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Resumen 

El presente documento destaca, como eje principal, la construcción de la noción de imagen corporal, 
involucrando temáticas de contexto, ópticas propias, ajenas y mixtas, iniciando con referentes contex-
tuales e históricos a propósito del cuerpo y la forma como se !ltra su concepto social y cultural en la 
escuela. Luego se analiza el tema con vista al interior de la escuela, especí!camente del aula, rea!rmando 
que el cuerpo no ignora la fuerza que ejerce, su aprendizaje y las vivencias individuales y colectivas, en 
la construcción de la imagen. Por último se exponen las re"exiones !nales, presumiendo un nivel de 
comprensión del lector para entender la dinámica "uctuante entre el cuerpo, la escuela y la sociedad, 
en la construcción de imagen corporal.
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Summary

#is paper highlights the construction as the main axis of the concept of body image, involving issues 
of context, optical own foreign and mixed, starting with contextual reference and historical purpose 
of the body and how you !lter the social and cultural concept the school. #en, we analyze the issue 
facing the inside of the school, speci!cally the classroom, rea$rming that the body does not ignore 
the force of their learning and individual and collective experiences in building the image. Finally, we 
set the !nal re"ections, assuming a level of understanding of the reader to understand the dynamic 
"uctuating between body, school and society in the construction of body image.

Key words

%RG\�� ERG\� LPDJH�  bodily, Society, 
Media, School

Resumo

Este artigo destaca a construção como o eixo principal do conceito de imagem corporal, envolvendo 
questões de contexto, óptico próprio estrangeiro e misto, começando com referência contextual e objetivo 
histórica do corpo e como você !ltrar o conceito social e cultural da escola. Em seguida, analisamos a 
questão de frente para o interior da escola, especi!camente a sala de aula, rea!rmando que o corpo não 
ignorar a força de seu aprendizado e experiências individuais e coletivas na construção da imagem. Por 
!m, de!na as re"exões !nais, assumindo um nível de compreensão do leitor a compreender a dinâmica 
entre a escola "utuante, corpo e sociedade na construção da imagem corporal.
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Introducción 

/D�DGROHVFHQFLD��pSRFD�GH�DFQp��DPLJRV��DPRUHV�\�UXS-
WXUDV��KD�VLJQLILFDGR�WDPELpQ�XQD�HWDSD�GHWHUPLQDQWH�
HQ�OD�ILMDFLyQ�GH�QRUPDV�VRFLDOHV�HVWpWLFDV��SDUWLFXODU-
PHQWH�GH�DTXHOODV�FRQYHQFLRQDOHV��GRQGH�ORV�GHWDOOHV�
ItVLFRV�TXH�DSXQWDQ�D�XQD�H[DJHUDGD�SUHFLVLyQ�\�XQ�
HVWULFWR�PROGHDPLHQWR�FRUSRUDO�SDUHFHQ�WHQHU�PD\RU�
UHOHYDQFLD��(Q�OD�DIDQRVD�E~VTXHGD�SRU�OD�SHUIHFFLyQ��
DSDUHFH�GH�PDQHUD�FDVL�TXH�LPSHUFHSWLEOH�OD�LPDJHQ�
FRUSRUDO��OD�FXDO�WLHQH�VXV sólidos�DVLHQWRV�HQ�FRQVLGH-
UDFLRQHV�GH�WLSR�PRUIROyJLFR�\�DQDWómico��SXHV�HVWRV�
FDPELRV�VRQ�TXL]i�ORV�PiV�YLVLEOHV��LQPHGLDWRV�\�SRU�
TXp�QR�GHFLUOR��LPSDFWDQWHV��OD�SHUVRQD�WUDH�FRQVLJR�
PRGLILFDFLRQHV�FRPSRUWDPHQWDOHV��HQ�VX�DFWLWXG�\�HQ�
HO�MXHJR�GH�UROHV�VRFLDOHV�DVLJQDGRV��

(Q�HVWD�HWDSD�RFXUUH�IUHFXHQWHPHQWH�XQD�FULVLV�LQWHUQD�
GHO�VHU��GRQGH�HO�PRGHOR�HVWpWLFR�UHLQDQWH�FKRFD�FRQ�OD�
HYROXFLyQ�\�HO�GHVDUUROOR�ILVLROyJLFR�KXPDQR�LQGLYLGXDO��
HQPDUFDGR�WRGR�HVWR�HQ�XQ�FRQWH[WR�HQ�HO�TXH�SUHYD-
OHFH�HO�DWUDFWLYR�ItVLFR��3RFR�D�SRFR��VLQ�GDUQRV�FXHQWD��
KHPRV�OOHJDGR�D�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�LPDJHQ�FRUSRUDO��
OD� FXDO� HPSLH]D� HQ� OD� HWDSD� DGROHVFHQWH�� SHUR� D� OR�
ODUJR�GH�WRGD�OD�YLGD�VH�DILDQ]D��UDWLILFD��PROGHD�\�SRU�
úOWLPR��VH�ILMD��ODV�DOWHUDFLRQHV�HQ�OD�HVWUXFWXUDFLyQ�GH�
GLFKD�LPDJHQ�VRQ�IUHFXHQWHV��HVSHFLDOPHQWH�HQ�HO�VH[R�
IHPHQLQR��DO�SXQWR�GH�FRQYHUWLUVH�HQ�XQ�³GHVFRQWHQWR�
QRUPDWLYR´ �5RGLQ��6LOYHUVWHLQ�\�6WULHJHO�0RRUH���������

6X�FRQVWLWXFLyQ�QR�HV�VROR�FRJQLWLYD��VH�QXWUH�GH�YDORUHV�
VRFLDOHV��WUDGLFLRQHV�\�SDWURQHV�FXOWXUDOHV��FRVWXPEUHV�\�
YDORUDFLRQHV�VXEMHWLYDV�GH�WLSR�FRQVXPLVWD�TXH�SHUPL-
WHQ�HVWDEOHFHU�FDWHJRUtDV�\�MHUDUTXL]DFLyQ�GH�ORV�JpQH-
URV�\�HQWUH�ORV�JpQHURV��$XWRUHV�FRPR�%RXUGLHX��������
VHxDODQ� TXH�� ³ODV� FRQGLFLRQHV� VRFLDOHV� VH� LQVFULEHQ�
HQ�ORV�FXHUSRV�SRQLHQGR��DVt��GH�UHOLHYH�OD�FRQGLFLyQ�
SROtWLFD�GH�GLVSRVLWLYRV�FRPR�OD�DSDULHQFLD��HO�PRGR�
GH�SUHVHQWDUVH�DQWH�ORV�GHPiV��ODV�PDUFDV�FRUSRUDOHV��
OD�DOLPHQWDFLyQ��HWF�´���3HGUD]��0����������FRQVWLWX\pQ-
GRVH�HQ�XQ�PHFDQLVPR�SDUWLFXODU�GH�DVRFLDFLyQ�D�ODV�
QRUPDV�FXOWXUDOHV�\�D�OD�pSRFD�

/D�HGXFDFLyQ�HV�GHFLVLYD�HQ�OD�DVLPLODFLyQ�GH�ORV�SD-
WURQHV�FXOWXUDOHV�SDUD�OD�FODVLILFDFLyQ�VRFLDO�GH�QRUPDV�
HVWpWLFDV�TXH�LQFLGHQ�HQ�OD�SRVWXUD�SURSLD�GH�LPDJHQ�
FRUSRUDO��\D�TXH�SDUWH�GH�ODV�IXQFLRQHV�GH�HVWH�SURFHVR�
SHGDJyJLFR�HV�KDFHU�FRQYHUJHU�ORV�SURFHVRV�FRJQLWL-
YRV��DIHFWLYRV�\�VRFLDOHV��LQGLYLGXDO�\�FROHFWLYDPHQWH��

&RQ�HOOR�VH�IRUMD�OD�DXWRSHUFHSFLyQ�GH�XQ�LQGLYLGXR��
LQIOX\HQGR�HQ�VX�SURSLD�YLGD��PX\�HVSHFLDOPHQWH�HQ�
VXV�SUHIHUHQFLDV�VRFLDOHV��HPRFLRQDOHV�\�KDVWD�HQ�VXV�
HOHFFLRQHV�ODERUDOHV�

 Análisis y ópticas corpóreas 

,PDJLQHPRV�OD�VLJXLHQWH�HVFHQD��YR\�D�XQD�ILHVWD�\�TXLHUR�
PL�PHMRU�DWXHQGR�SDUD�LPSUHVLRQDU�D�WRGRV�ORV�DVLVWHQWHV��
$O�GLULJLUPH�DO�DOPDFpQ�LPDJLQR�OD�URSD�� ORV�]DSDWRV�\�
DFFHVRULRV��HQWUR��PLUR�\�HVFRMR�VHJ~Q�OR�SODQHDGR��YR\�
DO�vestier��3RU�~OWLPR�PH�PLUR�DO�HVSHMR�\�¡Oh! ¡6RUSUHVD��
¡HD\�DOJXLHQ�HQ�HO�FULVWDO�TXH�QR�VR\�\R���R�SRU�OR�PHQRV�
QR�TXLHQ�\R�TXLHUR�YHU��¿Qué SDVy"�¢$FDVR�VLHQWR�TXH�QR�
FRQR]FR�PL�FXHUSR"

(V�PX\�FRP~Q�VHQWLUVH�FRQIXQGLGD�FXDQGR�XQD�WHUFHUD�
ySWLFD�QRV�UHIOHMD�WDO�FXDO�FRPR�VRPRV��/D�VLWXDFLyQ�SDUHFH�
FRPSOHML]DUVH�FXDQGR�QXHVWUD�SHUFHSFLyQ�QR�HV�LJXDO�D�
QXHVWUR�LPDJLQDULR�\�TXH�HVH�LPDJLQDULR�SRFR�R�QDGD�WLHQH�
TXH�YHU�FRQ�HO�HVWHUHRWLSR�GHO�FRQWH[WR��¢0L�FXHUSR�HV�OR�
TXH�VR\"�3HVH�D�TXH�HO�FRQFHSWR�GH�LPDJHQ�FRUSRUDO�VHD�
PX\�XWLOL]DGR�HQ�SVLFRORJtD��FLHQFLDV�\�HQ�OD�HGXFDFLyQ��
QR�H[LVWH�XQD�GHILQLFLyQ�FRQFUHWD�\�~QLFD�GH�pVWD��GH�VX�
HYDOXDFLyQ�\�GH�ODV�DOWHUDFLRQHV�GH�OD�PLVPD��(VWD�QRFLyQ�
VH�IRUPD�VLJLORVDPHQWH�FRQ�ODV�QRUPDV�VRFLDOHV�\�FXOWXUDOHV�
GH�XQD�UHJLyQ�GHWHUPLQDGD�\�GH�ODV�IRUPDV�FDPELDQWHV�
TXH�SLGD�OD�VRFLHGDG��

3DXO� 6FKLOGHU�� OODPDGR� HO� SLRQHUR� HQ� HO� DQiOLVLV�PXOWL-
GLPHQVLRQDO� GHO� FRQFHSWR� GH� LPDJHQ� FRUSRUDO�� OR� KD�
GHILQLGR�FRPR��³OD�ILJXUD�GH�QXHVWUR�SURSLR�FXHUSR�TXH�
IRUPDPRV� HQ� QXHVWUD�PHQWH�� HV� GHFLU�� OD� IRUPD� HQ� OD�
FXDO� QXHVWUR� FXHUSR� VH� QRV� UHSUHVHQWD� D� QRVRWURV�PLV-
PRV´ �6FKLOGHU���������/D�LPDJHQ�FRUSRUDO�HV�LQIOXLGD�SRU�
QXHVWUD�HPRFLyQ��QXHVWUD�SHUVRQDOLGDG��QXHVWUD�VRFLHGDG�
\�SRU�HVWR�VH�H[SDQGH�PiV�DOOi�GH�ORV�OtPLWHV�GHO�FXHUSR��
+D\�XQ�SURIXQGR�YtQFXOR�HQWUH�OD�LPDJHQ�FRUSRUDO�SUR-
SLD�\�OD�GH�ORV�GHPiV�TXH�LQFOXVR�DOFDQ]D�SUR[LPLGDGHV�
HVSDFLDOHV�\�DIHFWLYDV�� (V�DOOt� FXDQGR� VH�HVWDEOHFHQ� ODV�
LGHQWLILFDFLRQHV�\�SUR\HFFLRQHV�TXH�SHUPLWHQ�TXH�IDFWRUHV�
LQWHUQRV�\�H[WHUQRV1�FRQILJXUHQ�HO�HVWHUHRWLSR�UHLQDQWH��

1  Los factores internos están definidos como creencias, prácticas y 
conductas del individuo, mientras que los externos se refieren a 
aquellos trasmitidos por el entorno, tales como mensajes audiovisua-
les, expresiones de los docentes, padres y amigos y todas aquellas 
organizaciones que resulten significativas para la cultura social de 
consumo.



 rol los nacionales  103

Cuerpo y percepción 

+LVWyULFDPHQWH�� ORV� GLVWLQWRV�PRGHORV� FRUSRUDOHV2� KDQ�
OHJLWLPDGR�SULYLOHJLRV�\�UHVWULFFLRQHV��FRQYLUWLpQGRVH�HQ�
XQ�SUR\HFWR�TXH�SODVPD�LGHRORJtDV��D�YHFHV�GRPLQDQWHV�
D� YHFHV� UHFHVLYDV�� DSDUHQWHPHQWH� QDWXUDOHV�� VLHQGR�XQ�
³OXJDU´�GH�FRQWURO�SROtWLFR��VRFLDO�\�HFRQyPLFR��%RXUGLHX�
��������KDEOD�GH�³FDSLWDO�FRUSRUDO´�SDUD�GDU�FXHQWD�GH�ODV�
FDUDFWHUtVWLFDV�FRUSRUDOHV�TXH�SHUPLWHQ�FLHUWRV�SULYLOHJLRV�
HQ�XQD�VRFLHGDG��(O�FXHUSR�\�VX�GHVHPSHxR�ItVLFR�FRQV-
WLWX\HQ�HQ�QXHVWUD�VRFLHGDG�DFWXDO�XQ�SRWHQWH�UHIHUHQWH�
GH�LGHQWLGDG�\�GH�ORJURV�SHUVRQDOHV��TXH�HQ�RWUDV�FXOWXUDV�
R�pSRFDV�DQWHULRUHV��WDPELpQ�IXHURQ�UHOHYDQWHV�\�VLJQLIL-
FDURQ�XQD�HVWUDWLILFDFLyQ�VRFLRHFRQyPLFD��3RU�HMHPSOR��
DQWHULRUPHQWH�XQD�SHUVRQD�FRQ�DOJXQD�GHIRUPLGDG�ItVLFD�
HQ�*UHFLD��HUD�UHSUREDGD�SDUD�GHVHPSHxDU�XQ�FDUJR�S~-
EOLFR�R�XQ�HVWDWXV�VRFLDO�SULYLOHJLDGR��SDUDOHOR�D�OD�LUyQLFD�
DFHSWDFLyQ�VRFLDO�SRU�GLVWLQJXLUVH�HQ�IHVWLYDOHV�GHSRUWLYRV�
�(OLDV��������S��������

(O�FXHUSR�VLHPSUH�KD�VLGR�LPSRUWDQWH�FXOWXUDOPHQWH��VX�
SHUFHSFLyQ�GHMy�GH�VHU�HVH�FRQFHSWR�OLQHDO�GHULYDGR�GH�yU-
JDQRV�\�KXHVRV��SDUD�FRQYHUWLUVH�HQ�XQD�QRFLyQ�PiV�FRP-
SOHMD�TXH�VH�WDW~D�VLPEyOLFDPHQWH��HV�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�
VRFLDO��SROtWLFD��HFRQyPLFD��SHUR�VREUH�WRGR�S~EOLFD��/D�
YLVLyQ�GH�TXLHQHV�DVXPHQ�VX�FXHUSR�DVt��HV�PiV�FRPSOHMD�
\�VXV�PDQLIHVWDFLRQHV�VRFLDOHV�HMHUFHQ�PD\RU�SUHVLyQ�HQ�
HO�FRQWH[WR�TXH�OD�GH�DTXHOORV�TXH�OLPLWDQ�VX�LPSRUWDQFLD�
\�OR�SURYHHQ�GH�XQD�XWLOLGDG�ILVLROyJLFD�\�GH�SURWHFFLyQ�

6XPHUJLGD�HQ�XQ�boom� WHFQROyJLFR�\�GLJLWDO�� OD� VRFLH-
GDG�DFWXDO�KD� ORJUDGR�GH�PDQHUD�FRQVLGHUDEOH� UHGXFLU�
ODV�GLVWDQFLDV��ORV�HVIXHU]RV�\�HO�FRQWDFWR�ItVLFR�HQWUH�ODV�
SHUVRQDV��(O�Chat��ODV�UHGHV�VRFLDOHV��ORV�PHQVDMHV�GH�WH[WR�
\�FRUUHRV�GH�YR]��VRQ�DOJXQDV�IRUPDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�
TXH�KDQ�KHFKR�clic HQ�QXHVWUD�HUD�\�TXH�KDQ�GHVSOD]DGR�
RWUDV��GRQGH�HO�FXHUSR�WLHQH�SURWDJRQLVPR��6LQ�HPEDUJR��
HVWDV�FRQGLFLRQHV�QR�PLQLPL]DQ�ODV�YDORUDFLRQHV�pWLFDV�\�
HVWpWLFDV�GHO�FXHUSR��DVt�FRPR�VX�IXQFLyQ�FRPXQLFDWLYD�\�
UHSUHVHQWDWLYD�VRFLDO��/D�ILVRQRPtD�KXPDQD�HV��\�VHJXLUi�
VLHQGR��OD�UHIHUHQFLD�UHDO�PiV�FRWLGLDQD�GHO�VHU�\�VHQWLU��
HYLGHQFLD� ItVLFD� GH� OD� FRQFLHQFLD�PLVPD� TXH� LQYLWD� D�
PH]FODU� VHQWLPLHQWRV� \� SHUFHSFLRQHV�� \� D� FRQVWUXLU� XQ�
PRGHOR�SURSLR�GH�LPDJHQ�FRUSRUDO�S~EOLFD�\�SULYDGD��(Q�
WpUPLQRV�GH�'��'HQLV�

2  Lo corporal se ha entendido como reflejo de méritos o vicios: los ojos 

son el espejo del alma, llevarlo en la sangre o, con verlo me temblaron las 

piernas. La literatura y las canciones relatan y expresan sentimientos 
presentándonos ejemplos en lo corporal, pareciendo una especie de 
lienzo donde se pintan todo tipo de colores.

Las elevadas apariencias físicas pasan a ocupar 
el lugar de las esencias, se configura una nueva 
escala de valores que condiciona y moldea la 
percepción de los sujetos, las posibilidades y for-
mas de conocer, sentir y actuar; y así se construye 
la nueva definición corpórea (Denis, D., 1980). 

La sociedad de los medios y su visión 
corpórea 

/D�GLQiPLFD�VRFLDO�\�VXV�SUiFWLFDV�FRWLGLDQDV�KDQ�FRQYHU-
WLGR�DO�FXHUSR�HQ�XQ�WHUUHQR�GRQGH�WUDQVLWDQ�HOHPHQWRV�
GH�FRQVXPR�GH�VHFWRUHV�H[FOXVLYRV�GH�ODV�FDSDV3�VRFLDOHV��
TXH�WUDQVIRUPDQ�JXVWRV�HQ�QHFHVLGDGHV�\�DSDULHQFLDV�HQ�
FRVWXPEUHV�� FRQYLUWLHQGR� LQHYLWDEOHPHQWH�� HO� DUPD]yQ�
yVHR�PXVFXODU�HQ�XQ�YHKtFXOR�GH�H[SUHVLRQHV�\�VXEOLPHV�
PDQLIHVWDFLRQHV��

(Q�XQD�PLUDGD�SDQRUiPLFD�GHO�FRQWH[WR�� VH�SXHGH�YHU�
DO�FXHUSR�FRPR�XQD�PHWDPRUIRVLV�GRQGH�VH�OH�LQGXFH�D�
H[KLELU�HOHPHQWRV�TXH�QR�SUHFLVDQ�VHU�GH�Vt�PLVPR�R�GH�VX�
QDWXUDOH]D��8Q�FODUR�HMHPSOR�GH�OR�DQWHULRU�VXFHGH�FXDQ-
GR�DO�FRPHUFLDOL]DU�XQ�FDUUR�R�XQ�WHOpIRQR��OD�HPSUHVD�
TXH�OR�SURPRFLRQD�GLVSRQH�GH�PXMHUHV�DWUDFWLYDV�YHVWLGDV�
VXJHVWLYDPHQWH��SDUD�DWUDHU�D�XQ�S~EOLFR�H[FOXVLYR�TXH�GH�
PDQHUD�LQJHQXD�FUHH�TXH�DGRSWDUi�WDO�LPDJHQ�DO�SRVHHU�
HVWH�DSDUDWR��$O�UHVSHFWR��)RXFDXOW�VHxDOD�TXH��

No es la primera vez, indudablemente, que el 
cuerpo constituye el objeto de intereses tan im-
periosos y tan apremiantes; en toda sociedad, el 
cuerpo queda prendido en el interior de poderes 
muy ceñidos, que le imponen coacciones, inter-
dicciones u obligaciones (Foucault, M., 1978). 

$WRPL]DQGR�XQ�SRFR�PiV�OD�UHDOLGDG�ORFDO��YHPRV�LQGL-
YLGXRV�TXH�VRQ�SDQFDUWDV�PyYLOHV��H[KLELHQGR�FKDTXHWDV�
FRQ�LQLFLDOHV�FRPR�GAP�R�H[WUDQMHULVPRV�FRPR�¡Just do 
It! ¿Hay un discurso de poder en ellos que no tenga que 
ver con lo que el medio y las marcDV� SURPRFLRQHQ� \�
SDUDIUDVHHQ��\�TXH�DO�ILQDO�FDGD�LQGLYLGXR�GLJD�LQWHULRU�\�
H[WHULRUPHQWH��6R\�1LNH��6R\�*$34"�

3  Se refiere la expresión “capas” y no estrato, pues cubren a los indi-
viduos que se encuentran en determinado estatus de manera tal que 
ellos comulgan sólo con los elementos o condiciones que estén dentro 
de esta.

4  Empresas multinacionales de este tipo ofrecen campañas publicitarias 
agresivas para posicionar su nombre, fidelizar al cliente y hacerlo 
un estilo de vida. Sin embargo, los medios y la sociedad modifican 
los patrones dependiendo de los estratos y las culturas. Es el caso 
de las camisetas con el logotipo de GAP, que, con su proliferación 
comercial, bajos costos y fácil acceso, asumieron en el común de la 
sociedad local, de estratos bajos, un significado particular y distinto 
del original, con la frase de Gamín Altamente Peligroso. 
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<�TXp�GHFLU�GH�DTXHOODV�DWULEXFLRQHV�QRPLQDOHV�PD-
WHULDOHV�D�OR�FRUSyUHR�FRPR�DTXHO�ER[HDGRU�DSRGDGR�
³PDQR�GH�SLHGUD´�R�OD�GHVWDFDGD�PXMHU�LQJOHVD�GH�SRGHU�
SROtWLFR�OODPDGD�OD�³'DPD�GH�KLHUUR´��&RQ�WRGR�HVWR�
VyOR�VH�TXLHUH�SURGXFLU�XQD�VXWLO�DPDOJDPD�GH�FRQGL-
FLRQHV�ItVLFDV�\�HVWHUHRWLSRV�VRFLDOHV�HPHUJHQWHV��TXH�
OXHJR�JHQHUH�VHQVDFLRQHV�R�HPRFLRQHV�HQ�ODV�SHUVRQDV�
D�SDUWLU�GH máximas lapidantes�

Los medios audiovisuales y la sociedad orientan su cul-
tura definiéndola como algo uniforme y único, viendo a 
diario los esfuerzos vanos de individuos por alcanzar el 
ideal corporal acudiendo a ropas apretadas, dolorosos 
masajes, cirugías y prótesis…, como lo refiere Silvia Tu-
bert en el texto de Ruth Sandoval: “La preocupación por 
el estereotipo funciona como una poderosa estrategia 
de normalización que busca la producción de cuerpos 
dispuestos a transformarse y mejorar al servicio de las 
normas sociales (Tubert, S., 2001).

El problema de negación

¿Esto es lo que soy? ¡Me veo y no me reconozco!, 
comentarios de este tipo y muchos otros deambulan 
en el territorio físico demarcado entre un individuo y 
un espejo o una fotografía. Casi siempre las personas 
tienden a desconcertarse con lo que una tercera óptica 
les muestra sin tapujos, reflejando una falsa indiferencia 
a lo evidente, tomando actitudes de aparente olvido a 
lo que convive con ellas y que no se puede renunciar 
sólo con cerrar los ojos o cambiar el tema. 

3RU�HO�FRQWUDULR��XQD�SHUVRQD�WLHQGH�D�DFXGLU�D�PpWRGRV�
TXH� SHUPLWDQ� UHVWLWXLU� OD� DXWRSHUFHSFLyQ� WHQLGD� \� TXH�
IXH�GHVGLEXMDGD�FXDQGR� VH�HQIUHQWy�D�XQD� UHDOLGDG�GH�
FULVWDOHV�\�UHWUDWRV��(V�FODUR�TXH�HVH�FXHUSR�TXH�PXHVWUD�
YDORU��prestigio�\�FODVH��HV� WDPELpQ�REMHWR�GH�YLROHQFLD�
ItVLFD�\�HPRFLRQDO�SRU�SDUWH�GH�VX�SURSLHWDULR��\�FXDQGR�
VH�KDEOD�HQ�HVWRV�WpUPLQRV��VH�TXLHUH�H[SUHVDU�WH[WXDOPHQWH�
ODV�DJUHVLRQHV�\�DEXVRV�D�ORV�TXH�HV�VRPHWLGR�HO�FXHUSR�
KXPDQR��HQ�XQ�DIiQ�SRU�LQWHUSUHWDU�GH�IRUPD�H[WHULRU�OR�
TXH�VH�DQKHOD�LQWHULRUPHQWH��

(Q� HVD�E~VTXHGD�SRU� LJXDODU� OD� SHUFHSFLyQ�SURSLD�SRU�
DTXHOOD� UHIOHMDGD� DQWH� ORV� GHPiV�� HV� GRQGH� OD� LPDJHQ�
FRUSRUDO�LPSHUD�VREUH�HO�FRQRFLPLHQWR�UHDO�GHO�RUJDQLVPR�
\�VXV�IXQFLRQDOLGDGHV��'H�OR�FRQWUDULR�OD�SHUVRQD�VHJXLUtD�
HQ�HVH�HVWDGR�GH�LJQRUDQFLD�VRFLDO�\�QR�GHVSOD]DUtD�VX�
FRQFHSFLyQ�SRU�XQD�TXH�QR�FRUUHVSRQGH�FRQ�VX�UHDOLGDG��
3HUR��¢SRU�TXp�VH�KD�GH�QHJDU�HO�FXHUSR"

7DO�SDUHFH�TXH�OD�LPSRUWDQFLD�DVLJQDGD�DO�FXHUSR�WRPD�
FRPR�HMH�PRGHODGRU�D�OD�VH[XDOLGDG��GRQGH�OD�E~VTXHGD�
SRU�OODPDU�OD�DWHQFLyQ�GH�IRUPD�HUyWLFD�\�GHVSHUWDU�WRGR�
WLSR�GH�VHQVDFLRQHV5��VH�FRQYLHUWH�HQ�XQD�GH�VXV�IXQFLRQHV�
SULQFLSDOHV��DO�SXQWR�GH�PRVWUDU�FRQ�HO�FXHUSR�OD�YHUGDGHUD�
LGHQWLGDG��&XDQGR�QR�VH�ORJUDQ�HVWRV�HIHFWRV��OD�SHUVRQD�
WLHQGH� D� OHVLRQDUVH� \� KDFHUVH� UHFULPLQDFLRQHV� TXH� OR�
~QLFR�TXH�EXVFDQ�HV�MXVWLILFDU�ODV�UD]RQHV�SRU�ODV�FXDOHV�
QR�VH�EDMDURQ�ORV�NLORV�GH�PiV�R�SRU�TXp�OD�SLHO�QR�WRPy�
HO�FRORU�GHVHDGR��8QD�YH]�PiV�OD�LPDJHQ�FRUSRUDO�VH�YD�
IRUWDOHFLHQGR�FRQ�FRQQRWDFLRQHV�VRFLDOHV�\�SHUFHSFLRQHV�
ILVLROyJLFDV�DOHMDGDV�GH�OR�TXH�HV�XQD�FRQVWLWXFLyQ�FRUSy-
UHD��'H�DKt�OD�IUXVWUDFLyQ�H[SHULPHQWDGD�SRU�DGROHVFHQWHV�
DQWH�XQ�HVIXHU]R�SRU�WUDQVIRUPDUVH�HQ�ILJXUDV�GHOJDGDV��
\�ODV�FRQVHFXHQWHV�GHFLVLRQHV�GDxLQDV��\�KDVWD�VXLFLGDV��
WRPDGDV� SRU� DOJXQRV jóvenes para alcanzar la imagen 
corporal de moda (Toro y Vilardell, 1987).

$O�QHJDU�HO�FXHUSR�VH�HVWi�H[SUHVDQGR�PiV�TXH�OD�SDODEUD�
1R�� GH� KHFKR�� HVD� SDODEUD� SRFDV� YHFHV� HV� HVFXFKDGD�
FXDQGR�VH�PDQLILHVWD�XQD� LQFRQIRUPLGDG�GH�HVWH� WLSR6��
1R�VyOR�VH�H[FOX\HQ�FHQWtPHWURV�GH más o de menos��VH�
QLHJD�OD�LGHQWLGDG�FRQVWUXLGD�HQ�OD�PHQWH�\�UHIOHMDGD�HQ�
ORV�P~VFXORV�\�HQ�OD�SLHO��(V�QHJDU�WDPELpQ�OD�IRUPD�FRPR�
PH�PXHVWUR�D�ORV�GHPiV�\�DVXPLU�GH�IRUPD�UHVLJQDGD�OD�
SHUFHSFLyQ�GH�ORV�GHPiV�D�SDUWLU�GH�VXV�ySWLFDV��)RXFDXOW�
PHQFLRQD� TXH�� ³OD� VH[XDOLGDG� IRUPD�SDUWH� GH� QXHVWUR�
FRPSRUWDPLHQWR��HV�XQ�HOHPHQWR�PiV�GH�QXHVWUD�OLEHUWDG��
/D�VH[XDOLGDG�HV�REUD�QXHVWUD��HV�XQD�FUHDFLyQ�SHUVRQDO�\�
QR�OD�UHYHODFLyQ�GH�DVSHFWRV�VHFUHWRV�GH�QXHVWURV�GHVHRV´�
�)RXFDXOW��0���S���������

3RU�HVR�FXDQGR�H[LVWH�XQ�SURWRWLSR�ItVLFR�DSDUWDGR�GH�OR�
FLUFXQGDQWH�HQ�HO�FRQWH[WR��KD\�HQ�HO�LQGLYLGXR�XQD�FULVLV�
GH�QHJDFLyQ�D�OR�FRQVWUXLGR�FRQ�VXV�YHUGDGHURV�KiELWRV�\�
FRVWXPEUHV�TXH�OR�LQKLEHQ�D�PRVWUDUVH�\�D�LGHQWLILFDUVH��
1R�KD\�XQD�LQWHJUDFLyQ�HQWUH� OR� LQGLYLGXDO�\� OR�VRFLDO��
JHQHUDQGR�HVWDGRV�GHSUHVLYRV��GHUURWDV�LQWHUQDV�\�OD�QR�
DFHSWDFLyQ�ItVLFR�HPRFLRQDO�GH�Vt�PLVPR��

5  En estas sensaciones se incluyen admiración, deseo, placer, envidias 
y hasta odios por parte del mismo sexo o del sexo opuesto.

6  Recordemos que la ignorancia o la indiferencia son las manifesta-
ciones comunes que un individuo refleja en la sociedad, pero que 
en su desnudez interior emocional, sí niega el cuerpo.  
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El cuerpo como herramienta para el 
aprendizaje

El cuerpo pide exhibirse, lucirse, mostrarse y, por mo-
mentos, quiere ocultarse. Todo esto es consecuencia 
de revelar un cuerpo cansado de estar rígido y que 
se ha soltado de ataduras sociales y escolares; que 
busca fundamentalmente introducirlo en un cuerpo 
disciplinado y desinteresado por sí mismo y por sus 
potencialidades como medio de disfrute, gozo, cono-
cimiento y bienestar.

Cautivo entre pupitres y sillas, a veces con los pies col-
gados o forzándose intentando encajar en un escritorio, 
trata de ser silenciado. El aula de clases, incluyendo a 
su docente, frecuentemente domestica de forma disimu-
lada lo corporal. Más allá de la necesidad de impartir 
aprendizajes acerca de juicios del ritmo biológico, se 
debe preguntar si es posible enseñar los cuerpos de las 
personas sin tener en cuenta los límites invisibles de las 
asignaturas o las diferencias y complementariedades 
individuales. 

El cuerpo entra en la escuela, pero no logra ajustarse en 
una sola materia; requiere de todas para configurarse. 
Parece un gran rompecabezas que se aprecia y se con-
templa cuando es terminado en todas sus partes; antes 
sólo es puramente observable. No cabe duda de que 
la dimensión corporal se enseña desde cualquier área, 
y las experiencias y vivencias adquiridas se afianzan 
en el estudiantado y se toman como norma general.

Ahora bien, ocurre otra condición a la que podría 
llamar limitante para enseñar el cuerpo y desde el 
cuerpo; y no es propiamente el estudiante, su entorno 
o la asignatura. Es obvio que hay otro tipo de ausencia: 
la de los cuerpos de los docentes cuando se enfrentan 
a la enseñanza corpórea. Todo acto comunicativo im-
plica una interacción donde el cuerpo juega un papel 
destacado. Así como lo describe André Lapierre (1990):

Cuando se habla del cuerpo en la educación, no 
se trata solamente del cuerpo del estudiante […] 
también del cuerpo del educador. Este vínculo 
frecuentemente es olvidado, pues la relación no 
es solo maestro-alumno como relación audio-
visual o verbal-escritural. Es también una relación 
psicoafectiva y psicotónica en la que cada uno 
incluye su personalidad. Querer limitar la labor 

pedagógica sin modificar las capacidades de re-
lación del educador; su capacidad de escuchar, 
de comprender y de dominar, simplemente es 
una ilusión. 

(O�PDHVWUR�GHEH� ORJUDU�XQD� LQWHUDFFLyQ� UHVSHWXRVD�FRQ�
VXV�DOXPQRV��FRQ�HO�WHPD�\�FRQ�HO�FRQWH[WR7��6L�HVWD�WUtD-
GD�QR�HV�FRQVHJXLGD��QXHYDPHQWH�VH�FDHUtD�HQ�HO�YLFLR�
VHJPHQWDULR�GH�OD�HQVHxDQ]D�GHO�FXHUSR��/D�SDUWLFLSDFLyQ�
GHO� GRFHQWH� HQ� HO� MXHJR�GH� UROHV� \� HQ� OD� FRQVWUXFFLyQ�
DXWyQRPD�GH�OD�LPDJHQ�HV�IXQGDPHQWDO��SXHV�JDUDQWL]D�
DO�HVWXGLDQWH�OD�YHUDFLGDG�GH�OR�TXH�GLFH�\�OR�TXH�KDFH��
6L�HO�SURIHVRU�VH�OLPLWD�D�LQVWUXLU�\�PRGHODU�ORV�FRPSRU-
WDPLHQWRV�GHO�HVWXGLDQWH� IUHQWH�D� OD�FRQVWUXFFLyQ�GH� OD�
LPDJHQ� FRUSRUDO�� SHUR� QR�SDUWLFLSD� QL� VH� FRPSURPHWH�
HQ�VX�FRQVHFXHQWH�VLJQLILFDFLyQ��HVWi�H[FOX\pQGRVH�GHO�
FRQWH[WR��GH�VX� IXQFLyQ�VRFLDO�\�GH�VX� UHVSRQVDELOLGDG�
FRQ�HO�DSUHQGL]DMH��SHUPLWLHQGR�SHUGHU�OD�IXHU]D�GH�VXV�
SDODEUDV�\�VXV�MXLFLRV��

(O�FXHUSR�QR�GHEH� OLPLWDUVH�HQ� OD�HQVHxDQ]D�GH�VX�HV-
WUXFWXUD�\�IXQFLRQDPLHQWR��VLQR�TXH�GHEH�VHU�DERUGDGR�
GHVGH�VX�GLPHQVLyQ�VRFLDO�\�VX�FRQFHSFLyQ�JOREDO�TXH�OR�
RULHQWD�D�VHU�SDUWH�WUDQVYHUVDO�GH�XQ�SURFHVR�SHGDJyJLFR��
$�SHVDU�GH�TXH� OD�YLVLyQ�FRUSyUHD�VHD�YLVWD�VyOR�GHVGH�
XQD�ySWLFD�ILVLROyJLFD�R�GH�HQWUHQDPLHQWR�HQ�OD�HVFXHOD��
VX�YLVLyQ�UHVXOWD�PiV�LPSRVLWLYD�FXOWXUDOPHQWH��DO�SXQWR�
TXH�H[LVWHQ�PRGHORV�FRUSyUHRV�GRPLQDQWHV��TXH�VH�KDQ�
FUHDGR�PiV�SRU�OD�WHQGHQFLD�GH�PRGD�UHLQDQWH�HQ�OD�pSRFD�
\�HO�OXJDU��TXH�SRU�OD�FRQVWLWXFLyQ�IHQRWtSLFD�R�JHQRWtSLFD�
SUHGRPLQDQWH�

(QVHxDU�HO�FXHUSR�KXPDQR�QR�VXJLHUH�XQD�UXWD�~QLFD��TXH�
QR�SHUPLWH�GHYROYHUVH�R�DILDQ]DUVH�HQ�OR�DSUHQGLGR��QR�
HV�DSUHQGHU�OR�RUJiQLFR�\�ILVLROyJLFR��OXHJR�OR�UHIHUHQWH�
DO�FXLGDGR�\�GHVDUUROOR�GH�SRWHQFLDOLGDGHV��\�SRU�último 
HO�UHVSHWR�DO�FXHUSR�\�OD�YLVLyQ�\�SUR\HFFLyQ�VRFLDO��3RU�
HO�FRQWUDULR��SRU�OD�GLIXVLyQ�H�LQWHUpV�JHQpULFR�GHO�FXHUSR�
HQ� OD� HVFXHOD�� SHUPLWH� TXH� VHD� DERUGDGR�GHVGH� YDULRV�
IUHQWHV��EXVFDQGR�TXH�OD�FRQFHSFLyQ�GH�LPDJHQ�FRUSRUDO�
QR�GHSHQGD�~QLFDPHQWH�GH�OR�TXH�OD�VRFLHGDG�LPSRQH��
VLQR�TXH�VHD�XQD�KHUUDPLHQWD�GH�DQGDPLDMH�HQ�OD�UXWD�GH�
DSUHQGL]DMH�\�GH�FRQRFLPLHQWR�VRFLDO�

7  Este requerimiento no quiere traducir exposición o burla. Es en la 
moderación donde se consigue ganar confianza por uno mismo y 
por los demás. Se consigue respeto propio y colectivo. Más allá sería 
mostrar un destacamento excesivo o figurar. 
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Re!exiones "nales 

Las intenciones fisiológicas corpóreas constituyen sólo 
un ápice del objeto educativo y social del cuerpo hu-
mano. La imagen corporal se concibe como algo más 
que reconocer una belleza en términos estéticos, es 
un entramado donde se movilizan aspectos sociales, 
emocionales y sexuales. Por un lado, la imagen corpo-
ral determina una posición integral e individual frente 
a un común denominador de contexto que cambia 
según los protagonistas, la época y el lugar, aceptan-
do o no la norma que prevalece. Por otro, establece 
un sutil equilibrio entre la provocación, el deseo y la 
búsqueda identitaria, que recree un código social que 
permita aproximarse a la cultura a la que se pertenece, 
sin alejarse de sus bases religiosas, sociales y políticas.

La imagen corporal se erige como un símbolo o una 
muestra de lo natural, lo propio, que, aunque cargado 
de influencias externas, recapitula elementos que en-
cuentra en el contexto y luego los apropia para sí, y, 
aunque la imagen corporal suele aparecer en oposición 
bipolar logrando que un individuo entre en contradic-
ción entre lo que es y lo que la sociedad le exige, su 
naturaleza no sugiere inclinar la balanza hacia uno 
de los dos lados, sino generar un punto de equilibrio 
que le permita defender y legitimar su cuerpo y su 
pensamiento.
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Diálogo del conocimiento

El interesante artículo sobre el papel que juega la sociedad y la educación en la  construcción de la imagen corporal en 
las personas, que presenta la profesora Marly Stella Pérez, en su Artículo Cuerpo, escuela y sociedad, en la construcción 
de imagen corporal, invita a la re"exión sobre los modos en que los distintos grupos socioculturales han con!gurado 
simbólicamente la noción de la imagen corporal, como también, el papel que juega el docente en el a!anzamiento o 
rea!rmación de las identidades propias.

El texto resulta ser atractivo y sugestivo para el lector, quien necesariamente se ve obligado a centrar su mirada en sí 
mismo y en su sociedad. Lo relevante del tema, es la manera tan ágil de la autora, para mostrar las complejidades que 
determinan lo constitutivo en el ser humano, puesto que su estudio en cualquier óptica o disciplina debe abarcarse 
desde una mirada holística en su integralidad y ella lo hace muy bien.

La profesora Marly Stella Pérez, estructura el texto, con tres temas centrales y de mayor relevancia e implicados en la 
construcción de la imagen corporal de las personas,  así: en primera instancia, se abarcan tópicos relacionados con la 
comprensión de la noción de imagen corporal desde diferentes ópticas, desde los distintos contextos y desde la historia 
sociocultural, identi!cando las distintas formas en que se !ltra el concepto del cuerpo en la escuela. En segundo lugar, 
se abordan los aprendizajes en el aula, las vivencias y las experiencias de la escuela, implicados en la construcción de 
la imagen corpórea. Por último, se establece a manera de re"exiones, la importancia comprensiva de las dinámicas 
"uctuantes, que se dan entre el cuerpo, la escuela y  sociedad, determinantes en construcción de la imagen corporal. 

El texto podría profundizar el tema relacionado con la construcción de la imagen corporal desde la dimensión socio-
cultural, en los aspectos  planteados por la autora, considero necesario que se complemente o se amplíe la perspectiva 
antropológica, sociológica e histórica, además del tema sobre el análisis del cuerpo, relacionado con la identidad del 
hombre y su percepción del mundo simbólico donde se inscribe la existencia del hombre corpóreo. 

Abordar el tema de la percepción y valoraciones del cuerpo desde dimensiones socioculturales es relevante, plan-
tearlo distinguiendo los dos modos  o maneras de percibir y asumir el mundo y el universo del cuerpo. Por un lado, 
desde la lógica dualista-positivista que aún reina en la sociedad occidental y, por otro, las distintas  percepciónes 
del cuerpo que encarnan las sociedades tradicionales, en ellas, el cuerpo no se divide ni se fragmenta, el cuerpo se 
integra o se fusiona con el universo o el cosmos. Profundizar un poco, en estas dos concepciones de mundo, permite 
al lector. Primero, ubicarse como perteneciente a una de estas dos culturas. Segundo, tener otros referentes que le 
permita cuestionar su propia cultura, y tercero, tener elementos claros, que le permita transformar su pensamiento, 
sea valorando o transformando sus propias concepciones de mundos posibles.

Hacernos conscientes de nuestras identidades culturales, es entender el mundo sociocultural al que pertenecemos, es 
poder re"exionar sobre nuestra propia cultura, sobre nuestra historia, cargada de las buenas o malas vivencias o expe-
riencias que nos han construido como seres senti-pensantes, emocionales y soñadores. Es por ello, que la educación 
es la responsable como dinamizadora de la cultura, en la buena o mala formación de las personas. Es la responsable 
en hacer que hombres y mujeres sean felices o no, sean consientes de sus propias realidades socioculturales y tener 
las capacidades para cambiar su calidad de vida y la de los demás. 

Isabel Cristina Muñoz Penagos


