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NOTA DE ADVERTENCIA 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos 

en sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, 

antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.” 

 

Artículo 23, resolución No 13 del 6 de Julio de 1946, 

por la cual se reglamenta lo concerniente a Tesis y Exámenes de Grado 

 en la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

  



4 
 

RESUMEN 

Salirse de la educación tradicional implicaría ver la formación desde otras miradas 

que posibiliten la integración de múltiples campos, disciplinas y, además, propicien el 

espacio para otros tipos de discursos que permitan abarcar formas no contempladas en la 

visión clásica. A partir de la segunda mitad del siglo XX, orientaciones metodológicas 

desde la somática, los estudios de performance y la improvisación han reivindicado el uso 

de la experiencia, la alteridad y el entorno social, como herramientas en la generación de 

conocimiento.  

La Carrera de Artes Escénicas recoge esta visión y considera las artes escénicas 

como campo multidisciplinar, construyendo una apuesta curricular que se aleja de esa 

visión tradicional que entiende lo teórico separado de lo práctico, e intenta reconfigurar la 

manera como el sujeto se apropia del conocimiento y se entiende como actor transformador 

de su entorno social.  

El presente documento expone los resultados de la investigación titulada: 

Experiencia de implementación de un currículo orientado por la educación somática, los 

estudios de performance y la improvisación: el caso de la Carrera de Artes Escénicas de la 

Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá), y, su principal pretensión es mostrar la 

importancia de incluir estos enfoques metodológicos dentro de un diseño curricular. 
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1 PRESENTACIÓN 

La presente investigación examina la forma en que tres enfoques metodológicos 

convergen para dar orientación a una propuesta curricular. El trabajo realizado tiene como 

objeto describir lo que pasa en el marco de las prácticas y cómo estos aportes enriquecen 

los procesos de enseñanza-aprendizaje.   

Inicialmente, en la introducción se hace referencia al origen de la Carrera de Artes 

Escénicas y los principales enfoques metodológicos que la componen. Suministra un buen 

punto de partida y muestra cual será el camino que tomará la investigación, en especial, en 

la particular mirada que hace el programa sobre el sujeto.  

El planteamiento de problema inicia con un breve recuento de cómo la educación ha 

instaurado unos métodos que fragmentan el conocimiento, subdividiendo los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y estableciendo claras dicotomías como la de teoría-práctica o la de 

mente-cuerpo, que claramente han delimitado las prácticas en la escuela. Adicionalmente, 

muestra como algunas de estas tendencias impregnan también la educación artística a nivel 

nacional e internacional. Finaliza con el planteamiento que asume la Carrera y su visión 

particular desde la educación somática, los estudios de performance y la improvisación, la 

cual genera la pregunta base de esta investigación: ¿Por qué es importante incluir los 

principios de la educación somática, los estudios del performance y la improvisación en un 

diseño curricular? 

El capítulo de antecedentes proporciona una mirada a los estudios que se han hecho 

alrededor de la educación somática, los estudios de performance y la improvisación y su 

aplicación en el ámbito educativo. Recoge documentos y experiencias sobre cada una de las 

temáticas y proporciona un punto de partida teórico a la investigación. 
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Los objetivos demarcan el camino a recorrer y proporcionan los lineamientos 

investigativos que proyectan las acciones que buscan resolver el problema. El objetivo 

general que se plantea direcciona de manera general la investigación y los específicos 

delimitan los alcances de la investigación. 

El marco conceptual da un soporte teórico a cada una de las categorías encontradas 

y los referentes sobre los cuáles se hará el análisis de la información. Se examinará los 

principales aportes alrededor de la Educación Somática, los Estudios de Performance, la 

Improvisación y las prácticas pedagógicas que de estos enfoques se derivan. 

La sección Metodología de la Investigación describe el diseño metodológico que 

asume la investigación y sustenta el porqué de la elección del estudio de caso como 

enfoque metodológico. Describe el contexto en el que se inserta el trabajo investigativo, la 

población, la muestra, los instrumentos y la forma en la que se realizará el análisis de los 

resultados. 

El capítulo de análisis y la discusión de resultados recoge y describe la información 

hallada después del análisis de los instrumentos usados. Presenta los resultados y la 

discusión de manera conjunta, a la vez que la divide en tres grandes apartes: la Carrera y 

sus prácticas; los aportes de la educación Somática, los estudios de Performance y la 

Improvisación a las prácticas que agencia la Carrera; y la Transformación de los sujetos. 

Finalmente, el capítulo de conclusiones y recomendaciones destaca el valor de los 

hallazgos hechos por el investigador, subdivididas ellas en tres temáticas: la intersección de 

tres enfoques, el retorno al cuerpo y, a modo de recomendación, la posibilidad de 

trascender a otras esferas del conocimiento. 
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2 INTRODUCCIÓN 

El documento curricular de la Carrera de Artes Escénicas de la Pontificia 

Universidad Javeriana fue el producto de un análisis prospectivo que involucró de manera 

holística distintos enfoques metodológicos. Estos, se pensaron dentro de un contexto de 

país, único, fraguado por la confluencia de unas características de barbarie que lo 

posicionaban de manera especial frente a unos grandes retos y que necesitaba, en términos 

educativos, de un programa cuya visión ayudara a responder a esos grandes desafíos a los 

que se enfrentaría una sociedad que esperaba modificar su historia. 

La Carrera de Artes Escénicas nace mediante Resolución N1218 de 31 de enero de 

2014 emitida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), la cual le otorga el registro 

calificado de funcionamiento por siete años (SNIES 103081). Desde la creación de su 

documento curricular, la carrera se ha proyectado como un programa innovador que 

involucra la educación somática, los estudios de performance y la improvisación como eje 

fundamental y transversal a su propuesta académica, lo que le proporciona una mirada 

diferente a su intencionalidad formativa. La oferta flexible que propone hace que de su 

currículo se desprenda una metodología que parece algo quimérica, estableciendo cambios 

estructurales que modifican, entre otras, las formas y las técnicas de acercamiento que 

utilizan los docentes para lograr el desarrollo del pensamiento y la adquisición de 

conocimientos por parte de los estudiantes.  

Un aporte muy importante que desarrolló la investigación que dio origen al 

documento que soporta la Carrera, lo constituye el hecho de la reconsideración del ser 
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humano como sistema, partiendo de una visión holística, la cual ve al ‘hombre’1 como un 

todo a la hora en que este pone en juego su capacidad de aprender. Reivindica el valor que 

tiene el considerar que, en el proceso educativo, existe una convergencia de múltiples 

factores que inciden en el aprendizaje tales como el cuerpo, la mente y la interacción de 

este con el espacio y en especial con el ‘otro’2, en una simultaneidad que no se debe romper 

y de la cual se hablará al interior de esta investigación.  

Una visión tan rica en formas de abordar lo educativo, plantea una serie de 

cuestionamientos que indudablemente deben llevar a la tarea de verificar lo que ha 

sucedido en la Carrera desde su implementación y cómo es que estos factores distintivos 

del programa se pueden percibir o no en su cotidianidad. En este sentido, es pertinente 

realizar un primer acercamiento a las prácticas, abordando inicialmente lo ocurrido a través 

de la visión de sus directivos y profesores, para luego contrastarlo con el testimonio de 

algunos de sus estudiantes que han culminado con éxito el plan de estudios. 

   

                                                 
1 Cuando se menciona la palabra hombre, se hace referencia a la humanidad en general sin hacer distinción 

entre femenino y masculino. 
2 La referencia al ‘otro’, en este documento, alude al reconocimiento que debe hacer cada sujeto en torno a la 

existencia de la alteridad y a su necesaria interacción con los demás. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La escuela de este tiempo se caracteriza por ver e interactuar en el mundo de una 

manera particular. Su visión, centrada en gran medida en lo teórico, invisibiliza el contexto 

real de los estudiantes y condiciona la posibilidad que ellos tienen de utilizar eso que 

aprenden para transformarlo. Además, las instituciones promueven la fragmentación de 

cada ámbito de interacción de los sujetos (Foucault, 2003). Se trata de una división del 

espacio, el tiempo, el conocimiento e incluso del sujeto; de acuerdo con ciertos criterios 

enmarcados en unos lineamientos que definen lo que se debe enseñar, a quiénes, cómo, 

dónde, y que pretenden lograr un mejor desarrollo del aprendizaje. Sin embargo, esta 

concepción fragmentada de los procesos fomentó la aparición de una serie de dicotomías 

(teoría y práctica, cuerpo y mente) que han determinado profundamente la forma en la que 

se diseñan y usan las prácticas pedagógicas en el contexto educativo.  

La Educación Artística no ha resultado excluida de procesos y estereotipos 

heredados de la educación tradicional; visiones positivistas y modernas en las prácticas, han 

impregnado el ámbito académico de tal forma que, en muchos casos, los conocimientos, las 

técnicas y las formas de expresión se circunscriben a otras formas de ser de lo humano, 

intentado subdividir al sujeto en secciones que se proyectan de manera diferente en su 

realidad (Pontificia Universidad Javeriana y Carrera de Artes Escénicas, 2012). En general 

en este tipo de educación se habla, entre otros, de lo artístico, lo técnico, lo conceptual, 

como si todas estas áreas se dieran en dimensiones separadas y en situaciones totalmente 

diferentes a la corporeidad. Es como si cada sujeto pudiera ser alguien distinto en diferentes 

entornos; como si se pudiera extrapolar las características propias, aislarlas de tal modo que 

fuera posible crear una multiplicidad de seres dentro de un mismo sujeto, el cual se viste de 
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la personalidad que necesita de acuerdo con la situación en la que se encuentre en un 

momento determinado.  

En Colombia instituciones como los conservatorios, algunas universidades y en 

especial escuelas de arte, han centrado su mirada en la formación técnica del artista y “al 

estudio de la dimensión histórica del objeto artístico como tal” (Pontificia Universidad 

Javeriana y Carrera de Artes Escénicas, 2012, p.37). Hasta hace unos quince o veinte años 

la formación en teatro y danza era prácticamente informal3 y mayoritariamente asociada a 

grupos o directores-maestros reconocidos, y cuya formación empírica estaba muy alejada 

de la formación académica. Hoy, aunque existe una mayor oferta a nivel de educación 

formal, en el área de las artes escénicas, “la formación se plantea con el objetivo de 

preparar a las personas para montar obras o participar en realizaciones audiovisuales, sin 

plantear la necesidad de profundizar en la comprensión de una disciplina que se extiende 

más allá de sus objetos” (Pontificia Universidad Javeriana y Carrera de Artes Escénicas, 

2012, p.49). Es decir, la formación del artista escénico se circunscribe a la realización de un 

“sin número de actividades de formación dirigidas al desarrollo de habilidades técnicas para 

la actuación, la dirección, la coreografía o la danza para el trabajo en un escenario teatral, 

en cine o televisión, o para escribir obras dramáticas o guiones” (Pontificia Universidad 

Javeriana y Carrera de Artes Escénicas, 2012, p.49). 

A nivel internacional, el panorama es un poco diferente. Si bien la perspectiva 

tradicional sigue vigente se observa que, desde la década de los años setenta, los estudios 

de somática se vienen consolidando como propuestas académicas formales en algunas 

                                                 
3 Existía la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD), el programa de la Universidad del Valle, el Instituto 

de las Artes de Cali, y la Escuela del Distrito que, antecedió a la ASAB, entre algunos otros (Tomado del 

Informe del Ministerio de Cultura de Colombia, 2015).  
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universidades de Estados Unidos y algunas otras en Europa y Asia4; programas que 

proponen “la integración de las dimensiones mente-cuerpo como ejes de sus programas de 

formación en los ámbitos de la danza, la educación física y la salud” (Pontificia 

Universidad Javeriana y Carrera de Artes Escénicas, 2012, p.42).  

Hoy la tendencia mundial, en los Departamentos de Artes Escénicas y, en especial, 

los de danza, es acoger el trabajo somático a través de la creación de asignaturas que, 

buscan integrar los procesos corporales y las prácticas de aprendizaje, lo que permite 

visualizar que mucho del enfoque tradicional sigue latente a nivel de educación superior. Al 

definir los enfoques tradicionales, la carrera de Artes Escénicas (2012) menciona que:  

Las miradas y los discursos tradicionales se refieren a lo escénico como la 

demostración pública de un conjunto de habilidades particulares, o la organización y 

presentación ante otros de situaciones de ficción, relatos y patrones de 

comportamiento reconocidos y codificados culturalmente. La danza y el teatro se 

definen como disciplinas que se construyen a partir de usos particulares del cuerpo, 

o de la capacidad de imitar o narrar la vida cotidiana o la naturaleza, mediante la 

realización de acciones que se encuentran atravesadas por una idea de 

distanciamiento entre el “ser” y el hacer. Nociones como rol, figura, o personaje, 

que designan tradicionalmente los modos de participación del ejecutante en la 

puesta en escena, refuerzan la idea del arte escénico como modo de creación y 

representación de espacios de ficción, centrados en el texto, el movimiento y el 

gesto. Recursos como la voz, la escenografía, la utilería, la iluminación, el 

                                                 
4 Universidades como: University College, Stony Brook University, Ohio University, Reino Unido (University 

of Central Lancashire), Taiwán (National Taitung University) y Berlín (Udk Berlín en asocio con University 

Centre For Dance Berlin – HZT. 
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maquillaje y el vestuario, existen como apoyo al objetivo de la representación, 

separando y diferenciando este espacio de la vida cotidiana. (p.20) 

Tomar distancia de la perspectiva tradicional, implica asumir la educación artística 

desde miradas que, posibiliten la integración de múltiples campos y disciplinas y, en 

especial, de discursos holísticos, que permitan abarcar formas escénicas no contempladas 

en la visión clásica. En este sentido y, a partir, de la segunda mitad del siglo XX, 

orientaciones metodológicas desde la somática, los estudios de performance y la 

improvisación han reivindicado la “experiencia consciente de la subjetividad, el retorno al 

cuerpo y a las prácticas incorporadas, como forma de construcción de conocimiento” 

(Pontificia Universidad Javeriana y Carrera de Artes Escénicas, 2012, p.32).  

Es con esta última perspectiva que, se identifica la carrera de Artes Escénicas al 

recoger la visión integradora y holística propia de “la reflexión sobre la cultura, como en 

los desarrollos del arte contemporáneo que llevaron al Departamento a revisar estas 

aproximaciones tradicionales a fin de crear procesos de formación que respondieran a 

tendencias más contemporáneas” (Pontificia Universidad Javeriana y Carrera de Artes 

Escénicas, 2012, p. 21). Así, la carrera asume las artes escénicas como un campo 

multidisciplinar que, comprende la danza, el teatro, la música y el circo; como parte de un 

amplio rango de expresiones culturales que se alejan de lo tradicional y de la separación 

entre teoría y práctica, para considerar que la danza, la actuación y la somática se entretejen 

en la puesta en escena. Además, considera que un sistema de educación artística debe 

responder específicamente a las necesidades de formación e involucrar de una manera 

innovadora los acercamientos que, desde la educación somática, los estudios de 
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performance y la improvisación, en unas prácticas que propendan por reconfigurar la 

manera como el sujeto se apropia del conocimiento y se construye como sujeto.  

Así, la visión somática que atraviesa el currículo del programa otorga identidad a las 

prácticas pedagógicas en términos de la concepción de un ser que, se reconoce a sí mismo 

y da cuenta de la importancia de su corporeidad en la comprensión del mundo y en la 

construcción de su conocimiento, privilegiando las formas de experiencia en primera 

persona y la importancia de su interacción con el otro y el entorno en el cual se desarrollan 

sus acciones. “Es a través de lo corporal que el ser humano actúa sobre sí mismo y sobre el 

entorno, transformándose a su vez a raíz de los efectos que el entorno tiene sobre él” 

(Pontificia Universidad Javeriana y Carrera de Artes Escénicas, 2012, p.19).  

Por su parte, los estudios de performance dotan al currículo de la posibilidad de 

comprender cómo la generación de cultura, las relaciones de poder y las diferentes formas 

de actuar de los seres humanos pueden ser entendidas desde sus manifestaciones artísticas. 

Lo anterior, implica mucho más que el aprendizaje de técnicas, para elevar propuestas de 

creación que, incidan directamente en el entorno social de los sujetos (Pontificia 

Universidad Javeriana y Carrera de Artes Escénicas, 2012). A su vez, el uso de la 

improvisación como técnica, promueve la interacción y uso de los estereotipos sociales 

junto con la espontaneidad para permitir el desarrollo de un pensamiento creativo. 

La inserción en el currículo de los conocimientos sobre somática, performance e 

improvisación, los cuales rescatan “el valor de la reflexividad y la autorregulación, 

reivindicando la experiencia personal y directa como vía de construcción de conocimiento” 

y, en especial, “en relación con aquellos generados por otras personas para construir 

relaciones basadas en el respeto y la valoración de la diferencia” (Pontificia Universidad 
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Javeriana y Carrera de Artes Escénicas, 2012, p.22), propenden por la generación de nuevos 

espacios interculturales que fomentan puentes de diálogo entre los diferentes estamentos de 

la sociedad. Por otra parte, reivindican la visión integradora de la realidad, en la que cada 

punto de conexión que se hace con el entorno –físico y psíquico– hace parte vital de la 

interacción experiencial que permite desarrollar procesos de aprendizaje verdaderamente 

significativos.  

La apuesta por la formación de un sujeto que sea capaz de ser consciente de su 

corporalidad presenta al sujeto como un ser que puede definir plenamente su identidad y el 

lugar que ocupa, y que debe ocupar en su entorno; que tiene la capacidad de visibilizar al 

otro en su diferencia, no como un extraño, sino en la posibilidad de construcción conjunta 

de tejido social. Es por ello que, la carrera de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad 

Javeriana (Bogotá) asume la somática, los estudios de performance y la improvisación 

como el eje principal que sustenta la propuesta formativa y desde su apertura, se ha 

esforzado por implementar en cada una de las asignaturas dichos presupuestos.  

Para el año 2019 el programa cumple cinco años de funcionamiento y hasta la fecha 

no ha realizado ninguna valoración de su apuesta formativa, lo que hace pertinente realizar 

un estudio sistemático y sistematizado que permita evaluar lo que ha sucedido alrededor de 

sus prácticas en estos años y si esto puede ser replicado en otros contextos educativos. Por 

otra parte, en este momento, la Carrera se enfrenta a la necesidad de hacer la primera 

renovación de su registro calificado y se prepara para dar inicio a su primer proceso de 

acreditación de alta calidad.  

La investigación busca dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Por qué es 

importante incluir los principios de la educación somática, los estudios del performance y la 

improvisación en un diseño curricular? ¿cuáles son los aportes de estos enfoques a las 
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prácticas de la Carrera? y ¿cómo la aplicación de estas orientaciones metodológicas ha 

influido en la transformación de los estudiantes? 
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4 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Examinar la propuesta curricular de la Carrera de Artes Escénicas de la Pontifica 

Universidad Javeriana produce algo de fascinación. Sus lineamientos conceptuales 

impregnados de los fundamentos de la Educación Somática, los Estudios de Performance y 

la Improvisación destacan la propuesta y motivan al lector a revisar lo que está sucediendo 

en el mundo alrededor de estas temáticas y en especial en el ámbito educativo universitario. 

 Lo interesante es que, si bien, todos estos conceptos tienen sus orígenes en otros 

lugares y tiempos, al hacer una búsqueda que relaciona los tres términos con educación o 

con universidad, en los buscadores más importantes de internet (Google, Bing, Yahoo, 

Ask) uno de los primeros resultados que emerge es la referencia a la Carrera de Artes 

Escénicas de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) y, a pesar de que se relacionan más 

de 24000 entradas, solo aparecen unas pocas instituciones universitarias que involucran uno 

o dos conceptos a modo de asignaturas o temas que se insertan en un programa particular5. 

Al hacer esta misma indagación, pero utilizando las palabras en inglés, sucede algo muy 

similar, aunque en esta ocasión no aparece la referencia a la Carrera de la PUJ. 

En un primer acercamiento a la revisión de los términos educación somática, 

estudios de performance e improvisación, se consideraron las fuentes disponibles en las 

siguientes bibliotecas: la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J., de la PUJ (Bogotá), La 

Biblioteca Nacional de Colombia, La Biblioteca Luis Ángel Arango (Bogotá), La Red 

                                                 
5 A modo de ejemplo, la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano, que ofrece el programa de 

pregrado “Artes de la Escena”; la búsqueda muestra que inicialmente convergen las palabras: somática, 

performance e improvisación. Sin embargo, estas aparecen vistas desde otro enfoque, como es el caso del 

performance, que es trabajado desde la visión de las Artes Performativas y se utiliza performance como un tipo 

particular de actuación. En el caso de somática e improvisación, su uso está circunscrito al trabajo que se realiza 

en los diferentes montajes que ejecutan y que se consolida en lo que se denomina Puesta en Escena. 



21 
 

Distrital de Bibliotecas Públicas, que incluye 23 bibliotecas a nivel distrital como la 

Biblioteca Virgilio Barco, el Centro Cultural y Biblioteca Julio Mario Santodomingo y la 

Biblioteca Gabriel García Márquez; las cuales se consultaron a través de su catálogo en 

línea BIBLIORED. A nivel general, la búsqueda de información sobre las palabras clave 

muestran alrededor de unas 4900 entradas, pero de ellas, solo alrededor de 50 tienen una 

mayor relación con el tema de investigación. Sin embargo, aquellas que responden a dichos 

criterios, se centran en el ámbito de la medicina, lo corporal, o asociadas a la educación 

física, la enseñanza de la danza y el teatro. Es de resaltar que la consulta hecha en la 

Biblioteca de la PUJ, se puede encontrar dos documentos que enlazan los tres temas, pero 

estos corresponden a investigaciones lideradas por profesores del Departamento de Artes 

Escénicas de la PUJ.  

Por otra parte, una herramienta fundamental con la que cuenta la Biblioteca de la 

Universidad Javeriana es el acceso a múltiples bases de datos académicas a nivel 

internacional, tales como: EBSCO Host, ProQuest, ebrary, ERIC, Dialnet, Springerlink, 

Essential Science Indicator, OECD Ilibrary, Redalyc, etc. Una primera indagación muestra 

resultados muy similares a los obtenidos anteriormente, pues de las cerca de 800 entradas 

que arroja, solo 17 muestran pertinencia. Por ello, se hizo necesario hacer una búsqueda de 

los conceptos por separado y modificando el idioma a inglés6 para ver qué otros resultados 

relevantes se podía encontrar y de esta manera estimar lo que ha sucedido en torno a ellos a 

nivel nacional e internacional y, en especial, verificar si están relacionados con su 

aplicación en educación.  

                                                 
6 Para esta investigación y de manera práctica se asume que la lengua inglesa es el idioma más utilizado en el 

mundo. 
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Este rastreo permitirá al lector establecer el estado del conocimiento alrededor de 

las temáticas y comprender de manera general el posicionamiento conceptual de la Carrera 

de Artes Escénicas frente a las tendencias educativas contemporáneas que, de alguna 

manera, involucran la Educación Somática, los Estudios de Performance y la Improvisación 

como estrategias metodológicas. 

4.1 Investigaciones sobre la Educación Somática 

El artículo de Glaser (2015) es un primer estudio que, relata la experiencia de cómo 

se introdujeron los estudios sobre somática a un grupo de estudiantes del Trinity Laban 

Conservatoire of Music and Dance London, mediante una clase llamada Experiential 

Anatomy into Contemporary Dance, a través de un módulo de dos sesiones de 2.5 horas y 

una de 1.5 horas por semana, durante un período de cinco semanas. En el artículo se hace 

una evaluación de los resultados obtenidos en la inclusión de la educación somática, los 

cuales muestran cómo los estudiantes a través de las diferentes prácticas pedagógicas 

aplicadas (uso de imágenes, diagramas anatómicos, tareas guiadas, el trabajo colaborativo, 

la retroalimentación y la reflexión, entre otras), desarrollaron más confianza y habilidad en 

el manejo de sus experiencias kinestésicas, fueron capaces de construir un conocimiento 

nuevo y de acercarse a una re-interpretación de su relación con el entorno; lo que les 

proporcionó tanto una mejor apropiación de las técnicas, como el logro de un proceso 

mucho más integral en su formación, en el sentido en que pudieron crecer cómo “bailarines, 

aprendices y personas” (Glaser, 2015, p.59).  

Un segundo estudio lo presenta Hancock (2015) en un artículo que se dedica a 

presentar resultados relacionados con la implementación de los estudios somáticos, a través 
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del método Feldenkrais7 a estudiantes del programa de teatro en la University Centre 

Doncaster (Reino Unido). El estudio de caso llevado a cabo por un periodo de cuatro años, 

involucró a 98 estudiantes, de los cuales 58, se encontraban en el programa de teatro de 

pregrado. Durante su implementación, se impartieron clases semanales de Feldenkrais 

inscritas en el plan de estudios durante el primer y segundo año (Niveles 4 y 5), aunque las 

mismas no se evaluaron formalmente, constituyeron parte de un módulo que se conoció 

como Performance Skills Analysis. La investigación hace hincapié en cómo el método 

Feldenkrais lleva a los estudiantes a tener una mirada holística sobre su entorno y, en 

especial, a considerar cómo las prácticas somáticas pueden promover la autosuficiencia y la 

capacidad de resiliencia en los sujetos. 

Un tercer estudio, de autoría de Larimer (2016), plantea cómo desde una 

experiencia propia de trabajo somático se pueden observar ciertas características de este 

que, al introducirlas a los currículos pueden ser de un alto beneficio en la formación de los 

estudiantes. Para ello hace un breve rastreo de cómo las culturas orientales involucran, de 

una manera mucho más sistemática, la relación mente-cuerpo en sus tradiciones y cómo 

occidente se ha caracterizado por hacer una fuerte diferenciación en dicha relación. Larimer 

(2016), resalta cómo los estudios somáticos propenden por la concreción de un sujeto que 

se ve a sí mismo, no como un sujeto que interactúa de manera independiente en las 

diferentes esferas de la vida, sino como un sujeto integral que en su interacción con el 

mundo es uno solo física, intelectual y emocionalmente. De allí que, los estudios somáticos 

                                                 
7“El Método Feldenkrais es un proceso de aprendizaje somático que se transmite en sesiones de grupo llamadas 

ATM (Toma de Conciencia a través del Movimiento, por sus siglas en inglés (Awareness Through Movement), 

o en sesiones individuales llamadas IF (Integración Funcional). Es un método único, cuyo objetivo fundamental 

es mejorar la condición humana en todos sus campos de actuación, ya sea en el mundo del deporte, en el ámbito 

laboral o formativo, en la salud, o incluso la investigación científica” (Instituto Feldenkrais, 2017, en: 

https://www.institutofeldenkrais.com/el-metodo-feldenkrais/#). 
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aplicados a los sujetos permiten generar una mayor conciencia del ser, en sí mismo, pero en 

especial en la relación que hace con el medio. Además, posibilita otras formas de 

acercamiento al desarrollo del conocimiento y a la generación de sujetos integrales. 

Una cuarta investigación, corresponde al trabajo realizado en Colombia por 

Rosenberg (2016) que, pone en evidencia el trabajo realizado durante veintisiete años y 

cómo desde su experiencia, aplicando en primera persona los principios somáticos, se logra 

encontrar una estrategia que permite el crecimiento sistemático de sí mismo y, a la vez, 

ayudar a otros en su desarrollo como sujetos. Cabe señalar que, el trabajo de este autor se 

consolida en calidad de fundamentación conceptual de la Carrera de Artes Escénicas de la 

PUJ.   

4.2 Investigaciones sobre los Estudios de Performance 

La primera gran referencia que, encontramos es la desarrollada por Taylor y Fuentes 

(2011), en la cual exploran las múltiples miradas que tiene el término performance, su 

complejidad y en algunos casos su imposibilidad de traducción, así como las múltiples 

posibilidades que la misma encierra al ampliar su rango de acción más allá de lo que las 

prácticas artísticas producen. La inclusión de lo político, lo cultural, las creencias y en suma 

lo que conlleva el comportamiento humano, permite un acercamiento diferente a la 

comprensión de lo que los propios actos del hombre representan o pueden significar en 

relación con los entornos. El diálogo que, se establece entre los 17 autores permite 

establecer puntos de convergencia que destacan la importancia de la acción humana en las 

diferentes dimensiones del ser y cómo esta se convierte en una poderosa herramienta de 

análisis del comportamiento. 
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Uno de los grandes autores en el campo de los Estudios de Performance es 

Schechner (1998 y 2002) quien hace un acercamiento a los Estudios de Performance, pero 

en especial, a la forma en que se pueden analizar los comportamientos como performance. 

Los juegos, rituales, los comportamientos cotidianos, entre otros, permiten hacer análisis 

que van más allá de la simple representación teatral, involucrando a las ciencias sociales en 

su análisis y mostrando la importancia de estas expresiones en la generación de 

conocimiento social. Ello permite no solo una observación de los acontecimientos, sino una 

mirada analítica que puede develar o ayudar a comprender el sentido de las acciones del ser 

humano, es decir, convierte a los Estudios de Performance en una categoría analítica en la 

investigación sobre el comportamiento del hombre.  

Es importante también mostrar el trabajo que se está realizando desde diferentes 

Departamentos de Estudios de Performance a nivel de instituciones universitarias en el 

mundo. Entre ellos podemos destacar el Performance Studies Department at NYU Tisch 

School of the Arts8 el cual ha dedicado sus esfuerzos en proporcionar a sus estudiantes las 

herramientas necesarias para abordar, desde esta perspectiva, los diferentes eventos que 

convergen en las múltiples construcciones sociales, como: el feminismo, la teoría Queer, la 

Teoría Crítica de la Raza, entre otras, de manera que puedan explorar y pensar de una 

manera crítica su multidimensionalidad. Fundado en 1980 se constituyó en el primer 

Departamento en su tipo y es posicionado por the National Research Council en el primer 

lugar con sus programas de doctorado en Theater and Performance Studies. En la 

Universidad de Northwestern en Chicago, existe el Department of Performance Studies9, el 

                                                 
8 Si desea ampliar la información, consulte: https://tisch.nyu.edu/performance-studies#  
9 Si desea ampliar la información, consulte: 

  https://communication.northwestern.edu/departments/performancestudies/  

https://tisch.nyu.edu/performance-studies
https://communication.northwestern.edu/departments/performancestudies/
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cual analiza los Estudios de Performance como un campo interdisciplinar en el que 

converge no solo lo estético (Danza, Teatro, Artes Performáticas, Artes Sonoras y 

Visuales), sino también en lo correspondiente a la cotidianidad del ser humano (su 

presentación en el mundo, la religiosidad, el ritualismo, los estudios de género, etc.). Utiliza 

los Estudios de performance como enfoque investigativo el cual motiva a sus estudiantes a 

intervenir de una manera crítica su entorno social. 

Cabe destacar los esfuerzos que, realiza la asociación PSI10 (Performance Studies 

International) fundada en 1997, quienes enfocan su mirada en la posibilidad de establecer 

vínculos entre artistas, pensadores, activistas y académicos que están dedicados al campo 

de los Estudios de Performance. Converge en ellos un enfoque multidisciplinar y la 

pluralidad de puntos de partida multiculturales en los que, el investigador, puede analizar 

los fenómenos sociales. Centra sus esfuerzos en la generación de eventos que, permitan el 

intercambio de conocimientos y en la intermediación de investigaciones en un contexto 

global. El fomento de grupos de trabajo, permite a los investigadores ese cruce de ideas en 

áreas cómo Performance y Comunidad, Performance y Filosofía, Dramaturgia y 

Performance, Paradigmas Históricos y Performance, Diseño y Performance, 

Investigaciones Artísticas, ciencia y Performance, y la que más interesa, Pedagogía y 

Performance en la que los Estudios de Performance, como lente metodológico, permiten 

realizar un análisis sobre el sentido de la educación y su correspondencia con los 

fenómenos sociales. Inicialmente hicieron un rastreo de lo que ha sucedido alrededor de las 

instituciones en las cuales habían realizado conferencias alrededor de los Estudios de 

Performance, para caracterizar cómo se va consolidando la disciplina y el impacto que esta 

                                                 
10 Si desea ampliar la información, consulte: http://www.psi-web.org/  

http://www.psi-web.org/
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ha tenido en los sujetos. Un concepto interesante desarrollado en estas actividades es el de 

“The Performative Classroom” el cual muestra cómo las aulas son centros de producción de 

significados, conocimiento, pero en especial se convierten en generadores de 

comportamientos sociales.   

4.3 Investigaciones sobre la Improvisación 

La improvisación es otra de las perspectivas metodológicas y en la mayoría de los 

casos se encuentra en contextos relacionados con la creación y el arte, en especial, en lo que 

tiene que ver con la música. Dentro de los documentos consultados se destaca el libro Free 

Play – Improvisation in Life and Art de Stephen Nachmanovitch, el cual muestra cómo la 

improvisación es algo innato al ser humano y se convierte en una actividad cotidiana que se 

pone en práctica, pero de la cual no se suele ser consciente. La forma más común de 

improvisación es el diálogo, el cual está lleno de reglas gramaticales que pasan 

desapercibidas, pero, que se constituye en un elemento creador instantáneo del ser humano. 

Es decir, la capacidad creativa se encuentra en todos y no es solo exclusividad de unos 

pocos. El ser humano, en general, tiene la capacidad de desarrollar su capacidad creativa a 

través de la improvisación lo que lleva a preguntarse no ¿cómo se aprende a improvisar? 

sino ¿qué nos impide improvisar? El foco principal de la obra está en la espontaneidad y 

cómo a través de ella se puede desarrollar la creatividad en el entorno educativo. 

El libro Improvisation: Between Technique and Spontaneity de Santi (2010), 

desarrolla el concepto de improvisación y muestra que este va mucho más allá de la simple 

producción espontanea e inmediata. Analiza cómo algunas disciplinas y campos del 

conocimiento, en especial la música, las artes escénicas y visuales, legitiman su uso como 

herramienta creativa, pero aclara que la improvisación va mucho más allá de los límites de 
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la mera ejecución. Aunque se relacione la improvisación con la libertad, Santi (2010) 

resalta el hecho de que esta no abandona sus propios límites y que por el contrario crea sus 

propias reglas que le permiten existir. Rescata el valor del error y muestra la importancia de 

convertirlo en una oportunidad de crecimiento que se valida en la posibilidad de interactuar 

con el otro. Finalmente se trabaja sobre el concepto de improvisación como modelo de 

aprendizaje significativo. 

En el artículo Valor y Autonomía de la Improvisación. Entre Artes y Prácticas, su 

autor Alessandro Bertinetto (2018), muestra cómo la improvisación no es sencillamente 

crear de la nada, sino que precisamente, es el uso de lo cotidiano, de lo ya vivido, lo que 

puede hacer mucho más eficaz la labor de improvisar. Es decir, el concepto de improvisar, 

de utilizar algo en el momento de manera espontánea, no implica que aquellas cosas que se 

improvisan no se preparen o no se planifiquen, puede incluir el uso de acciones repetitivas 

adaptadas de una forma que sea útil para el escenario en el que se está utilizando. Algo muy 

interesante que permite ver Bertinetto (2018) es que la “invención de lo nuevo, surge de la 

apropiación de lo viejo” (p. 292), de allí que se hable de adaptaciones, distorsiones, 

recombinaciones, etc. Sin embargo, su aporte más interesante se centra en la forma en que 

describe cómo las prácticas culturales tienen un carácter improvisado. En esos espacios en 

los que se recrean las muestras culturales a través de reglas claras y definidas, los seres 

humanos encuentran siempre un espacio para la invención y la libertad. 
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5 OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General 

Analizar la importancia de los principios de la educación somática, los estudios de 

performance y la improvisación en el diseño curricular de la carrera de Artes 

Escénicas de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá).  

5.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar cuáles son las prácticas pedagógicas que se desarrollan los docentes de 

la Carrera. 

 Establecer los aportes de los principios orientadores (educación somática, estudios de 

performance e improvisación) a las prácticas pedagógicas que, agencian los docentes 

en la carrera. 

 Determinar de qué manera los principios orientadores han influido en la 

trasformación del comportamiento de los estudiantes. 
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6 MARCO CONCEPTUAL 

El presente marco conceptual define las categorías que dan sustento a la presente 

investigación. Se parte por otorgar significado a cada categoría para, posteriormente, hacer 

la articulación con el ámbito educativo. Las categorías deductivas corresponden a:  

Educación Somática, los Estudios de Performance y la Improvisación. La calidad de 

categoría inductiva es asumida por las prácticas pedagógicas.   

6.1 Educación Somática 

Para iniciar este análisis, partamos por definir el término Somática; Hanna (1986), 

uno de los precursores de la somática y precisamente a quien se atribuye haber retomado y 

redefinido el termino proveniente del griego (σωματικός), definió la somática de la 

siguiente manera: 

Somatics is the field which studies the soma: namely, the body as perceived from within by 

first-person perception. When a human being is observed from the outside -- i.e., from a 

third-person viewpoint-the phenomenon of a human body is perceived. But, when this same 

human being is observed from the first-person viewpoint of his own proprioceptive senses, 

a categorically different phenomenon is perceived: the human soma. (p.1) 

La somática estudia el soma, palabra griega que hace referencia al cuerpo vivo, 

entendido este como el cuerpo percibido desde adentro, en primera persona, a través de sus 

sentidos propioceptivos. Es decir, la somática, es la ciencia que estudia el cuerpo con vida, 

aquel que siente la experiencia y que está en oposición al cuerpo objetivo, inerte; “es la 

totalidad de la persona vista desde sus componentes fundamentales en unidad: cuerpo–
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mente” (Barragán, 2007, p. 112).  Envuelve la conciencia que el sujeto hace, de la 

interacción de su cuerpo con el entorno (interno y externo) a través de sus sentidos y que, 

en conjunto, lo hacen consciente de los diferentes procesos de trasformación que le ocurren 

(Hanna, 1986). Una transformación en el soma necesariamente lleva a considerar ‘el todo’, 

ese ser en su integralidad, que responde a la experiencia que vive, pues es el soma quien se 

presenta de cara a esos procesos experienciales. A esta visión integral del sujeto y su 

entorno es a lo que se le denomina visión sistémica en la somática. 

Para Hanna (1986) los somas son parte integral del cosmos, producto de la 

combinación de sus elementos pre-existentes, los cuales fueron sintetizados de una manera 

especial. De allí que no sea posible dividir el soma en partes y mucho menos separarlo del 

cosmos en el que habita (Hanna, 1986).  Estas consideraciones atribuyen un factor de 

indivisibilidad frente a la experiencia, característico del soma. Lo que implica que no es 

posible que un sujeto aprenda sin la intervención de esa mediación experiencial, corporal, 

que hace a través de sus sentidos (Hanna, 1986). 

Por ende, la educación somática estudia la manera cómo los seres humanos son 

conscientes de su corporalidad, no solo en su conocimiento, sino en la percepción que el 

mismo sujeto asume de sí mismo (Hanna, 1986). Es la forma en la que cuerpo, mente y 

entorno se entretejen para construir conocimiento en un proceso de propiocepción 

(percepción del propio cuerpo) que, aporta una visión en primera persona, de adentro hacia 

afuera, en la que se hace conciencia del ser y se reconocen la diversidad de campos, 

tangibles e intangibles, de nuestro cuerpo (Hanna, 1986). Esta conciencia de la sensación, 

es la que permite acercarse de una manera diferente a la forma en la que, los seres humanos 

hacen apropiación del saber, recuperando el valor que tiene la experiencia en el proceso de 

aprendizaje y reconociendo que, es a través de ella, que el sujeto logra alcanzar un 
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desarrollo mucho más significativo de su propio conocimiento; toda vez que dicha 

experiencia lo imbrica con la vida y lo liga de una manera indisociable a las sensaciones y a 

los sentidos que, en conjunto, otorgan significado al mundo (Hanna, 1986). 

 La visión y el conocimiento que se tiene del cuerpo, cuando este es visto desde 

dentro, es totalmente diferente al acercamiento educativo tradicional que los considera 

objetos separados de estudio (Hanna, 1986). La somática impregna vida al saber, 

transforma su sentido y genera procesos internos de transformación que, aglutinan de una 

manera diferente el conocimiento. Como lo describe Hanna (1986):  

When we play the role of scientist and observe a rock, nothing thereby changes for the rock 

(except, as Heisenberg has reminded us, there are minute changes caused by our body heat, 

shadow, etc.). But the soma that is being observed is not only aware of itself through self-

observation but it is also simultaneously in the process of modifying itself before the 

observer's eyes. (p.3) 

Como se aprecia en la cita, la educación somática da cuenta de la ineludible 

transformación que sufre el sujeto, como unidad, con el simple hecho de auto-observarse. 

En este sentido, Hanna (1986) afirma que “the Human is not merely a self-aware soma 

passively observing it self … but it is doing something else simultaneosly: It is acting upon it self; 

i.e., it is always engaged in the process of self regulation” (p. 3). 

El reconocimiento de sí mismo y el conocimiento que, de este proceso se genera, 

modifican el sistema y empiezan a ser parte integral de las acciones que el sujeto ejecuta 

consigo mismo y con quienes lo rodean, privilegiando procesos de autoobservación, 

autorreflexión y autorregulación, sin descuidar una adecuada conciencia de la interacción 

con el otro (Hanna, 1986). Además, dan cuenta de los procesos que se desarrollan en otros 
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sujetos, su potencia y la irrestricta capacidad de influencia que sus acciones tienen en la 

sociedad. Muestra cómo el aprendizaje es producto de la reacción a los estímulos 

experienciales a los que se somete el sujeto y que sin ellos no puede existir; de allí que, el 

nivel de impacto que tengan estos en la experiencia del sujeto, el grado de sensaciones que 

esta le produzca, determinará el nivel de aprendizaje que alcance. Como lo describe Hanna 

(1986): 

We cannot sense without acting, and we cannot act without sensing. This 

indissoluble unity is essential to the somatic process of self-regulation; at all times, 

it allows us to know what we are doing. And also-as we shall presently discuss -- it 

is at the core of our unique way of learning and of forgetting. (p.4) 

En los últimos años la aplicación de estos principios en la danza y la actuación han 

logrado enriquecer sustancialmente la forma en la que los estudiantes comprenden y 

desarrollan sus técnicas (Barragán, 2007). Principios como la atención, la calma, la 

retroalimentación sensorial, el aprendizaje a través de la experiencia, refuerzan en el 

estudiante la idea de exploración del movimiento, autenticidad y cuidado a cambio de la 

repetición o la simple aplicación de la técnica (Blaston 2006, citado en Barragán, 2007). La 

propiocepción desarrolla una inteligencia desde adentro que mejora las acciones, por lo que 

“se podría decir que los estudiantes de danza y los bailarines aprenden desarrollando su 

movimiento a partir de sus propias sensaciones y no a través de la imitación del maestro o 

del coreógrafo (Barragán, 2007, p. 113). Regularmente la aplicación repetitiva de las 

técnicas, carente de la conciencia y la autorreflexión, lleva a lesiones físicas y psicológicas 

que acortan o restringen la vida profesional de los artistas, pues centra su mirada en los 

logros y no en la forma en cómo se llega a ellos. La educación somática por el contrario 



34 
 

propicia un estado mental y físico optimo que potencia la acción creativa a la vez que cuida 

de lesiones y daños. “Busca liberar a los estudiantes de tensión excesiva y así expandir sus 

posibilidades de movimiento. Promueve en el practicante el desarrollo de un proceso 

creativo al mismo tiempo que técnico” (Barragán, 2007, p. 138). 

Otro aspecto interesante que involucra las prácticas pedagógicas en la educación 

somática tiene que ver con el papel del docente como mediador de la experiencia. El 

docente debe propiciar los espacios experienciales que generen en los estudiantes los 

aprendizajes, pero estos deben ser creados y diseñados desde la propia experiencia del 

profesor, pues como lo afirma Barragán (2007), “sólo puedo enseñar lo que he vivido, sólo 

puedo partir de mi propia experiencia para afectar la del otro. La experiencia del maestro y 

del coreógrafo es una exploración permanente del propio cuerpo” (p.116). 

6.2 Estudios de Performance 

En la propuesta curricular de la Carrera de Artes Escénicas el concepto de Estudios 

de Performance trasciende la definición relacionada a la descripción, la ejecución, el 

desempeño en las artes performáticas (arte en vivo o arte acción), la teatralidad o el 

espectáculo, que comúnmente se utilizan como sinónimos, pues, aunque los incluye, no se 

reduce a sus definiciones (Taylor y Fuentes, 2011). El término, recurre a otro sentido 

semántico que inicialmente lleva a que el mismo no tenga una palabra equivalente que lo 

traduzca plenamente al español (Taylor y Fuentes, 2011).  

Los Estudios de Performance se relacionan con el campo de conocimiento que, 

establece una conexión entre los acontecimientos cotidianos de los seres humanos y una 

dimensión teatral, creada y adquirida, que se manifiesta en las culturas. Desde este punto de 

vista, Taylor y Fuentes (2011) afirman que “los performances funcionan como actos vitales 
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de transferencia, transmitiendo saber social, memoria y sentido de identidad a través de 

acciones reiteradas, o lo que Richard Schechner llama comportamiento realizado dos veces 

[twice-behaved behavior]” (p. 20). 

De acuerdo con Taylor y Fuentes (2011), los Estudios de Performance se convierten 

en un excelente lente metodológico que permite analizar las diferentes facetas del 

comportamiento humano viéndolos como performances. Muchas de los comportamientos 

ciudadanos son ensayados y reproducidos por las personas de manera repetitiva y 

sistemática a tal grado que, de ellos se deriva la conformación de estereotipos que 

identifican rasgos predominantes en las diferentes culturas emergentes. “En este caso, 

podríamos decir que caminar en la vía pública se puede entender como un performance de 

género, por ejemplo, ya que los seres humanos internalizan modelos de comportamientos 

socialmente apropiados y los reproducen de muchas maneras” (Taylor y Fuentes, 2011, 

p.20).  

Una definición potente en los Estudio de Performance se relaciona con la 

afirmación de Schechner (2013) que se vincula con la restauración del comportamiento 

(restoration of behavior) que permite entrecruzar las manifestaciones sociales en su campo 

estético y cultural. De esta manera, los patrones de comportamiento (ritual) que emergen a 

nivel social pueden ser, no solo separados de su contexto inicial, sino que en la medida en 

que se instauran, pueden ser utilizados y compartimentados (ritualizados) por otros. A la 

vez que son mediados, transformados, evolucionados, por las interacciones que la misma 

sociedad establece o, en algunas ocasiones, al cambio estacional que implica el desarrollo 

del sujeto tal como si de una máscara se tratase. Lo anterior implica que el comportamiento 

puede “ser manipulado, modificado y preservado” (Taylor y Fuentes, 2011, p. 33) y, de allí, 

la necesaria posibilidad de análisis para su representación. 
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La definición de performance que propone Schechner instala una consideración 

temporal que caracteriza al performance como un acto que nunca se da por primera 

vez, como una conducta que es de por sí comportamiento repetido (twice-behaved 

behavior o “comportamiento ejecutado dos veces”). Esta repetición es lo que le da 

al performance su fuerza simbólica y reflexiva, como en el caso de las rondas de las 

Madres de Plaza de Mayo de Argentina, quienes, al volver cada jueves con sus 

pañuelos a marchar para reclamar por la aparición con vida de sus hijos 

desaparecidos, instauraron su acción no violenta como un potente ritual de denuncia 

que las posicionó como contundentes actores políticos. (Taylor y Fuentes, 2011, 

p.34) 

Este acercamiento conceptual permite analizar la cotidianidad de los 

comportamientos sociales en sus diferentes contextos, con el fin de intentar una 

comprensión de las acciones y los sentidos que los seres humanos dan a las mismas, para 

tratar de descubrir lo que significa ese universo simbólico que, subyace a cada uno de esos 

eventos. Además, implica ver como las formas artísticas de expresión cotidiana, como la 

danza, en sus diferentes manifestaciones, y la actuación, también, en su multiplicidad, 

representan conocimiento social que permite comprender e interpretar las razones 

inherentes de los comportamientos de los seres humanos en sus entornos (Schechner, 

2013).  

Por otra parte, la particularidad del uso del cuerpo en la Artes Escénicas genera una 

posibilidad de investigación y creación única toda vez que, la manifestación corporal que 

devienen en las representaciones artísticas también es única y representativa de la 

multiplicidad del entorno social. Es precisamente esa particularidad de lo corporal lo que 
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pemite evidenciar las diferencias y, como lo muestra Schechner, “the differences enact the 

conventions and traditions of a genre, the personal choices made by the performers, 

directors, and authors, various cultural patterns, historical circumstances, and the 

particularities of reception” (p. 37).  

6.3 Improvisación  

Asociada comúnmente a los procesos creativos en el arte, el concepto de 

improvisación se relaciona con lo espontáneo, lo inmediato o lo casual de forma que, en 

muchos casos el uso del término popularmente puede denotar una cualidad negativa de 

quien lo utiliza, pues articula falta de preparación. Sin embargo, la visión de improvisación 

como campo del conocimiento, denota un contenido que por mucho supera las barreras de 

lo inmediato. De acuerdo con Santi (2010) es necesario “to bestow improvisation its 

legitimate role as a versatile, long-lasting generative process of knowledge and action, 

wherein new paths retrace old ones in a quest for alternative routes” (p. 29).  

Este reconocimiento del papel que tiene la improvisación en la generación de 

conocimiento denota también el estar consciente de que, en la interacción de los seres 

humanos con el mundo, los actos de improvisación se hallan por doquier y hacemos usos 

de ellos casi inadvertidamente; tanto en las diferentes actividades cotidianas como en 

múltiples campos del conocimiento y las profesiones (Santi, 2010). Una de las formas más 

comunes de improvisar es el diálogo, el cual se construye a través de reglas definidas 

previamente que pueden ser, o no, el producto de años de educación seglar y que son 

utilizadas instantáneamente (Nachmanovitch, 1990). Así, la semántica, la sintaxis, la 

polifonía, la gramática, entre muchas otras disposiciones, juegan un papel preponderante en 

el acto improvisado del habla.  
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Encontramos aquí que la improvisación tiene como medio la repetición de los actos 

en busca de lo nuevo, y como lo afirma Bertinetto (2018): 

La improvisación no es solo el acto de hacer algo “en el momento”, sin preparación 

y/o sin el seguimiento de instrucciones planificadas, sino que también es la 

reutilización adaptativa y apropiadora de algo de una forma más o menos útil, valiosa 

y creativa. (p. 291) 

Aquí, la construcción de lo nuevo no solamente hace referencia al acto creativo, 

sino también a su generación a través de lo que ya se conoce o se ha ejecutado. Es decir, al 

uso creativo que le damos a las diferentes formas que ya conocemos y a la manera en cómo 

reaccionamos ante las diferentes circunstancias, haciendo uso consciente de las 

herramientas que poseemos, “e incluso, independientemente de las limitaciones debidas al 

tiempo real, la reorganización creativa no solo de materiales, incluidos elementos ‘pobres’ 

como desechos, sino también de formas, estilos, convenciones, técnicas y hábitos” 

(Bertinetto, 2018, p. 291). 

Finalmente, con relación a las prácticas pedagógicas, se debe utilizar para explorar 

las relaciones que emergen entre las estructuras que hacen parte del evento escénico (texto, 

técnica, preparación, cultura, etc.) y la espontaneidad del acto improvisado, así como la 

relación que existe entre “composición y la ejecución, entre la disciplina y la libertad de 

expresión” (Pontificia Universidad Javeriana y Carrera de Artes Escénicas, 2012, p. 31), 

como herramientas para el desarrollo del pensamiento creativo.  
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6.4 Prácticas pedagógicas inspiradas en la educación somática, los estudios de 

performance y la improvisación 

Cuando se habla de prácticas pedagógicas se hace referencia a todas aquellas 

acciones que, se agencian al interior de las instituciones y que hacen parte del quehacer 

educativo en el que se construye y reconforma a los sujetos dentro de la sociedad. Están 

constituidas por todas aquellas actividades inmersas en los currículos y que son el producto 

de unos conocimientos, valores, tradiciones, creencias, etc., que, subyacen a unas 

condiciones histórico-sociales particulares del entorno en el cual se desarrollan los sujetos 

(Montero, 1987).  

Cuando las prácticas pedagógicas están atravesadas por los enfoques de la 

Educación Somática, los Estudios de Performance y la Improvisación, proponen un 

posicionamiento (sistémico, experiencial, comportamental) distinto frente a algunos 

conceptos que delimitan sustancialmente lo que se realiza al interior de las clases y 

proporcionan una identidad, no solo a lo que se hace, sino que también distingue el 

resultado formativo de los sujetos. En la Carrera, los enfoques hacen un aporte cuya 

interrelación es bidireccional, en la medida en la que las prácticas pedagógicas hacen uso 

de sus herramientas. 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 1. Presenta la relación bidireccional de los tres enfoques del Programa. 
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Así, en el contexto de esta investigación, se asume que las prácticas pedagógicas, 

inspiradas en los presupuestos de la somática, el performance y la improvisación, se 

caracterizan por considerar los siguientes principios rectores:   

6.4.1 Aportes desde la educación somática 

6.4.1.1 El sujeto como sistema  

El sujeto es un sistema interconectado, en el que cada parte que lo compone afecta 

indiscutiblemente la totalidad (Hanna, 1986). De allí que cualquier estímulo, tanto negativo 

como positivo, posicione al sujeto de una forma única frente a su proceso de aprendizaje.  

Por ello, las prácticas pedagógicas deben considerar que todos esos estímulos que 

atraviesan al sujeto, interna o externamente a su corporalidad, afectan la manera en la que 

este se apropia del conocimiento y ejecuta las acciones que de allí se derivan (Hanna, 

1986).  

Además, las prácticas pedagógicas no pueden desconocer que, como sistema, el 

sujeto tiene una forma particular de aprender en la que el conocimiento previo juega un 

papel importante (Hanna, 1986), el cual puede en muchas ocasiones ser desconocido, aun 

hasta para el propio estudiante (Taylor y Fuentes, 2011). Aquí, observación y escucha, 

tanto del maestro como del alumno, son herramientas fundamentales que permiten la 

contextualización de las actividades que se plantean.  

Por otra parte, las prácticas deben involucrar el desarrollo de la comprensión y 

conocimiento que el estudiante tiene de sí mismo, de su cuerpo como sistema y, en 

especial, en la elaboración de su autoimagen, la cual debe ser reflejo del proceso real que 

lleva en su formación. 
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6.4.1.2 La experiencia  

En este contexto, hace referencia a la interacción que el sujeto hace a través de sus 

sentidos propioceptivos con su entorno (interno y externo), a las sensaciones que de ellos se 

derivan y al movimiento sistémico que estas generan (Hanna, 1986). En otras palabras, es 

una actividad autocontrolada, que constituye el mecanismo mediante el cual el sujeto logra 

hacer propio el conocimiento y que estimula el movimiento de esos procesos cognitivos 

que ayudan al sujeto a comprender y fijar en su mente lo que aprende (Hanna, 1986). En 

definitiva, la experiencia, remite a las vivencias del sujeto, mediadas a través de los 

sentidos, que se transforman en acciones o patrones sensitivo-motores que se incorporan en 

el soma y determinan su comportamiento (Hanna, 1987). 

Desde el enfoque somático, la experiencia tiene tres puntos de vista: 

6.4.1.2.1 La experiencia en primera persona  

Es el modo primordial de la experiencia; la interacción del organismo con su propio 

entorno (Hanna, 1986). Es el sujeto conformándose de acuerdo con sus vivencias y 

construyéndose así mismo. La experiencia en primera persona es autogenerada, propia, 

individual (Hanna, 1987), conforma al sujeto en sí mismo y caracteriza su manera 

particular de ver y sentir el mundo. Proporciona, en esencia, la forma única que tiene el 

sujeto de aprender y olvidar (Hanna, 1986).   

Existen otras dos formas de experiencia, sin embargo, la experiencia en primera 

persona es el medio a través del que se procesa la experiencia en segunda y tercera persona 

(Hanna, 1987). 
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6.4.1.2.2 La experiencia en segunda persona 

La experiencia en segunda persona es la que se vive a través del otro, 

primordialmente a través del lenguaje (Hanna, 1987). Permite abordar al otro y ser 

abordados por los demás y, en especial, hace posible la autoconciencia somática; habilidad 

que permite al sujeto abordarse a sí mismo como si fuera otra persona (Hanna, 1987). 

Además, fomenta procesos de comprensión y aprendizaje a través del lenguaje humano, el 

cual se usa como medio sensorial en la comunicación con otros somas (Hanna, 1987).  

La experiencia en segunda persona permite entender al otro a través de la propia 

experiencia y es una herramienta que hace posible dirigirse a los demás a través de la 

adquisición de patrones de comportamiento (Hanna, 1987). No obstante, cada sujeto 

adquiere una forma particular de abordar y de permitir que otros lo aborden (Hanna, 1987). 

6.4.1.2.3 La experiencia en tercera persona 

La experiencia en tercera persona es aquella que aborda al otro como un objeto de 

estudio. Suele ser el resultado de la observación del mundo a través de experiencias 

conceptualizadas por otros y que no han sido experimentadas por aquel que las incorpora 

(Hanna, 1987). Se puede decir que es la observación objetiva de los eventos tal y cómo se 

realiza en la investigación científica. Lo que implica ver las cosas de una manera uniforme, 

estandarizada, sin cambios, deshumanizando las formas de experiencia y haciendo que 

seres humanos y objetos sean estudiados de manera idéntica (Hanna, 1987).  

6.4.1.3  El otro 

El otro, se convierte en un factor fundamental de las prácticas pedagógicas, pues lo 

que pasa con quienes están alrededor del estudiante influye en el desarrollo conjunto de los 

miembros de la clase (Hanna, 1986). El trabajo colaborativo o la consideración del otro 
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como ayudante de la formación, es fundamental para la construcción de conocimiento. El 

otro, no solo debe ser evidente en la ejecución, sino en la ayuda que puede brindar a la hora 

de la construcción de la autoimagen. Además, es de vital importancia para estructurar el 

desarrollo como artistas de los demás alumnos. Por otra parte, permite que el alumno se dé 

cuenta que las acciones y las decisiones que se toman afectan indiscutiblemente a todos y 

son un elemento importante a la hora de desarrollar un conocimiento compartido que, estará 

en función del entorno en el que se va a poner en práctica. Finalmente, esta conciencia del 

“otro” involucra no solamente a los compañeros, sino también al docente quien se inserta 

en la práctica como mediador en el proceso educativo.  

6.4.2 Aportes desde los estudios de performance 

6.4.2.1 El comportamiento 

De acuerdo con Schechner (2013) el comportamiento está compuesto por una serie 

de acciones que el sujeto exterioriza y que provienen de otros sujetos. De allí que aluda al 

comportamiento como comportamiento doblemente comportado (twice-behaved behavior). 

Es decir, el comportamiento viene de patrones de acciones que otros sujetos repiten de 

otros y que se restaura cada vez que se ejecutan nuevamente esas acciones (Schecner, 

2013). Como diría Schechner (2013), todo comportamiento es un comportamiento 

restaurado, nunca ejecutado por primera vez, sino que es en gran parte consecuencia de 

rutinas, hábitos y rituales.    

Gracias a esta característica del comportamiento, este puede ser recuperado, 

transmitido, estudiado, convertido en otra cosa, trabajado y, en especial, transformado 

(Schechner, 2013). De esta manera, las prácticas pedagógicas que reconocen el 
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comportamiento como restaurado, utilizan esos patrones para fomentar el conocimiento del 

estudiante por parte del profesor y ser utilizados como herramientas que faciliten los 

procesos de aprendizaje y en especial, la manera en cómo desde estas se puede lograr la 

transformación de las acciones y de los sujetos. 

6.4.2.2 El entorno 

Es el lugar en el que confluyen los patrones de comportamiento mediante los cuales 

los sujetos conforman e instauran las culturas, convirtiéndose en una fuente de información 

primaria sobre las circunstancias que la componen y quienes la habitan (Schecner, 2013). 

Está determinado por factores y circunstancias particulares las cuales influyen directamente 

en quienes se encuentran inmersos, proveyendo el espacio sobre el cual se restauran los 

comportamientos (Schecner, 2013). 

El uso en las prácticas pedagógicas, implica enseñar a los estudiantes teniendo en 

cuenta su entorno particular, ayudando a que estos lo comprendan y den cuenta de los 

mecanismos que culturalmente están emergiendo a su alrededor y de cómo sus propias 

prácticas se insertan dentro de lo que llamamos cultura (Schechner, 2013). Las prácticas 

deben utilizar cada una de esas comprensiones como herramientas creativas (Taylor y 

Fuentes, 2011) y dar la posibilidad de entender lo que ellos pueden hacer para transformar 

positivamente ese entorno en el que se encuentran. 
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6.4.3 Aportes desde la improvisación 

6.4.3.1 El Fracaso y el error 

Un aspecto bastante interesante, lo constituye el hecho del uso del error en las 

prácticas de improvisación. Para Santi (2010) “errors become an incident, and also an 

accident, that needs to be valorised and turned into an opportunity for growth” (p.5) lo que 

implica dejar de contemplar el error desde el resultado o desde la mera verificación de lo no 

adquirido, para transformarlo en una potente herramienta de transformación del sujeto, que 

no solo se percata de sus limitaciones, sino que las utiliza en pro de su evolución personal. 

En el mismo sentido, supondría ayudar al sujeto a ver el fracaso como una oportunidad que 

le permita redescubrir el ‘éxito’ de sus ejecuciones. Esto implica que la improvisación es un 

acto dialógico que va más allá del quehacer en solitario y que se desarrolla siempre en un 

entorno conversacional (Santi, 2010).  

6.4.4 La evaluación  

El modelo de evaluación del programa remite a poner en primer lugar la función 

pedagógica, de tal manera que lo que tenga relevancia en el contexto educativo, sean los 

aprendizajes que logran los estudiantes y en cómo los pueden utilizar en su cotidianidad 

(Vallejo y Molina, 2014). Esto implica que el proceso evaluativo guarda un vínculo 

primordial con los temas y entornos en los que se produce el acto educativo y da 

preponderancia a procesos de autobservación, autorreflexión y autorregulación del 

aprendizaje en el alumno, de tal forma que, el mismo, pueda determinar lo que debe hacer 

para cumplir con los objetivos planteados (Vallejo y Molina, 2014). Muestra la relevancia 

del conocimiento adquirido al ponerlo en contextos reales para el estudiante, que 
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involucran resolución de situaciones particulares y sociales, de tal forma en que vea la 

pertinencia de lo que aprende y cómo todo esto es de valor para su desempeño en 

comunidad (Vallejo y Molina, 2014). 

En este contexto, la evaluación, busca obtener aportes desde todos los ángulos de 

interacción del estudiante utilizando herramientas cómo: la autoevaluación, la evaluación 

de pares y la evaluación del profesor. Por otra parte, si bien todas las herramientas de 

evaluación tienen insertas un mecanismo de retroalimentación, existe un proceso 

independiente que se encuentra relacionado con el contexto evaluativo, también llamado 

retroalimentación, el cual presenta unas características especiales. Por ello, para dar 

claridad a estos componentes, es necesario precisar dos conceptos: La autoevaluación y la 

retroalimentación: 

6.4.4.1 La autoevaluación 

La autoevaluación desde esta perspectiva lleva al sujeto a revisarse interiormente en 

busca de las razones que lo llevaron a realizar una acción, no con miras a atribuir una 

valoración cuantitativa a lo que ocurrió en su interior, sino con el fin de revisar, describir y 

evidenciar lo que sucedió con él en el desarrollo de la acción que ejecutó y el lugar al que 

llegó al hacerlo (Hanna, 1986). La autoevaluación involucra tres procesos fundamentales 

que se deben dar en el estudiante (Hanna, 1986): 

a) La autobservación: implica contemplarse a sí mismo y dar cuenta de las 

acciones. 

b) La autorreflexión: envuelve meditar sobre las acciones con respecto a una 

situación específica para así tomar decisiones. 
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c) La autorregulación: lleva a la modificación de los comportamientos como 

resultado de los procesos anteriores. 

Estos tres factores, deben ayudar al estudiante a re-conocer lo que le pasa 

individualmente en su proceso de aprendizaje, permitiéndole identificar el lugar de partida 

o el estado en el que se encontraba inicialmente, descubrir los distintos avances, los 

retrocesos y la evolución que ha hecho en la construcción de su conocimiento.  

6.4.4.2 La retroalimentación 

Aunque puede considerarse un componente del proceso evaluativo, el sentido que 

tiene en la práctica pedagógica rebasa su uso convencional. En el programa, la jornada de 

retroalimentación permite tanto a profesores como a estudiantes, intercambiar opiniones de 

lo que sucedió al interior de sus clases durante el periodo académico y sirve como base para 

establecer la pertinencia de las temáticas abordadas, y proponer con base en esos hallazgos 

planes de mejoramiento a corto, mediano y largo plazo.  

Es un espacio de diálogo en el cual las jerarquías están ausentes en el que la 

intervención de cada miembro de la comunidad académica es de gran importancia en la 

construcción de vías comunes que permitan el mejoramiento continuo del programa. En las 

retroalimentaciones se utiliza la metodología del Open Space Technology  o Tecnología del 

Espacio Abierto atribuida a Harrison Owen (1985); esta tecnología de liderazgo social es 

guiada por los mismos participantes quienes con el apoyo de un moderador plantean 

cuestionamientos, establecen conversaciones y elaboran documentos que, guardan las 

memorias de lo que sucedió. 

Se puede concluir que son espacios de trabajo en los que profesores y estudiantes 

participan en la re-construcción conjunta de las prácticas pedagógicas.  
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7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realizó desde una perspectiva cualitativa, cuyo proceso 

interrogativo buscó establecer un marco de referencia sobre la problemática previamente 

definida. De acuerdo con Creswell (2013) la investigación cualitativa es “un proceso 

interrogativo de comprensión basado en distintas tradiciones metodológicas de indagación 

que exploran un problema social o humano” (p. 13). En este caso, la confluencia de tres 

enfoques teóricos (educación somática, estudios de performance e improvisación), en un 

proyecto curricular, promueve en los sujetos unas acciones y comportamientos específicos, 

para los cuáles el enfoque resultó en una herramienta eficaz para hacer visibles las 

estructuras que permiten comprender dichos eventos sociales.  

Adicionalmente, se enmarca dentro de un enfoque metodológico de estudio de caso, 

que, en palabras de Hernández-Sampieri, Fernández y Batista (2014), “se centra en la 

descripción y el examen o análisis en profundidad de una o varias unidades y su contexto 

de manera sistémica y holística” (p.2), tiene como objetivo “proveer de insumos de 

conocimiento a algún tema o problema de investigación, construir y/o perfeccionar una 

teoría o aprender a trabajar con otros casos similares” (Hernandez-Sampieri, Fernández y 

Batista, 2014, p.7) para “generar descripciones vívidas de sujetos o fenómenos” 

(Hernandez-Sampieri, Fernández y Batista, 2014, p.2). La Carrera encajó perfectamente en 

esta perspectiva, dadas las peculiaridades que se originan de su postura metodológica que 

integra de manera holística la educación somática, los estudios de performance y la 

improvisación.  

De acuerdo con Stake (2007) el estudio de caso busca encontrar la particularización 

que permita comprender lo que sucede al interior del mismo. Así, la razón principal que dio 
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origen al interés investigativo, encontró en la Carrera de Artes Escénicas esos elementos 

curriculares (enfoque, metodologías, rol del docente, estrategias, etc.) que la hacen 

particular y que a la vez suscitan un atractivo que promueve una revisión de lo que se hace, 

del cómo se hace y, en especial, de conocer los resultados de su implementación.   

La investigación se desarrolló en tres etapas (Documentación, Trabajo de Campo y 

Sistematización y análisis de resultados).  

7.1 Etapa 1: Documentación 

El primer acercamiento, a la pregunta de investigación, se realizó a través del 

análisis de documentos de diversas fuentes con el propósito de establecer los antecedentes 

de investigación y el marco conceptual. Esta etapa fue desarrollada en dos momentos (A y 

B) que, se presentan a continuación. 

7.1.1 Momento A: Análisis del Documento Curricular del Programa 

El análisis de contenidos se utilizó como técnica de interpretación de textos; fue 

utilizado inicialmente para realizar el análisis del Documento Curricular (2012), el cual 

permitió establecer cuáles deberían ser los conceptos por abordar a profundidad, y orientar 

la selección de los documentos que soportarían los antecedentes. Adicionalmente, 

proporcionó claridad sobre el enfoque (holístico) que plantea el programa, sus 

características y las fuentes teóricas en las que se apoya el documento.  
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7.1.2  Momento B: Construcción de antecedentes de investigación y el marco 

conceptual  

Para el desarrollo de este momento de investigación se consultaron artículos, libros, 

investigaciones, tesis y material electrónico que respondían a las categorías educación 

somática, estudios de performance e improvisación; los documentos se localizaron en la 

Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J., BiblioRed, la WWW y suministrados por directivos 

y docentes del Departamento de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Javeriana.  

7.2 Etapa 2 - Trabajo de campo 

La etapa responde la necesidad de recurrir a fuentes primarias de información. Con 

ese propósito, está etapa consideró tres momentos, a saber: selección de la muestra de 

informantes, diseño de los instrumentos y recolección de información.  

7.2.1 Momento A: Selección de la muestra 

De acuerdo con los objetivos planteados se decidió que la muestra debía considerar 

los diferentes estamentos que conforman el programa, y que diera cuenta de lo que sucede 

(centrado en los objetivos de la investigación) de manera transversal en la carrera. En este 

sentido, se pueden apreciar cómo alrededor de la Carrera se consolidan cuatro grupos de 

personas que la componen: una comunidad de expertos (profesores investigadores que 

dieron origen a la Carrera), un grupo de directivos (profesores con funciones 

administrativas y académicas que dirigen la Carrera), el equipo de profesores del 

Departamento (quienes tienen a su cargo las diferentes asignaturas de la Carrera) y la 

población de estudiantes. Teniendo en cuenta lo anterior, la muestra finalmente quedó 

conformada de la siguiente manera: 



51 
 

 Dos profesores expertos: escogidos ellos por ser quienes dieron origen al 

documento curricular y en razón de encontrarse activos como profesores de 

planta del Departamento de Artes Escénicas. 

 Dos profesores directivos: la unidad Artes Escénicas, en la Pontificia 

Universidad Javeriana, está compuesta por el Director de Departamento y el 

Director dela Carrera, estos en conjunto son quienes toman las decisiones 

académicas y administrativas de la unidad.  

 Un profesor de asignatura: era necesaria la visión de un profesor de planta que 

fuera ajeno a los dos ámbitos anteriores, pero que tuviera la experiencia 

necesaria para hablar del programa.  

 Dos estudiantes de último semestre: de la población de estudiantes de último 

se semestre, se escogieron dos que presentaron unas particularidades y 

problemáticas especiales en el momento de su ingreso y que evidenciaron una 

transformación notable durante su formación en la Carrera. 

7.2.2 Momento B: Diseño de instrumentos  

En calidad de instrumentos de recolección de información se seleccionaron las 

entrevistas semiestructuradas a modo de herramientas, ya que estas, permiten utilizar las 

preguntas como elementos guiadores en las discusiones temáticas y aportan gran libertad al 

investigador quien puede abordar otros aspectos que surgen en la dinámica y que en su 

momento pueden aparecer y ser considerados relevantes para la investigación.   

Como se determinó en la selección de la muestra, se abordaron cuatro grupos 

distintos de personas (expertos, directivos, profesores y alumnos) y, se decidió, desarrollar 

tres cuerpos de preguntas diferentes para cada uno de ellos. El enfoque de las preguntas, 
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para el caso de los expertos entrevistados, centro su mirada en determinar cuáles son los 

aportes que hacen los principios de la educación somática, los estudios de performance y la 

improvisación, a las prácticas pedagógicas de la carrera, sus referentes teóricos y en 

especial, a resaltar esas esas características infaltables en dichas prácticas. Para el caso del 

grupo de preguntas para los directivos, su finalidad principal era determinar el grado de 

apropiación de los enfoques del programa, con relación a sus prácticas y la manera en cómo 

estos postulados influyeron en su labor directiva y académica. El instrumento diseñado para 

el profesor de asignatura, indaga particularmente por las prácticas pedagógicas que agencia 

el profesor y la forma en cómo estas son influenciadas por los tres enfoques de la Carrera. 

Para su diseño se utilizó la siguiente matriz: 

Tabla 1 

Matriz de correspondencias  

Fuente: Mirna Jirón 
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 En cuanto al cuarto grupo, conformado por los estudiantes, se decidió utilizar para 

el análisis los aportes que ellos hacen a través de su portafolio11 de grado, en especial, las 

secciones de Autoevaluación y Artist Statement. Estos escritos son el producto de la 

reflexión particular de los estudiantes e incluyen relatos detallados sobre los sucesos más 

relevantes y valiosos de los estudiantes durante toda su etapa de formación en la Carrera. 

Aunque están elaborados fuera del contexto investigativo, hacen referencia a cada una de 

las temáticas tratadas en la investigación.    

7.2.3 Momento C: Recolección de la información  

Para la recolección de la información se establecieron citas privadas con cada uno 

de los participantes. En el caso de los profesores, pertenecientes a los tres primeros grupos, 

se realizaron sesiones de una hora, grabadas en audio12. Las sesiones se hicieron en lugares 

privados, en los que solo se encontraba el entrevistado y el investigador. Estuvieron 

orientadas por las preguntas diseñadas en el instrumento (dadas a conocer previamente) e 

incluyeron algunas adicionales hechas por el investigador en el momento de la aplicación.   

Para el caso del análisis documental aportado por los estudiantes, se realizó una 

pequeña reunión con cada uno, para solicitar el permiso de usar los escritos elaborados por 

ellos y puestos en su portafolio. Se les informó de manera personal y escrita (mediante 

correo electrónico) cual sería el uso que se le daría a sus producciones textuales. 

                                                 
11 El Portafolio es un instrumento pedagógico que utiliza la Carrera en el que los estudiantes plasman los 

avances personales y artísticos más significativos que lograron a través de su paso por la Carrera. 
12 En cada uno de los inicios de sesión se le informó al entrevistado, que el ejercicio sería grabado en audio para 

su posterior transcripción. En algunas de las sesiones, los entrevistados expresaron lo que no quería que apareciera en las 

transcripciones, por lo cual los audios completos no hacen parte del presente trabajo. 
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7.3 Etapa 3 – Sistematización, análisis y discusión de resultados 

Después de efectuar la recolección de la información se procedió a realizar una 

sistematización de los datos, de tal forma que se pudieran utilizar de una manera mucho 

más efectiva. De acuerdo con esto, esta etapa se dividió en tres momentos: 

7.3.1 Momento A: Sistematización de los datos 

La sistematización de la información empezó por la transcripción de las entrevistas 

que se encontraban en audio a un procesador de textos (Microsoft Word), de modo que la 

información allí registrada pudiera ser utilizada más fácilmente o exportada a otros 

programas para su análisis. Los documentos aportados por los estudiantes también fueron 

migrados a Word. Posteriormente, se utilizó una hoja de cálculo (Microsoft Excel) en 

calidad de base de datos.  

7.3.2 Momento B: Análisis de la información 

Para el análisis de la información proveniente de las entrevistas y los documentos, 

se utilizaron herramientas analíticas de la Teoría Fundamentada, específicamente, análisis 

de oraciones, comparaciones y preguntas que, de acuerdo con Strauss y Corbin (1998), son 

“mecanismos y técnicas usados por los analistas para facilitar el proceso de codificación” 

(p. 95), en las que el investigador ordena, establece criterios, fracciona la información, 

conceptualiza y genera resultados.  

Seguidamente, se abordó cada uno de los instrumentos y se realizó un análisis por 

oraciones, cuya separación del texto estaba mediada por la pregunta: ¿hasta a dónde va la 

idea? Un ejemplo de este análisis lo encontramos en la tabla 2: 
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Tabla 2 

Ejemplo de análisis por oración 

 

Este análisis preliminar permitió llegar a una primera división, en oraciones con 

sentido que envolvieron una gran variedad de aspectos y permitió hacer un primer descarte 

de palabras. Posterior a este análisis se pasó a los procesos de codificación abierta y axial. 

7.3.2.1 Codificación abierta 

Para Strauss y Corbin (1998) la codificación abierta es “el proceso analítico por 

medio del cual se identifican los conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y 

dimensiones” (p. 110). En esta fase se procedió con la asignación inicial de conceptos 

básicos que pudieran describir la temática de la oración, de tal forma que se pudiera trabajar 
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con ellos de una manera más eficiente y así determinar cuáles serían las categorías mayores 

que alimentarían el marco conceptual. Esa primera codificación arrojó los siguientes 

conceptos: 

Tabla 3 

Codificación subcategoría 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para refinar aún más el análisis, se decidió otorgar a estos primeros resultados otra 

subcategoría que permitiera dar una interpretación más comprensible a la intencionalidad 

de la oración con el fin de hallar otros matices (recurrencia, temática, claridad, etc.) que 

aportaran más al análisis y para posteriormente hacer comparaciones más precisas. El 

siguiente fue el resultado:  

 

 

 

 

1 Capacitación 18 Jerarquía

2 Comportamiento 19 Manipulación

3 Conciencia 20 Metodología

4 Conocimiento 21 Observación

5 Corporalidad 22 Patrones

6 Creatividad 23 Pedagogía

7 Cuerpo 24 Poder

8 Desconocimiento 25 Presente

9 Docente 26 Proceso

10 Emoción 27 Propósito

11 Entorno 28 Resultados

12 Evaluación 29 Sistémico

13 Experiencia 30 Somática

14 Fraccionamiento 31 Sujeto

15 Holístico 32 Teoría

16 Información 33 Transformación

17 Integración 34 Transversalidad

Primera Codificación - Subcategoría 1
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Tabla 4 

Codificación Subcategoría 2 

 

La siguiente actividad consistió en agrupar todos estos conceptos alrededor de 

grandes categorías que los contuvieran. Inicialmente, un análisis del documento curricular 

permitió establecer tres categorías deductivas: educación somática, estudios de 

performance, improvisación y prácticas pedagógicas. Sin embargo, al realizar la agrupación 

emergió una cuarta categoría: prácticas pedagógicas inspiradas en la educación somática, 

los estudios de performance y la improvisación. Esta surge debido a la necesidad de separar 

las prácticas que son utilizadas comúnmente en otras instituciones, de las que se utilizan en 

la Carrera de Artes Escénicas. La tabla número 5 presenta un ejemplo de codificación: 

Tabla 5 

Ejemplo de codificación abierta 

1 Auto-evaluación 7 Emoción 13 Jerarquía 19 Sistémico

2 Auto-observación 8 Entorno 14 Observación 20 Sujeto

3 Comportamiento 9 Evaluación 15 Patrones 21 Transformación

4 Conocimiento 10 Experiencia 16 Propósito 22 Transversalidad

5 Corporalidad 11 Holístico 17 Repetición 23 Trnasmisión

6 Creatividad 12 Integración 18 Resultados

Segunda Codificación - Subcategoría 2
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Finalmente, se toma la decisión de no trabajar la categoría prácticas pedagógicas, 

pues no es un objetivo de la investigación hacer un contraste entre las prácticas que se 

agencian y las que se utilizan externamente. 

7.3.2.2 Codificación Axial 

De acuerdo con Strauss y Corbin (1998), la codificación axial es el “proceso de 

relacionar las categorías a sus subcategorías, denominado "axial" porque la codificación 

ocurre alrededor del eje de una categoría, y enlaza las categorías en cuanto a sus 

propiedades y dimensiones”. En este orden de ideas, la primera actividad de esta fase 

consistió en observar cual era el comportamiento general del uso de las categorías por parte 

de todos los entrevistados, para así determinar puntos de partida para la comparación y el 

análisis. El gráfico No. 2 recoge esta visión general: 

Citación general de las categorías 

Gráfica No. 2 Muestra el comportamiento general de la citación de las categorías de análisis. 

 

Esta primera aproximación, permite observar dos categorías muy fuertes: la 

educación somática y las prácticas pedagógicas inspiradas en ES, EP e I. En cuanto a la 
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tercera categoría con más concurrencias, como se advirtió en el apartado anterior, no fue 

utilizada. Las dos restantes presentan un comportamientos similar.  

De manera preliminar se advierte una orientación al enfoque somático en la Carrera. 

No obstante, se pueden apreciar unas claras diferencias si el análisis se hace de forma 

individual. La tabla No. 6 presenta la información individual:  

Tabla 6 

Citación de las catagorías por entrevistado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Principal
Conteo Uso 

Categoría

Directivo 1 161

Educación Somática 34

Estudios de Performance 5

Improvisación 14

Prácticas Pedagógicas 41

Prácticas Pedagógicas Inspiradas ES, EP e I 67

Directivo 2 110

Educación Somática 69

Estudios de Performance 5

Improvisación 4

Prácticas Pedagógicas 9

Prácticas Pedagógicas Inspiradas ES, EP e I 23

Experto 1 177

Educación Somática 106

Estudios de Performance 8

Improvisación 5

Prácticas Pedagógicas 42

Prácticas Pedagógicas Inspiradas ES, EP e I 16

Experto 2 153

Educación Somática 45

Estudios de Performance 21

Improvisación 10

Prácticas Pedagógicas 47

Prácticas Pedagógicas Inspiradas ES, EP e I 30

Profesor Asignatura 173

Educación Somática 30

Estudios de Performance 13

Improvisación 12

Prácticas Pedagógicas 24

Prácticas Pedagógicas Inspiradas ES, EP e I 94

Estudiante 1 152

Educación Somática 34

Estudios de Performance 5

Improvisación 11

Prácticas Pedagógicas 41

Prácticas Pedagógicas Inspiradas ES, EP e I 61

Estudiante 2 104

Educación Somática 72

Estudios de Performance 4

Improvisación 4

Prácticas Pedagógicas 1

Prácticas Pedagógicas Inspiradas ES, EP e I 23

Total general 1030
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Desde esta óptica, el comportamiento cambia, pues aunque en todos los casos la 

concurrencia en la categoría educación somática es importante, solo en tres de ellos 

(Directivo 2, Experto 1 y Estudiante 2) es la más fuerte.  

Precisa advertir que, los datos más interesantes los presenta el análisis de 

concurrencias de las citas en las subcategorías y la manera en cómo estas se van 

entrecruzando con cada una de las categorías principales. La convergencia de los tres 

enfoques del programa le atribuye una carácterística principal a las prácticas que se 

agencian, pues si bien los elementos de la educación somática son intensos, los rasgos de 

los estudios de performance y la improvisación logran estar presentes también de manera 

transversal aunque no con la misma fuerza.  

La gráfica No. 3 nos deja apreciar esta caracteristica y la ejemplifica para tres de las 

mayores concurrencias: 
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Codificación axial de las categorías 

Gráfica No. 3. Muestra tres ejemplos de codificación axial de las categorías. 

 

Siguiendo esta metodología fue posible extraer los elementos más significativos 

para el analisis, conceptos cómo: comportamiento, experiencia, sujeto, entorno, 

observación, evaluación, conocimiento, dieron pie a las comparaciones, las cuales tuvieron 

como resultado las descripciones análiticas orientadas por los objetivos especificos. A 

modo de ejemplo, en el análisis de las prácticas pedagógicas de la Carrera, un elemento 

fundamental es el uso de la experiencia (en primera, segunda y tercera persona). A través 

del uso de herramientas de Excel (filtros, funciones lógicas, funciones de búsqueda) se 

realizaron comparaciones para contrastar las diferentes respuestas aportadas por los 

participantes. La Tabla No. 7 presenta un ejemplo: 
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Tabla 7 

Ejemplo de comparación en la codificación axial 

 

De esta manera también se hizo posible hacer una triangulación de la información 

(referente teórico vs. expertos vs. resultados) de tal forma que los resultados obtenidos 

tenian un referente teórico y contaban con experiencias de expertos, profesores y 

estudiantes que los respaldaban. 

Finalmente, con el fin de realizar apropiadamente esa triangulación, se contrastaron 

y compararon cada uno de estos conceptos, de tal forma que se pudiera hacer el análisis de 

las tres áreas que, a criterio del investigador, son determinantes en la presente 

investigación. La primera, la Carrera y sus prácticas pedagógicas; la segunda, los aportes de 

la educación somática, los estudios de performance y la improvisación a las prácticas que 

agencia la carrera; y la tercera, la transformación de los sujetos.  

Categoría de Analisis Subcategoría 1 Subcategoría 2 Referente Teórico Experto 1 Experto 2 Directivo 1 Directivo 2 Profesor de Asignatura Estudiante 1 Estudiante 2

Prácticas Pedagógicas 

Inspiradas ED, EP e I
Experiencia Sujeto

"The learning of these 

two stances of second-

person experience has 

immediate and profound 

applications in other 

modes of somatic 

experience. First of all, it 

makes possible somatic 

self-awareness. Self-

awareness is the action 

of addressing one's own 

first-person experience 

as if it were another 

person it is exactly the 

same stance we take in 

actively addressing 

another human soma" 

(Hanna, 1987, p.6). 

tu, conocimiento es 

incorporado porque 

viene a través de la 

experiencia. Entonces 

eso significa que yo como 

maestro tengo que  verte 

a ti desde adentro, no 

desde afuera

No Registra No Registra

Entonces, yo puedo 

observar de una clase 

de circo, pero si yo voy 

a hablar de las cosas, lo 

tengo que hablar de lo 

que yo he vivido en mi 

propio cuerpo, yo nunca 

he hecho un mortal, 

entonces como le voy a 

decir a un estudiante 

cómo, que podría hacer 

para ser un mejor 

mortal, no es mi lugar, y 

así sucesivamente. 

No Registra

La legislación individual 

del cuerpo humano, 

como campo de 

aprendizaje valido y 

necesario, nos lleva a 

estudiar la conformación 

del conocimiento a partir 

de la experiencia 

humana, la experiencia 

propia. 

No Registra
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8 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La concreción general del presente apartado tiene sus bases en los procesos de 

elaboración del marco conceptual y del análisis de las diferentes herramientas de 

recolección de la información. La descripción y el análisis de los resultados obtenidos que 

aquí se hizo, están estructurados de manera tal que correspondan con cada uno de los 

objetivos planteados en la investigación.  

8.1 Caracterización de las prácticas pedagógicas de la carrera de Artes Escénicas 

Los procesos de formación en el campo de las artes escénicas se apoyan en unas 

prácticas pedagógicas que privilegian seis elementos (uso de la experiencia, uso del entorno 

en el aula, improvisación, la evaluación y la retroalimentación) que, se consolidan como 

una marca diferenciadora de la carrera de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad 

Javeriana (Bogotá). A continuación, se explica cada uno.  

8.1.1 Uso de la experiencia 

Las prácticas pedagógicas (PP) que se privilegian en la carrera de Artes Escénicas 

asumen la experiencia desde tres perspectivas distintas: experiencia en primera persona, 

experiencia en segunda persona y experiencia en tercera persona. Estas están íntimamente 

ligadas entre sí, y son parte estructural de un proceso de aprendizaje que centra sus acciones 

en el soma (Hanna, 1987). El uso de la experiencia proporciona un punto de partida 

diferente que, permite utilizar de manera sistémica la dicotomía teoría-práctica, la cual 

concibe una relación indisoluble que impide concebir la una separada de la otra. De hecho, 

lo que se genera es una relación simbiótica en la cual una nutre la otra en un crecimiento 
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conjunto, generando escenarios que potencian el aprendizaje y, en especial, la comprensión 

que el sujeto hace del conocimiento, en tanto teoría y práctica se concretan en la 

experiencia personal del sujeto.  

En la gráfica No. 4 se puede ver cómo estos tres puntos de vista de la experiencia 

brindan la posibilidad de tener un marco de observación completo del estudiante, toda vez 

que desde cada uno de ellos se suministra información única y privilegiada sobre el proceso 

de aprendizaje. Es importante mencionar que tanto profesor como estudiante transitan por 

cada punto indistintamente de acuerdo con sus necesidades.  

 

Uso de la experiencia en educación 

Gráfica No. 4. Muestra el ámbito que abarca la visión de la experiencia en primera, segunda y tercera persona en 

las prácticas del programa. 

 

A continuación, se describe lo que pasa en cada uno de los puntos de vista de la 

experiencia cuando se agencian en las prácticas pedagógicas. 
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8.1.1.1 La experiencia en primera persona 

El uso de la experiencia en primera persona nutre de valor la práctica pedagógica e 

intensifica los conceptos. Estos cobran vida cuando del estudiante experimenta desde su 

propia corporalidad la aplicación de una teoría; revestir los conceptos de sensaciones vivas 

genera anclajes mucho más fuertes con la memoria y posibilitan una mayor comprensión de 

su utilidad.  El experto uno, hablando sobre cómo tener una mejor postura corporal, lo 

explica de la siguiente manera:  

En Colombia nadie tiene derecho sobre tu cuerpo, entonces, yo siempre digo a los 

estudiantes, si tu profesor te dice que te endereces; espera un momento, eso es 

anticonstitucional. Pero, el profesor sabe que tú debes pararte derecho, porque así 

vas a tener más equilibrio y todo eso. El problema es cómo enseñarte eso a través de 

tu propia experiencia; entonces, mi idea somática es que tú te pares y empieces a 

sentir el peso, el equilibrio, empieces a sentir cómo se mueve, cómo organizar el 

peso del pecho, el peso de eso y, ver cómo eso resulta en un estado de presencia, y 

está de acuerdo con lo que la gente diría lo que es estar bien de pie. (EE1, 

comunicación personal, 20-9-2018)  

Como se aprecia, las prácticas pedagógicas consideran ir mucho más allá de 

transmitir al estudiante los códigos necesarios para ejecutar una acción. Involucra ayudar, 

desde la experiencia en primera persona, a que el estudiante reconozca en su corporalidad 

el cómo, el por qué y el para qué de esas instrucciones de tal forma que, logre estructurar su 

conocimiento con conceptos que tienen un sentido factual para él. La estudiante uno hace 

referencia a lo que pasó con ella cuando un profesor le enseñó a sentarse: 
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Con aquella incertidumbre ingresé a mi habitual, aburrida e inútil clase de somática. 

Estando triste y rabiosa llegó a mis oídos la frase que me cambiaría la vida: -Todos 

traigan una silla, hoy vamos a estudiar como sentarnos. La petición me hizo 

recordar esa charla motivacional que tuve cuando pensé en volverme antropóloga. 

Yo me se sentar – Pensé. Y creo que, por primera vez a lo largo de mi formación 

como bailarina, ejecuté una acción hacia mi cuerpo de manera amable, con un tinte 

de autoestima, y un flujo de sangre amorosa que me dio un sentido de absoluta 

confianza sobre mí. Puedo decir que, de ese momento en adelante, empieza esta 

decisión de vida ¿Quién iba a pensar que sentarse le cambia la vida a uno? Y en ese 

simple acto se abrió ante mí, el amplio manantial de la educación somática. (PE1, 

portafolio, 2018) 

Cuando el estudiante reconoce, siente, percibe, comprueba, desde su corporalidad el 

para qué de lo que le están enseñando, se genera en él un cambio sistemático que lo 

aproxima de una manera distinta al conocimiento, haciendo que lo que antes pensaba que 

era inútil, cobre sentido y sienta en primera persona la utilidad de lo que aprende para su 

vida. 

Finalmente, hay que señalar que, de las tres perspectivas de experiencia, es la 

experiencia en primera persona la que cobra mayor relevancia pues delimita lo que sucede 

con la experiencia en segunda y tercera persona (Henna, 1987). 

8.1.1.2 La experiencia en segunda persona  

La experiencia en segunda persona es otra herramienta básica en la educación 

somática. Refiere inicialmente al uso que hace el profesor de su propia experiencia para 
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enseñar de manera guiada la vivencia que, el estudiante debería tener en su cuerpo. Hanna 

(1987) muestra la importancia de esta experiencia en segunda persona: 

The learning of these two stances of second–person experience has immediate and 

profound applications in other modes of somatic experience. First of all, it makes 

possible somatic self–awareness. Self–awareness is the action of addressing one’s 

own first–person experience as if it were another person it is exactly the same stance 

we take in actively addressing another human soma. (p.6)  

Es decir, la experiencia en segunda persona hace que sea más fácil, para el profesor, 

entender las múltiples diferencias que se pueden presentar a la hora de enseñar y, así 

mismo, hallar las estrategias necesarias para que esos procesos de aprendizaje que se están 

formando en los estudiantes, puedan concretarse con éxito. El Directivo Dos, hace el 

siguiente comentario: 

Porque yo no puedo hablar de una experiencia que no ha pasado por mi cuerpo. 

Entonces, yo puedo observar una clase de circo, pero si yo voy a hablar de las cosas 

que allí se hacen, tengo que hablar desde lo que yo he vivido en mi propio cuerpo. 

Por ejemplo, yo nunca he hecho un mortal, entonces como le voy a decir a un 

estudiante cómo podría hacer él para hacer un mejor mortal; no es mi lugar, y así 

sucesivamente. Pero siempre hay un lugar donde uno sí puede hablar, que ese es el 

lugar de la experiencia vivida, conscientemente, esa es la clave, la conciencia de lo 

vivido. (ED2, comunicación personal, 18-10-2018) 

Es decir que, es más sencillo que, el profesor, entienda los procesos corporales que 

se deben desarrollar en los estudiantes cuando los ha experimentado primero. Estas guías 
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experienciales promueven aprendizajes mucho más duraderos. Es muy interesante ver el 

relato que hace la Estudiante Uno, cuando comprende a través de su experiencia la 

importancia de la educación somática: 

Recuerdo de forma vivida, el estar llorando en las escaleras de mi edificio, cuando 

acabe el primer año de mi formación en la Javeriana, entendiendo que el cuerpo es 

un paraíso propio en donde cada tejido es resultado de una historia genética y 

emotiva. La aproximación a un estado somático, me hizo comprender que el 

conocimiento no es un objeto que crece de manera vertical, sino que más bien se 

amplía para conformar una red, en donde el sujeto se vuelve un agente de cambio, 

equilibrio y afectación ante su colectivo. (EP1, portafolio, 2018) 

Esta comprensión que hace el estudiante uno lo lleva a hacer concreciones sobre lo 

que pasa con su cuerpo; además, vincula lo experiencial y lo teórico en reflexiones mucho 

más profundas. Su comentario continúa así:  

La información que se dibuja como una red, nos diferencia, pero no nos compara. 

Esto provoca que nos deslumbremos con la diversidad de los caminos, las formas y 

las personalidades. La legislación individual del cuerpo humano, como campo de 

aprendizaje valido y necesario, nos lleva a estudiar la conformación del 

conocimiento a partir de la experiencia humana, la experiencia propia. (EP1, 

portafolio, 2018)   

Un segundo aspecto característico de la experiencia en segunda persona tiene que 

ver con guiar al estudiante en el proceso de reconocerse a sí mismo. Se trata de enseñar al 

estudiante a auto-observarse, de una manera sistémica, de tal forma que este en capacidad 
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de identificar qué es lo que sucede en su interior, tanto a nivel emocionalidad como en 

relación con su corporalidad. Es como lograr que, sea consciente de sí mismo y que deje de 

verse, siempre desde el afuera, como receptor de información; para constituirse como ser el 

creador de sus propios conceptos desde lo vivencial. Además, que tenga la capacidad de 

reconocer su cuerpo, en su dimensión y potencialidad, para dar cuenta de él y la manera en 

cómo lo puede utilizar. En este sentido, en la entrevista hecha al experto uno, este nos 

muestra cómo potencia ese proceso en el estudiante: 

yo enseño como puedes adquirir, la motivación de conocer tu cuerpo y entender 

como la postura afecta el movimiento y la respiración y todo eso, pero no es una 

postura fija, entonces, yo empiezo a enseñarte a percibir cosas, no cualquier cosa y 

eso parte del problema de somática. (Entrevista Experto 1, 20-09-2018) 

Adicionalmente a la autobservación, desde la experiencia en segunda persona, se 

promueven los procesos de autorreflexión y autorregulación, que generan cambios 

sustanciales en el estudiante, originados de adentro hacia afuera, que construyen unas bases 

más sólidas de conocimiento y estimulan comportamientos con objetivos claros y 

transformadores. La estudiante dos hace mención de ello al comentar:  

Con el Acroyoga examino mi comportamiento y transformo mi manera de 

interactuar con las personas a partir de la creación colaborativa. A través de la danza 

cuestiono las exigencias impuestas a las mujeres por una sociedad patriarcal, 

denuncio la exclusión social de la intersexualidad y exploro comportamientos que 

desafían los límites de mi identidad. (EP2, portafolio, 2018)  
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8.1.1.3 La experiencia en tercera persona 

La experiencia en tercera persona, la cual representa la manera en cómo intentamos 

percibir el mundo de manera objetiva, es otra característica que encontramos en las 

prácticas pedagógicas. Se trata del conocimiento que, el profesor, tiene de sus estudiantes, 

en calidad de sujetos. Sin embargo, esa visión objetiva, al estar atravesada por la 

experiencia en primera y segunda persona, permite agregar más información al 

conocimiento que se tiene del estudiante y que va más allá de pedir a los estudiantes que se 

presenten y cuenten aspectos interesantes de su vida que, tal vez, tengan relación con la 

intencionalidad de la clase.  

En la Carrera ese conocimiento, en palabras de uno de los entrevistados, implica que 

“el profesor reconozca cada estudiante como un estudiante diferente … reconoce que la 

formación es un proceso individual, diferente para cada ser humano” (EP, comunicación 

personal, 17-8-2018), entendiendo que cada sujeto es poseedor de unos atributos únicos. 

Además, “reconoce que la realidad interna, lo que ese estudiante está sintiendo, lo que ese 

estudiante está pensado, las sensaciones físicas que ese estudiante está teniendo con la 

experiencia, son reales” (EP, comunicación personal, 17-8-2018). Es decir, toma en cuenta, 

incluso, aquello que ocurre en su interior y lo asume como un hecho real que incide en el 

proceso de aprendizaje. Es por lo anterior que, la mirada en tercera persona constituye un 

referente importante para diseñar las prácticas pedagógicas en la carrera. En esa línea de 

reflexión, el profesor entrevistado afirma que: 

… yo trato de conocerlos, pero yo no trato de conocerlos con lo que ellos me dicen. 

Yo los trato de conocer con comportamientos, entonces, mis clases siempre lo que 

yo busco es hacer ejercicios que los pongan a ellos a actuar, sin que ellos sepan qué 
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es lo que están haciendo bien o mal … corran, den vueltas, porque ahí uno ya 

empieza a ver un montón de cosas que de verdad dejan conocer quién es esa 

persona. Mucho más que: no, pues yo tengo 17 años y estudie en el colegio de las 

pachas; eso no te dice a ti nada, pero el movimiento te deja ver mucho más. (EP, 

comunicación personal, 17-8-2018) 

Claramente la percepción desde el afuera, objetiva, proporciona otros elementos que 

son igualmente valiosos a la hora de conocer al estudiante. Tener ese conocimiento de lo 

que pasa, tanto en el interior como en el exterior del sujeto, genera un amplio espectro de 

posibilidades en términos de asociar las experiencias de aprendizaje con las necesidades 

particulares de los estudiantes. 

8.1.2 Uso del entorno en el aula 

El alumno se encuentra inmerso en una cultura que ha inoculado en él una serie de 

patrones de comportamiento “propios” del lugar en el que se encuentra y de los cuáles hace 

uso, muchas veces de manera inconsciente, para relacionarse con su entorno. Como lo 

muestra Taylor (2014) “La obediencia cívica, la resistencia, la ciudadanía, el género, la 

etnicidad y la identidad sexual, por ejemplo, son prácticas ensayadas y reproducidas 

diariamente en la esfera pública” (¶2). El uso de esta cotidianidad, que pertenece al marco 

cultural del estudiante, es otra de las herramientas que se usa en las prácticas pedagógicas. 

Trabajar desde la cotidianidad del estudiante, permite establecer criterios comunes y 

patrones de comportamiento posibles de replicar en el aula. Los sustratos que allí se hallan, 

poseen una amplia riqueza conceptual que posibilita a los estudiantes el uso de otros tipos 
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de instrumentos en su quehacer escénico. Esa importancia la recalca el Experto Dos al 

decir:   

Los estudios de performance nos hacen conscientes de eso, no solamente a nivel 

biológico, sino a nivel del comportamiento, todo comportamiento, todo conjunto de 

acciones, se organiza de acuerdo con patrones que los demás pueden reconocer; en 

el teatro se habla mucho del estereotipo, … en el psicoanálisis, … o en el ámbito 

general de la psicología, los arquetipos. (EE 2, comunicación personal, 26-9-2018) 

Usar el entorno en el aula, implica ayudar al estudiante a desarrollar la capacidad 

tanto de observar como de reconocer las diferentes acciones, posturas, reacciones y 

respuestas con las que los seres humanos interactúan en este mundo simbólico, de tal 

manera que estas puedan ser parte fundamental de la labor creativa. Como lo muestra el 

Experto Dos: 

Yo soy muy observadora del comportamiento y leo mucho el comportamiento; para 

mí, en mi practica como directora y como creadora escénica, … todo lo que yo veo, 

todo lo que yo soy capaz de observar, de percibir, de escuchar, de oler, de tocar, es 

un texto. (EE2, comunicación personal, 26-9-2018) 

Entonces, se hace fundamental ayudar a los alumnos a reconocer esos 

comportamientos que se dan en el mundo a través de su propia corporalidad de tal manera 

que, sean capaces de replicarlos desde su originalidad y componer acciones nuevas desde 

esos patrones de comportamiento convencionales. Así, resulta pedagógicamente más fácil 

abordar el aprendizaje desde lo cotidiano para avanzar a lo desconocido; que desde lo 

desconocido lograr comprensiones y ejecuciones perfectas. De allí el valor que, le atribuye 
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el estudiante uno a su aprendizaje en las clases, al relacionar los sentidos, las emociones, las 

ideas, lo que conoce, con su interpretación escénica: 

Interpretar era sinónimo de presencia, de escucha. Interpretar era la oportunidad de 

significar mi movimiento para que este evocara un sentido, una idea, una emoción. 

Interpretar era darle palabras a mi cuerpo, y legislar mi singularidad como material 

creativo y comunicador. (PE1, portafolio, 2018) 

Esa relación de lo que se conoce, de lo que se siente, de lo que se hace, con lo que 

se aprende es lo que les da un valor adicional a las prácticas pedagógicas. Ese ente creador, 

que se haya en la cotidianidad de las acciones y que pasa desapercibido en los sujetos, 

cobra vital importancia en las prácticas, en especial cuando estas se nutren del aspecto 

creativo de lo establecido en la cotidianidad del entorno.  

Las prácticas pedagógicas que piensan la enseñanza de esta forma, ayudan a los 

estudiantes a tomar situaciones problemáticas para convertirlas en focos de expresión llenos 

de significado. Los alumnos aprenden a vincular todo lo que pasa a su alrededor para dar 

forma, motivar o crear sus propias maneras de usar ese conocimiento que adquieren, en una 

singular mezcla de sensaciones que el docente, como guía, ayuda a estructurar. El uso que 

hace el estudiante dos del conocimiento que ha adquirido, da cuenta de ello: 

Con la danza he podido abrir un espacio de denuncia a la violencia que ejercen los 

mecanismos sociales heteronormativos. Asimismo, la danza me ha permitido 

tomarme la palabra para hablar del yugo de la feminidad y de la exclusión de la 

intersexualidad. Esta reafirmación me ha abierto un nuevo campo de investigación 

en el que estoy explorando la posibilidad de reconciliarme con mis capacidades, mis 
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limitaciones y las cicatrices emocionales que han marcado los contornos de mi 

cuerpo. (PE2, portafolio, 2018) 

Estas prácticas rescatan la labor del docente como acompañante en el proceso 

educativo, cuya labor envuelve el diseño y uso de experiencias formativas que articulen 

esos conocimientos que el estudiante ya posee con los que emergen como producto de las 

prácticas formativas. Al igual, se encarga de generar los espacios de reflexión constante que 

solidifican los conocimientos centrales a los cuales el estudiante debe dar atención, de 

acuerdo con el área en la que se enmarca su enseñanza. 

8.1.3 La improvisación 

Otro aspecto interesante de las prácticas pedagógicas es la improvisación como 

metodología de aprendizaje. Esta, potencia en el estudiante el desarrollo de habilidades que 

permiten el uso inmediato del conocimiento como respuesta a situaciones emergentes o 

actos de creación in situ. Su foco, centra sus esfuerzos en el reconocimiento y superación 

de obstáculos y fortalece la capacidad del estudiante para adaptarse a las circunstancias y 

enfrentarse al cambio. Al respecto el profesor entrevistado dijo: 

Cuando nosotros hablamos de improvisación acá, nos estamos refiriendo a un 

concepto de improvisación más amplio … más amplio que el concepto de técnica, 

digamos actoral de improvisación, y estamos yendo a una cosa que Nachmanovitch, 

en su libro Free Play, deja muy claro y es: la improvisación es el juego, es la 

capacidad de jugar. (EP, comunicación personal, 17-8-2018) 
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El profesor entrevistado recalca, además, la importancia que tiene que el profesor 

reconozca la necesidad de entrar en un estado diferente, de juego, que le permita hacer uso 

de la improvisación como metodología. Siguiendo con su intervención afirma:  

es central a nuestras prácticas, porque, entendemos que hacer artes escénicas o de 

hecho hacer arte, crear, incluso artes tan separados del escenario, como el que está 

sentado escribiendo el guion de lo que van a hacer en su casa, eso no lo puede hacer 

él, sin entrar en un estado de juego, de respuesta natural, que no está demasiado 

inhibida. … Nachmanovitch dice, todos somos improvisadores, usted cuando está 

hablando está improvisando con unas palabras que tiene y que hacen parte de su 

vocabulario, pero usted nunca calculó lo que iba a decir. (EP, comunicación 

personal, 17-8-2018)  

Improvisar, entonces, supone que el profesor revisa lo que está pasando en el 

momento a nivel del grupo para proponer ejercicios de creación que partan de las vivencias 

presentes de los estudiantes; esto no implica trabajar de la nada, sino hacer uso de las 

situaciones actuales que ellos viven, traen, comparten u observan de tal forma que, los actos 

creativos respondan a los intereses particulares del grupo en un momento determinado. La 

posibilidad que tienen los alumnos de vivenciar artísticamente lo que pasa con ellos es una 

voz importante, no solo en su desarrollo como artistas, sino en el mensaje que ellos quieren 

transmitir al mundo; no se trata de improvisar a partir de experiencias dancísticas o 

literarias creadas externamente y sobre las cuales también se pueden hacer ejercicios 

interesantes. La idea es que los estudiantes aprendan a plasmar, a través de sus ejecuciones 

o interpretaciones, aquellas cosas que los conforman como seres humanos individuales, 

inmersos en unas culturas con unos estereotipos sociales, de los cuales hay que dar cuenta 



76 
 

para visibilizar, denunciar o transformar, como agentes que son de cambio. En este sentido, 

la Estudiante Dos nos dice: 

La pregunta por el modo en que mis acciones afectan a quienes me rodean y al 

entorno en el que nos encontramos constituye la base de mi proyecto artístico tanto 

a nivel creativo como a nivel pedagógico. Concibo las artes escénicas como un 

espacio de encuentro en el que puedo suspender mis convicciones más fuertes para 

abrirme a la posibilidad de crear nuevas metáforas de existencia. Mi mayor anhelo 

es poder ampliar cada vez más mi perspectiva y mi sensibilidad con el propósito de 

contribuir a que nuestro entorno se transforme en un lugar cada vez más incluyente. 

(PE2, portafolio, 2018)   

Finalmente queda claro que, para los profesores, el uso de la improvisación es más 

que una herramienta de creación, esta se convierte en una perspectiva metodológica que 

involucra a los estudiantes en un ejercicio creativo que dinamiza el proceso de aprendizaje 

y los hace conscientes de sus posibilidades de transformar el entorno. 

 

8.1.4 La evaluación 

A través de los mecanismos de evaluación, la mirada que se hace del estudiante es 

completa y permite que él tenga información muy valiosa de todo lo que está sucediendo en 

relación con su proceso formativo. La evaluación está compuesta por tres eventos 

principales: la autoevaluación (que a la vez se compone de autobservación, autorreflexión y 

autorregulación) la evaluación del docente y la evaluación de pares. Cada una de estas 
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evaluaciones se lleva a cabo de manera independiente; dependiendo de lo que el proceso de 

aprendizaje demande en una situación determinada.  

De acuerdo con profesores y expertos entrevistados, los mecanismos de evaluación 

deben trascender más allá de la asignación de una nota cuantitativa, toda vez que éstos 

siempre tienen un componente subjetivo que los acompañan y es realmente complejo 

cuantificar aspectos cualitativos del desarrollo. Se trata de minimizar este sesgo, mediante 

los tres eventos evaluativos mencionados anteriormente, para los cuáles su punto de 

inflexión siempre se ubica en el proceso y nunca en el resultado final. Es decir que, los 

procesos formativos están centrados en la transformación de los comportamientos; y en la 

capacidad que tiene el alumno de dar y darse cuenta de lo que le está sucediendo. Sobre 

este propósito el experto dos, hablando de la transformación de los comportamientos de los 

estudiantes, menciona:  

Volvemos a lo que nosotros hacemos, que es la esfera del comportamiento, y le 

pedimos al uno que nos dé información sobre el comportamiento, al otro que nos dé 

información sobre el comportamiento y rastreamos la transformación, que es como 

uno evalúa aprendizaje. (EE2, comunicación personal, 26-9-2018) 

Para precisar cómo se da esta transformación de los comportamientos, a 

continuación, se describirá cómo se implementan estos tres eventos evaluativos principales. 

8.1.4.1 La autoevaluación 

La autoevaluación, presente en cada una de las asignaturas y descrita en los syllabus 

que componen el programa, es parte fundamental de la conciencia que el estudiante tiene de 

su aprendizaje. Supone un acto de reconocimiento personal de lo que sucede, tanto interna 
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como externamente, antes, durante y después del proceso de aprendizaje. La autoevaluación 

considera tres procesos fundamentales: el primero, la autobservación (parar para 

contemplarse a sí mismo y dar cuenta de las acciones), la autorreflexión (meditar sobre sus 

acciones con respecto a una situación específica para tomar decisiones) y la autorregulación 

(modificación de los comportamientos como resultado de los procesos anteriores). El 

experto uno describe la autoevaluación de la siguiente manera: 

Lo que estoy haciendo es, dándoles ejercicios, porque, si tú quieres cambiar tienes 

que saber, eso es autoevaluación; no es autocalificación, calificación es otra cosa. 

entonces yo te digo, vamos a hacer tal procedimiento; primero dime lo que vas a 

hacer, luego, describe lo que vas a hacer, hazlo y finalmente dime como te fue. 

(EE1, comunicación personal, 20-09-2018)  

En este caso, es notable como el experto uno, traslada el peso evaluativo al 

estudiante, para luego ver el estado de comprensión que este desarrolla. Seguidamente el 

experto uno continúa diciendo: 

Yo comparo eso con lo que yo sé … Por ejemplo, si yo le digo parese sobre ambos 

pies, y entonces tu empiezas a aplaudir, … pues yo digo, es terrible, no es que sea 

malo aplaudir, pero aplaudir no es pararse sobre los pies (estoy exagerando 

obviamente). Entonces si tú me dices, ¡ah! pero en el momento de pararme sobre los 

pies empecé a aplaudir, yo digo, cinco, tú tienes cinco, en tu autoevaluación, porque 

no estas evaluando tu logro, sino si tú sabes lo que hiciste. (EE1, comunicación 

personal, 20-09-2018)  

Es decir, autoevaluación no es cuantificar un proceso, encierra el conocimiento, en 

primera persona, de las acciones que se ejecutan y la razón para hacerlo. Supone un estado 

consciente en el que, el estudiante, reconoce que toma decisiones en pro de su 
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mejoramiento. En otras palabras, reconoce sus transformaciones y los estímulos que las 

motivan. Esa conciencia es evidente en las palabras del estudiante dos, quien dice: 

En el 2016, el laboratorio de Técnica Alexander me permitió reconocer en mí una 

serie de patrones que generaban una interferencia en la disposición natural de mi 

organización y me proporcionó las herramientas para ampliar mi sensibilidad 

durante mi práctica de lectura y escritura. A partir de esta investigación diseñé una 

serie de estrategias para verificar mi disposición corporal y optimizarla. (PE2, 

portafolio, 2018)  

En este estado de autoconciencia, el profesor como mediador del aprendizaje, 

desempeña un rol muy importante al ayudar al estudiante a reconocer qué es lo que está 

pasando, cuáles son sus inconvenientes, sus virtudes y cómo puede utilizar eso que ya sabe 

para mejorar.  

8.1.4.2 La evaluación por parte del profesor 

Desde esta perspectiva, el docente debe estar atento a los cambios que se producen 

en los comportamientos de cada uno de los estudiantes, tomando como referente los 

objetivos propuestos en la clase, para dar cuenta del estado inicial y del estado de 

transformación alcanzado. 

Un acercamiento al desarrollo particular de cada estudiante, durante un tiempo 

determinado, permite cualificar mejor un proceso tan subjetivo. Además, los avances 

particulares que alcanza el estudiante tienen más potencial que el resultado final de un 

proceso formativo, pues su valoración se establece mediante criterios que trascienden la 

dicotomía del bien o mal, lo hizo o no lo hizo, lo logró o no lo logró. Esta metodología 
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permite al profesor establecer más claramente el estado de transformación del 

comportamiento del estudiante y le da la posibilidad de ofrecer indicaciones más oportunas 

que permitan alcanzar los objetivos de transformación planteados desde los syllabus. El 

experto dos nos aporta para ese caso lo siguiente: 

Comportamiento antes, comportamiento después, y luego grandes transformaciones; 

comportamiento desde un lado, comportamiento desde el otro y luego grandes 

transformaciones; comportamiento del profesor, comportamiento del estudiante, se 

transformó la situación o no se transformó la situación. (EE2, presentación personal, 

26-9-2018) 

En este sentido las actividades que se plantean deben generar comportamientos 

específicos, descritos en los syllabus, los cuales pueden ser claramente observados y leídos 

en los contextos evaluativos. Por ello, una de las estrategias es la elaboración de rubricas 

holísticas, que analizan un mismo tipo de comportamiento desde diferentes ángulos durante 

todo el proceso. Estas rúbricas son de gran valor pues ayudan al docente a tener una mayor 

claridad sobre lo que pasa con su alumno, y visibiliza las opciones que tiene el docente para 

potenciar los aprendizajes y modificar los comportamientos.  

Finalmente, el papel fundamental del profesor está en hacer explícito los elementos 

del comportamiento que van a ser evaluados de tal forma que, el estudiante pueda ver 

claramente lo que se espera de él. Este hacer explícito involucra mostrar la importancia de 

las acciones en relación con ese comportamiento, de tal forma que lo que sucede en las 

actividades propuestas, tenga un sentido que va más allá del acto evaluativo y empieza a 

formar parte de su quehacer cotidiano como artista. 
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8.1.4.3 La evaluación por pares 

Esta situación evaluativa brinda al estudiante la posibilidad de desarrollar 

habilidades que le permiten identificar los desarrollos que sus compañeros tienen en su 

contexto de formación. Saber qué pasa con sus compañeros, lleva al estudiante a revisar lo 

que ha pasado con él mismo y cómo contextualiza ese conocimiento para ayudarlos. Siendo 

este un ejercicio que transita en ambas direcciones brinda la posibilidad de contemplar en el 

otro esas debilidades que el sujeto tiene y que en muchas ocasiones el ego invisibiliza.    

Existen múltiples ventajas de utilizar la evaluación de pares en las prácticas 

pedagógicas, pues esta aporta otro tipo de información que es de gran valor; en este sentido 

el directivo dos comenta: 

Bueno, nosotros pues, obviamente, por utilizar los mecanismos de: autoevaluación, 

evaluación de pares y, pues obviamente, evaluación del docente; no solamente como 

un día de examen, sino que son la forma en cómo utilizamos la observación, en las 

tres direcciones, en los ejercicios de clase. Entonces, por ejemplo, pues hay un chico 

que está teniendo problemas para pasar el peso, ¿no cierto? en el ejercicio; en mi 

clase hacemos muchas veces que, uno sale y uno observa al otro, entonces, el 

diálogo, las correcciones, entre comillas, o las sugerencias que muchas veces se 

pasan, que uno dice bueno para mí, entender el trayecto en el espacio de esta forma 

me ayudo. (ED2, presentación personal; 11-03-2019) 

La evaluación de pares se constituye como una herramienta más que ayuda al 

estudiante en su proceso de aprendizaje. El directivo dos continúa su comentario, 

mostrando esta característica: 
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Entonces, hay una herramienta para el estudiante, que lo puede probar, de repente le 

funciona, de repente no, pero no todo viene del profesor al alumno. Entonces, 

muchas veces, un estudiante, que en una parte todavía tiene cosas que no ha 

entendido, pero en otra cosa lo tiene súper entendido. Y viceversa, entonces, cómo 

en esas intersecciones se van generando como confianzas en uno mismo. Yo puedo 

ser muy bueno en una cosa y tener que luchar en otra y viceversa. Entonces, es 

cuestión de cómo también nos apoyamos entre nosotros. (ED2, presentación 

personal; 11-03-2019) 

Uno de los principales objetivos de la evaluación de pares es ayudar a tu compañero 

a identificar sus falencias y potenciar sus habilidades. A la vez, busca ayudar a consolidar 

en el otro los conocimientos adquiridos y facilita la superación de obstáculos mediante la 

colaboración de todos los que participan en el proceso educativo. Ayuda al docente a 

monitorear lo que está pasando a su alrededor y que, tal vez, no ha tenido en cuenta y que 

puede ser de gran valía al desarrollar las actividades de la clase.  

8.1.5 La retroalimentación 

Estas sesiones están delimitadas por principios de interacción que buscan propiciar 

ambientes adecuados para el tratamiento de temas sensibles para la institución, de los 

cuales se espera la generación de propuestas que posibiliten la transformación de los 

escenarios. Hablando sobre estas jornadas el Directivo Uno dijo: 

Entonces, esas conversaciones, permiten encontrar propuestas interesantísimas, 

darnos cuenta de malestares, ayudarles a entender mejor cómo funciona y cómo está 

diseñado el programa, porque a veces muchas de las cosas que reclaman es porque 
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no entienden la naturaleza del programa, porque están acostumbrados a esa visión 

lineal y jerárquica de la formación. Entonces, porque a veces nos piden que 

llenemos todo de prerrequisitos y no, no vamos a llenar todo de prerrequisitos 

porque eso acá tiene que ver la autonomía, la autorregulación y ahí entonces 

también son unos espacios muy interesantes, para que tanto estudiantes como 

profesores, conozcan mejor la naturaleza del programa. (ED1, presentación 

personal, 12-10-2018) 

De las jornadas de retroalimentación se han podido tomar grandes decisiones 

alrededor de los procesos que se agencian en el programa y que tienen que ver con los 

contenidos de las asignaturas, los perfiles de contratación de profesores, la conformación de 

las áreas académicas de trabajo, la creación de asignaturas que son de interés para los 

estudiantes y, en especial, han fomentado la participación y el liderazgo de los estudiantes 

en su interacción con la carrera y la facultad.  

8.2 Aportes de la educación somática, los estudios de performance y la improvisación 

a las prácticas pedagógicas 

Aunque en el apartado anterior han quedado enumerados y descritos varios de los 

aportes que la Educación Somática, los Estudios de Performance y la Improvisación, hacen 

a las prácticas pedagógicas, en esta sección se abordan cuatro principios orientadores, con 

el fin de destacar su importancia frente a los demás, a saber: papel del docente, el fracaso y 

el error como herramienta pedagógica, la visión sistémica y el cuidado del cuerpo. 
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8.2.1 El rol del docente   

El papel del docente en el proceso de enseñanza suele tener múltiples visiones que 

pueden ser controversiales. Sin embargo, pasa algo muy interesante con el rol que asume el 

maestro en la carrera, cuando este es atravesado por principios orientadores que le atribuye 

la educación somática, los estudios de performance y la improvisación. El documento 

curricular del programa (2014) propone una relación docente-alumno de tipo horizontal, en 

la que el docente desde su experiencia y conocimiento se entiende como un agente 

mediador que ayuda en el proceso de autobservación del estudiante, en cuanto a esas sus 

múltiples dimensiones que se activan en su interior y lo que está pasando con su 

comportamiento en cada una de sus ejecuciones o interpretaciones. En este esquema, una 

retroalimentación permanente reviste gran importancia, pues se convierte en la herramienta 

que orienta al estudiante en el logro de los objetivos y metas propuestas. Sin embargo, algo 

también que es muy importante es que el docente, en este encuentro, no debe “perder la 

perspectiva de sí mismo como sujeto, sus objetivos personales o profesionales, y ni de su 

rol dentro de una colectividad” (p. 57).  

Esta descripción, propone un maestro diferente, desjerarquizado, que comprende 

que su labor se inserta en una relación con otro sujeto, diferente, que ha tenido unas 

vivencias particulares que pueden resultar valiosas para su proceso formativo. Que entiende 

que no existe una posición de superioridad o inferioridad que caracterice la relación, sino 

que lo que se da es el cruce de unas experiencias totalmente diferentes y que de esa 

interacción docente-alumno es desde la que se construye un conocimiento conjunto que 

aporta a la transformación de los comportamientos. Al respecto, experto dos nos dice: 
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Pero entonces, fíjese esa noción tan curiosa, la una es que hay que bajar. No hay que 

bajar, ya estamos al mismo nivel ¿estamos aquí y ahora juntos? sí, estamos aquí y 

ahora juntos; entonces, no hay ni que bajar, ni que subir, sino que tejer en red … 

Usted desde lo que usted es y lo que usted tiene, y yo desde lo que yo soy y lo que 

yo tengo, entendiendo que la diferencia es lo que hace el proceso valioso, porque, ni 

yo tengo todo lo que usted tiene, ni usted tiene todo lo que yo tengo. (EE2, 

presentación personal, 26-9-2018) 

Aquí aparece otro elemento importante en la relación del docente y el alumno, que 

implica que ambos reconozcan que en su interacción, lo que se produce es un cruce de 

experiencias en las que hay un aporte mutuo en la construcción del conocimiento. El 

experto dos lo menciona así:  

Entonces, no se trata de bajar, esa es una noción que es súper peligrosa. Entonces, 

yo tengo que bajarme al nivel del estudiante. No un momentico que, es que yo no 

estoy arriba del nivel del estudiante, mi experiencia es diferente a la del estudiante, 

pero no es mejor, ni peor, es distinta. (EE2, presentación personal, 26-9-2018) 

Hablamos entonces aquí, no de un docente mediador del conocimiento, sino de un 

docente mediador de la experiencia que, genera la construcción de ese conocimiento 

conjunto. Es aquí donde empieza a retomar importancia el asunto al que Hanna (1987) hizo 

referencia como la experiencia en primera, segunda y tercera persona y la manera particular 

como ella se utiliza. El profesor que trabaja desde esta concepción tiene otros puntos de 

partida. Utiliza el cuerpo como vehículo para el aprendizaje y necesariamente atribuye el 

concepto de lo “real” a la práctica, en tanto se convierte en eventos vivenciales del sujeto. 
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Esto inhibe la probabilidad de ser un maestro estrictamente “teórico” y abre la opción de un 

docente que refuerza la alianza bidireccional teoría-práctica con el fin de potenciar el 

desarrollo del conocimiento. El ejemplo que nos aporta el Experto Uno va en esta 

dirección:  

Si yo quiero enseñarte algo, primero tengo que aprenderlo, somáticamente…Yo 

experimento conmigo mismo, me ofrecen ideas Alexander Feldenkrais, Bonnie 

Bainbridge. Alguien, ofrece una idea … sobre algo del cuerpo, y yo … trato de ver, 

cómo puedo yo, no creerlo porque me lo digan … desde el primer día … yo digo, no 

deben creer lo que yo digo. Si yo, puedo sustentarlo a través de tu experiencia, ya lo 

puedes creer. O mejor, ya no tienes que creerlo porque ya lo sabes … Creer implica 

no saber, de cierta forma … yo creo en Dios, pero yo no sé, por eso digo creo, pero 

eso no es lo mismo que saber. (EE1, presentación personal, 20-09-2018) 

Adicionalmente, la orientación práctica que el profesor brinda al estudiante en ese 

reconocimiento de sí mismo resulta fundamental. Comúnmente los procesos y sensaciones 

que pasan al interior de los sujetos suelen ser minimizados, incomprendidos o en el mejor 

de los casos ignorados para dar atención a otros supuestos procesos de primer nivel como la 

memoria, la repetición o la “desconexión del cuerpo” para fijar la atención en la 

información. Cuando el estudiante aprende a reconocer lo que pasa en su interior y como 

esto está estrictamente relacionado con la construcción de su propio conocimiento (Hanna, 

1987), entiende la importancia de dar cuenta de estas sensaciones hasta antes ignoradas. Por 

ello, la ayuda que el maestro brinda en este sentido es vital, pues en casi todos los casos se 

debe enseñar al estudiante a reconocerlas. El profesor entrevistado, nos muestra que las 
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prácticas pedagógicas, deben considerar, como real, lo que pasa internamente con el 

estudiante, dice: 

Pero, lo que sí es seguro, porque la pregunta va sobre todo en términos pedagógicos, 

a la hora de enseñar en la clase, es que el profesor reconozca cada estudiante como 

un estudiante diferente; reconoce que la realidad interna, lo que ese estudiante está 

sintiendo, lo que ese estudiante está pensado, las sensaciones físicas que ese 

estudiante está teniendo con la experiencia, son reales. Parte desde que, eso que el 

estudiante le dice a uno, es real, es factual. (EP, comunicación personal, 17-8-2018) 

Ahora pasa a precisar, la importancia de tener en cuenta lo que siente internamente 

el estudiante y cómo esto puede afectar su desempeño académico: 

Entonces, si yo le estoy pidiendo que haga, para hacer un ejemplo, un ejercicio de 

Zusuki, y el estudiante me dice: -es que cuando yo zapateo el piso la rodilla me 

duele- yo no puedo decirle simplemente -pues vuélvase muy machito y empiece a 

hacerlo con resistencia-, porque ese método, que se usó durante años, es el que no 

produce mucha efectividad. Entonces, ahí el profesor lo que hace es acercarse, ver 

el caso particular, decir bueno, ¿cuál es su experiencia?, ¿qué sensaciones están 

apareciendo?, ¿cómo está organizando usted su cuerpo para realizar esa acción?, 

¿podría organizarlo de una manera diferente? Entonces, es una labor conjunta, es un 

dialogo. (EP, comunicación personal, 17-8-2018) 

Esta posición que ocupa el profesor en la relación docente-alumno tiene unos 

resultados fantásticos en los estudiantes, pues su construcción del conocimiento, al ser más 

vivencial, genera unos procesos mucho más sólidos. Ejemplo de ello lo proporciona la 
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Estudiante Uno, quien en un comienzo manifestó su impotencia de llegar a ser una bailarina 

como Sylvie Guillem13: 

Con el tiempo seguí desarrollando está habilidad ya que el maestro ingeniaba 

metodologías que nos hacían experimentar emociones a la hora de bailar. Esa 

emoción canalizada en la fiscalidad me permitía hacer cosas que, presumo, ni la 

propia Sylvie Guillem habrá intentado jamás. (PE1, portafolio, 2018) 

 

Cuando el profesor percibe qué es lo que necesita particularmente el estudiante y 

trabaja en sus prácticas pedagógicas, para generar las experiencias adecuadas, ayuda al 

estudiante a comprender lo que debe hacer para avanzar en su proceso de aprendizaje. El 

estudiante uno evidencia este resultado al decir:  

Olvidando de a poco a Sylvie, entendiendo mi cuerpo expresivo como mi cuerpo 

técnico, aparece en mi carrera de forma fundamental la pregunta por la acción. Esta 

pregunta emerge debido a que pude observar que tejer el camino de la sencillez, la 

comprensibilidad y la disponibilidad en mi arte estaba acompañado de tener en 

mente un objetivo constante. Encontrar una razón para el origen de un movimiento, 

más no caer en la inercia, la costumbre y la obligación, era cuestión de consolidar 

un objetivo en mi cabeza. (PE1, portafolio, 2018) 

                                                 
13 Sylvie Guillem es una célebre bailarina de origen francés nacida en 1965, ganadora de múltiples 

premios y honores, quien fue primera bailarina en el Ballet de la Ópera de París y en el Royal Ballet de 

Londres, entre muchos otros. 
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El agenciar las prácticas pedagógicas de esta manera, reivindica el papel del maestro 

en el acto educativo y devuelve el valor que tiene en ese diálogo conjunto que implica la 

construcción del conocimiento. Desjerarquiza la relación docente-alumno y propicia 

mejores espacios de experiencia que facilitan los aprendizajes, dando cuenta de que el foco 

de atención se debe mover a los procesos que tienen lugar en el estudiante. 

8.2.2 El fracaso y el error 

Las prácticas pedagógicas asumen el fracaso y el error cómo una oportunidad 

pedagógica. Aquí se revisa el fracaso y el error desde la perspectiva del docente y del 

estudiante. 

8.2.2.1 Desde la perspectiva del docente 

Regularmente en la institución educativa se trabaja el error y el fracaso del docente 

solo en los resultados finales del calendario académico, como producto del análisis de las 

pruebas aplicadas a los estudiantes (en algunas ocasiones sirve como insumo la evaluación 

docente que hacen los alumnos de sus profesores), en cuanto al porcentaje de alumnos que 

no lograron el desarrollo de los comportamientos esperados o el cumplimiento de los 

objetivos trazados. Sin embargo, en las prácticas pedagógicas, la posibilidad de fracasar es 

propia del estudiante, pero también del docente quien consciente que día a día se enfrenta a 

ella y la utiliza para recomponer las experiencias. El profesor entrevistado destaca la 

importancia de perder el temor a fracasar, dice: 

Lo primero, es que en la clase el profesor, si bien trae un plan, está convencido que 

ese plan en cualquier momento puede fracasar. Porque la improvisación lo que le 
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enseña a uno, principalmente, es que el fracaso es una oportunidad, que, mejor 

dicho, que hay que fracasar cada vez de una forma más espectacular. Que, en lugar 

de hacer clases perfectas uno tiene que apuntarle es a que, si fracasa, que el fracaso 

sea estrepitoso porque, por lo menos, llego a un lugar diferente y motivó la 

conversación a un lado diferente. (EP, comunicación personal, 17-8-2018) 

Las posibilidades al asumir esta postura son múltiples, llevan al docente tanto a 

estar pendiente de lo que pasa al interior de cada uno de sus alumnos, como de sus propias 

prácticas pedagógicas, y la manera en cómo estas llegan a los alumnos. Implica monitorear 

constantemente si lo que está haciendo en clase tiene un resultado evidente y está siendo 

asumido por el estudiante como parte de su experiencia de formación. Necesariamente 

suscita un acto dialógico permanente que retroalimenta in situ la práctica pedagógica. El 

Profesor Entrevistado recalca: 

La clase que uno trae planeada, si uno se queda pegado al guion, lo más probable es 

que nunca escucho a quien le estaba dando la clase. Y no hay nada. A mí me 

pasaron muchas clases así en la universidad y era, el profesor daba semestre tras 

semestre la misma clase, sin importar qué alumno tenía, sin importar quiénes 

estaban participando de la clase. (EP, comunicación personal, 17-8-2018)  

Que el profesor reconozca la posibilidad de fracaso en su práctica pedagógica, le 

atribuye un valor adicional, pues reconoce que todos los ámbitos académicos en los que se 

desempeña son diferentes. Igualmente, perder, como profesor, el miedo al fracaso fomenta 

el dinamismo de las prácticas pedagógicas. El profesor entrevistado comenta:   
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Entonces, eso es lo que yo creo que más nos aporta en términos pedagógicos en la 

improvisación, no tenerle miedo a fracasar como profesor, a que sus planes 

fracasen, de hecho, llegar con la disposición de que su plan está ahí es para fracasar. 

(EP, comunicación personal, 17-8-2018)  

Cuando el docente entiende que sus prácticas pedagógicas pueden o no alcanzar sus 

propósitos en un determinado contexto, lo lleva a tener que diseñar más de una forma de 

experiencia educativa pues es consciente que, a nivel individual lo que funciona para uno, 

no necesariamente funciona para el otro. Más aun, lo que funciona bien como experiencia 

para un grupo de estudiantes, puede que no tenga los mismos resultados en otro, aunque las 

circunstancias sean similares. El experto uno lo dice de la siguiente forma: 

Yo tengo 30 años de experiencia, tengo todos los trucos que necesito para coger ese, 

el otro y demostrar y convencer y todo eso; y tengo una lista de qué temas estoy 

trabajando esta semana y cuáles son mis metas para este semestre e improviso según 

el grupo … lo peor es tener dos clases de la misma cosa seguidas, porque la segunda 

es menos improvisada que la primera … si algo funciono en la primera, entonces 

usted piensa, ah, lo voy a hacer con la segunda, pero no, no puede hacer lo mismo 

porque son otras personas. (EE1, presentación personal, 20-09-2018) 

Entender el fracaso y el error como parte de las prácticas, da un viraje a la manera 

en cómo el profesor asume su rol frente a los estudiantes y lo lleva a tener que contemplar 

otras posibilidades que están insertas en el acto educativo.  
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8.2.2.2 Desde la perspectiva del estudiante 

Contemplar el fracaso y el error desde la perspectiva del estudiante es un trabajo 

todavía más complejo. Desde la Carrera, se procura ayudar al estudiante para que a través 

de lo que aprende, desde su experiencia en primera persona, pueda ser capaz de determinar 

lo que hace correcta o incorrectamente y que vea el potencial que ello tiene en su 

formación. El Directivo Uno, resalta el valor de contemplar el error a la hora de desarrollar 

habilidades, hace la siguiente anotación: 

… uno de los más grandes obstáculos con los que se encuentran los estudiantes, es 

su propia necesidad de hacer las cosas bien. Y esa necesidad de hacer las cosas bien, 

o de hacer cosas inteligentes, o de hacer cosas importantes … es el mayor obstáculo 

… La improvisación y la exploración producen un montón de material inservible, 

pero hay que pasar por el error y por el material inservible para desarrollar la 

habilidad. (ED1, presentación personal, 12-10-2018)  

Precisamente es esa contemplación del error lo que le permite al estudiante generar 

procesos que potencian el desarrollo de habilidades y dan cuenta de lo que se debe y no se 

debe hacer para lograr el éxito en sus ejecuciones. Además, la despenalización del error 

resulta de gran valor para el estudiante, pues le proporciona la confianza necesaria para 

lograr el éxito en sus procesos de aprendizaje, al comprender que los errores que comete no 

se verán reflejados en una nota que cuantifique su desempeño. El Directivo Uno muestra lo 

importante que es eliminar el miedo al fracaso: 

El malabarismo es dificilísimo y una coreografía de malabarismo es tres veces más 

difícil, porque además implica coordinarte con otras personas. Y yo en todo lo que 
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he estado haciendo es buscar la manera de quitarles el estrés, de que se les caigan 

las pelotas y de cometer un error. Porque mientras más estresados están con que se 

les caigan las pelotas, más se les caen. (ED1, presentación personal, 12-10-2018) 

Es necesario que el profesor encuentre la forma de ayudar al estudiante a perder ese 

miedo al error, propiciando estrategias que incluyan el error como posibilidad y la forma de 

sortearlo. El directivo uno comenta su estrategia:  

Entonces … estamos diciendo: se les pueden caer, no pasa nada … vamos a 

inventarnos muchas estrategias para recuperar … Y muchas maneras, de que, se 

cayó, eso es parte de la obra … Porque mientras menos presión tengan de hacerlo 

perfecto, mejor les va a salir. Y ha sucedido, ya cuando saben de que no es drama 

que se les caiga una pelota, igual ellos estudian, practican, trabajamos … pero si se 

les cae una pelota, sino la recupera uno se la recupera el vecino y todo sigue … No 

es un drama, eso ha ayudado a que la coreografía avance incluso técnicamente. 

(ED1, presentación personal, 12-10-2018)  

En este mismo sentido, el Profesor Entrevistado, muestra otra posibilidad que se 

halla en la contemplación del fracaso como oportunidad, la cual está directamente 

relacionada con lo que sucede, con la actitud del estudiante; dice: 

Si el estudiante le pierde miedo al fracaso, dice cualquier locura en clase; pero uno 

lo necesita diciendo todo tipo de locuras, porque entre más hablen, más diálogo hay, 

y se empieza a construir conocimiento. Nada más aterrador que un estudiante en 

silencio, lleno de ideas, pero dudando de sí mismo. (EP, comunicación personal, 17-

8-2018)  
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Cuando el estudiante se da cuenta de qué es lo que produce una falla en lo que hace, 

dispone de más herramientas para superar los obstáculos. Es como si todo un mundo de 

alternativas estuviera a su disposición para empezar a trabajar en el mejoramiento de sus 

limitaciones; la conciencia que hace de sus impedimentos suscita motivaciones diferentes 

para superarlas. La Estudiante Uno expresa: 

Este maestro me hizo levantarme de la silla de la somática, no para dejarla, sino 

para decirme que aquellos conocimientos que habían salido de allí debían ser 

aplicados al cuerpo. Pues, aunque la teoría estaba clara, el cuerpo se mantenía 

incomprendido, y la somática jamás iba a ser la envoltura de la mediocridad 

permisiva que me hiciera argumentar mis dificultades como razones justificables 

para “no poder” o para “dejar de trabajar”. Todo lo contrario, la somática 

argumentaba mis dificultades como ejes investigativos, de los cuales, podía nacer 

consciencia, sanación y, por ende, potencia. (PE1, portafolio, 2018) 

Este acto de autoconciencia que realiza el estudiante resulta fundamental en el 

proceso de aprendizaje, pues es el detonante que lo mueve a tomar acción sobre sus 

dificultades. La Estudiante Dos hace el siguiente comentario: 

Con todo, comencé a experimentar dificultades para integrar mi proceso del área de 

Somática con el de las áreas de Danza y Actuación. Con el tiempo fui encontrando 

que estas dificultades nacieron de una inseguridad fundamental con respecto a mis 

propias capacidades. El Ensamble de Clown … fue el primer proceso en el que pude 

reconocer esta dificultad, y comenzar a trabajar en ella. (PE2, portafolio, 2018) 
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Superar el error y el fracaso se vuelve una actividad diaria del alumno que, va 

mucho más allá de lo que significa lograr obtener una buena calificación. Sus resultados 

académicos siempre son producto de un proceso que ha construido a lo largo de un periodo 

académico y no se desvirtúa frente a una equivocación. Siempre, el progreso que evidenció 

mediante su trabajo en clase será aquello que tenga preponderancia en su evaluación. Un 

valor agregado es que, el conocimiento de este hecho hace que el estudiante se presente a 

sus evaluaciones finales o a sus presentaciones artísticas con una mayor tranquilidad, por lo 

que su desempeño final regularmente es sobresaliente. 

8.2.3   La visión sistémica 

Para la Carrera de Artes Escénicas, la noción de sistema es transversal a sus 

principios orientadores, a la manera de concebir las prácticas pedagógicas que se aplican y, 

de manera singular, a la consideración que se tiene del sujeto. Lo sistémico considera que 

existe una relación de interdependencia entre cada una de las partes que la componen, por 

lo que cualquier afectación sobre alguna afecta toda la estructura.  

Con base en la educación somática, la carrera considera el sujeto o soma como un 

sistema, el cual está compuesto por múltiples subsistemas que se entrecruzan y funcionan 

en unidad (Hanna, 1986). Razón por la que, no es posible considerar que este aprenda por 

procesos corporales aislados, sino que todos ellos convergen en una unicidad que le permite 

una mejor apropiación de los aprendizajes. El Experto Dos nos deja ver la tensión que 

existe en la educación cuando se intenta fragmentar el aprendizaje del sujeto: 

Y yo creo que la educación incide de manera muy muy fuerte, en la manera en la 

que el ser humano se entiende a sí mismo, porque todo el tiempo le estamos 
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diciendo al ser humano, en los procesos educativos, en los procesos de aprendizaje, 

le decimos que no se mueva, es decir que no actué. Y se supone que los estamos 

preparando para actuar en el mundo y tienen muy poca práctica actuando. Cuando 

yo digo, listo, voy a preparar una formula al cálculo de la construcción de un 

puente, eso es una acción, una acción del pensamiento ¿verdad?, pero es una acción 

del pensamiento, que afecta, la manera en que el mundo se construye … y todo el 

tiempo le estamos diciendo, quieto, solo piense, no se mueva, y resulta que lo que el 

puente va a hacer es que va a soportar peso, movimiento, se va a anclar en unos 

puntos, y entonces, no lo entendemos solamente a nivel conceptual muchas veces, 

porque en la manera en que nos presentan el problema, no lo estamos anclando, en 

lo que percibimos todos los días con muy poca conciencia, que ese es el nivel de lo 

material, aunque se espera que impacte el nivel de lo material (ED2, presentación 

personal; 11-03-2019)   

Las prácticas pedagógicas involucran a la persona en su totalidad (como sistema) en 

el proceso de enseñanza, utilizando la acción como estrategia principal del aprendizaje y el 

cuerpo como herramienta en ese proceso. Aprender desde lo corporal implica reconocer 

que es con el cuerpo y desde el cuerpo, que el sujeto se acerca al conocimiento. Es 

descubrir cómo en cada interacción con el mundo, se van poniendo en funcionamiento cada 

uno de esas partes que conforman nuestro sistema, en una unicidad que permite consolidar 

el sentido y el significado que se le atribuye a las experiencias (Hanna, 1986). El Experto 

Uno describe así ese proceso de unidad somática: 

Lo más importante para mí es reconocerte como sistema … reconocer, no creer sino 

reconocer … tú puedes leer cosas al respecto y entender: “ah sí soy sistema”, sí, 
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tenemos lecturas de Capra, tenemos cosas que enfocan muy bien eso y es muy obvio 

y muy fácil de entender, pero ¿cómo puedo hacer para que tú te percibas como 

sistema cuando toda la educación te comparte y te desintegra? ok, entonces hay 

ejercicios que traemos de Body Mind, de Alexander, de Feldenkrais, que  nos 

conducen a eso, entonces, si yo me veo como sistema, todo sale mejor. (EE1, 

presentación personal, 20-09-2018)  

Reconocer que el cuerpo actúa, reacciona, se mueve como sistema, da otro punto de 

vista al estudiante, quien reconoce que en sus acciones debe incorporar otras partes de su 

cuerpo, de las cuáles no puede prescindir y que tal vez, hasta ahora reconoce. El experto 

uno muestra cómo eso potencia los aprendizajes:  

Tratando de hacer un pirouette están haciendo una cosa con el pie, y otra con el 

brazo, y otra con la mirada y escuchando y es como control de todas las partes, 

imposible, eso enloquece a cualquier persona. En cambio, lo que Alexander enseña 

es cómo reconocer y activar tu sistema … cómo potenciar, porque tú eres sistema, 

no te vas a desintegrar. En términos de uso, está un poco desintegrado, porque estas 

caminando con los pies en vez de con todo tu ser, no es tan fácil lograrlo, pero todos 

lo logran, hay como un procedimiento que tienen que ver con el equilibrio, la 

gravedad, la antigravedad, el control que la cabeza tiene sobre la columna, la 

activación, etc.; que todo se hace a la vez. Luego hacen la pirueta e invariablemente 

dicen “Wow”. Entonces, mi primer trabajo es mostrarte, cómo percibir lo que estoy 

hablando. Realmente todos lo han logrado y luego ver cómo eso te dispone a 

mejores resultados en cualquier acción o actividad, eso es lo que trabaja Alexander 

básicamente, entonces no es teoría. (EE1, presentación personal, 20-09-2018)   
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En las prácticas pedagógicas, el profesor busca que el conocimiento se genere desde 

el interior del estudiante, lo que destaca la experiencia vivida en primera persona (Hanna, 

1987). El Estudiante Dos muestra lo que sucede en su interior en esa producción de 

conocimiento a través del soma: 

Cuando trasladé este conocimiento a la danza, pude ensamblar mi manera de 

aprender con mi manera de expresar, puesto que, no era lo mismo hacer una primera 

posición de brazos que pensar en abrazar un árbol. En mi caso particular, la 

intención se transformaba, pero el movimiento era el mismo, y mi cuerpo se 

encontraba en la capacidad de ejecutar, comprendiéndose como un lugar de 

conocimiento que se autorregulaba a sí mismo para establecerse de manera 

amplificada. (PE1, portafolio, 2018) 

Cuando el estudiante entiende que el desarrollo de su aprendizaje llega como 

resultado de la interacción sistémica de la teoría, las sensaciones, el cuerpo, la espacialidad, 

el significado, la intensión, entre otras, entiende cómo utilizarlos en la construcción y 

proyección de su conocimiento. Con referencia a este proceso sistémico el estudiante uno 

comenta: 

Es decir, la proyección y la grandeza de mi movimiento, aparecen cuando, además 

de interpretar, decido significar mediante acciones, que es lo que estoy haciendo. 

Permitirme analizar el movimiento en el plano de las acciones cotidianas y diarias, 

le otorga un sentido a mi cuerpo que me resulta óptimo para alcanzar, para bailar, 

para volverme profesional. No es hacer un jette, es saltar un charco. No es hacer una 
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postura, es hacer una imagen y crear un universo. El objetivo era la razón. Más no 

mi razón me guiaba a mi objetivo. (PE1, portafolio, 2018)  

De aquí se desprende un eje fundamental del programa, una trilogía que identifica la 

manera en cómo los seres humanos aprenden, en la interacción entre el “yo” “el otro” y “la 

situación”, ámbitos de la acción que se afectan de manera indisoluble y constantemente en 

la construcción de conocimiento y en los procesos de creación (Pontificia Universidad 

Javeriana y Carrera de Artes Escénicas, 2012). Es esa interacción sistémica entre el “yo” 

“el otro” y “la situación”, es la que le permite al estudiante tomar conciencia de su 

existencia y dar cuenta del profundo impacto que tiene esa interacción en su 

comportamiento. 

Actuar con el uso de, esta visión sistémica, también permite al programa la 

integración de sus tres enfoques, los cuales articula transversalmente en cada una de las 

propuestas que se llevan a la práctica a través de los syllabus de las asignaturas.  

Los direccionamientos académicos recogen elementos transversales que 

permanecen en las prácticas, los cuales indistintamente son asumidos por los alumnos y 

utilizados por ellos en sus ejecuciones y en los diferentes ejercicios de creación que 

abordan a través de su paso por la Carrera. La Estudiante Dos comenta su experiencia al 

incorporar, de una manera sistémica, los aportes desde las otras perspectivas del programa: 

Al inicio me sentí muy insegura porque el Clown era una técnica nueva para mí y 

me costaba abordarla desde una perspectiva somática. Creía que debía ser alguien 

más para tener algo de gracia y me fue difícil abrirme a la posibilidad de habitar el 

ridículo. Cuando comprendí que mi materia prima se encontraba en mi 
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comportamiento encontré a Lila: una payasa tierna y perversa a la vez que se 

enorgullece de todo lo que a mí me avergüenza. (PE2, portafolio, 2018) 

El comprender que el conocimiento también opera de marea sistémica y que este 

puede ser aplicado trasversalmente en distintos escenarios, abre nuevas posibilidades al 

estudiante, quien puede comprender como trasladar sus conocimientos a otros espacios. El 

estudiante dos concluye al respecto:   

Finalmente, pude reconocer que las habilidades de auto observación que me 

ayudaron a encontrar la cualidad de movimiento, el gesto y el carácter de Lila eran 

fruto de mi trabajo somático. El Clown se convirtió entonces en un espacio de 

exploración donde el reconocimiento de mis hábitos se transformó en un trabajo 

cómico. (PE2, portafolio, 2018) 

Esa visión sistémica que caracteriza el programa, ayuda al estudiante a tener 

conocimiento de que él a su vez hace parte de un sistema y a hacer conciencia de que, con 

sus acciones, abre posibilidades de intervenir en la construcción de su entorno social, no 

solo en lo que tiene que ver con su campo profesional sino también con las realidades en las 

que indiscutiblemente interactúa.  

8.2.4 Las prácticas pedagógicas y el cuidado del cuerpo 

Regularmente las escuelas de danza o de actuación privilegian el virtuosismo de las 

ejecuciones por encima de lo que pasa con el cuerpo es por ello que, muy comúnmente se 

puede ver cómo los bailarines o actores sufren de lesiones constantes que en muchas 

ocasiones limitan sus carreras. El Directivo Dos comenta: “Pues en la parte técnica, no, no, 
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uno tenía que hacer lo que tenía que hacer a costo de lo que sea, pues yo tengo un 

reemplazo de cadera a causa de eso” (ED2, presentación personal; 11-03-2019). Esa 

concepción tradicional que promueve el dolor y el sobre esfuerzo, causa muchos 

problemas, sobre todo a la hora de abordar los procesos de aprendizaje. El Directivo Uno 

recalca este punto: 

Cuando yo tenía como 25 años … yo entré a enseñar técnica muy joven y me encontré 

con un grupo que venía de entrenarse … con prácticas o con profesores o técnicas, 

que venían de otras visiones, que no tenían una visión somática, que lo que prevalecía, 

digamos, el logro sobre la salud del cuerpo. Me encontré con un grupo en el que el 

80% de los estudiantes estaba lesionado … tuvimos una especie de choque, porque 

ellos ya estaban acostumbrados a eso y a esta idea de la letra con sangre entra y que 

es sufriendo que se aprende. (ED1, presentación personal, 12-10-2018)  

En las prácticas pedagógicas el cuidado del cuerpo es un factor fundamental; el uso 

que de este se hace responde a unos criterios que, desde la somática, motivan a su 

conocimiento y, en especial, al cuidado para maximizar la duración de las prácticas. El 

Profesor Entrevistado muestra la importancia: 

Otra cosa muy importante y es que, como busca desarrollar la conciencia del cuerpo 

vivo y el cuerpo vivo del ejecutante es el material principal de creación, al 

desarrollar esa conciencia, el estudiante se debe convertir en una persona más 

autónoma que puede escoger cómo entrenarse. (EP, comunicación personal, 17-8-

2018) 
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El propósito de esta conciencia de cuidado del cuerpo, ayuda al estudiante a 

proyectar una carrera más productiva. De acuerdo con el profesor entrevistado, las prácticas 

pedagógicas orientadas por la somática, propician que el estudiante se pregunte por: 

Cómo desarrollarse como artista, ¿qué técnicas estudiar? y cómo abordar esas 

técnicas sin lastimarse, cómo abordar esas técnicas teniendo una carrera longeva, 

una carrera que no se acaba a los diez años de graduarme de ser bailarín, porque no 

tengo ni rodillas, ni caderas, y me tienen que hacer un trasplante, y yo ya no puedo; 

esto es el mundo ideal. (EP, comunicación personal, 17-8-2018) 

Las prácticas pedagógicas que se asumen en las diferentes asignaturas, atravesadas 

por los conceptos de la educación somática, las cuales buscan la organización consciente 

del cuerpo propenden por el cuidado de sí mismo y lo instauran como ideal primordial en el 

aprendizaje (Barragán, 2007). En este sentido, es muy importante que el estudiante preste 

atención a la técnica, sin olvidar lo que pasa con él en su ejecución, de tal forma que asuma 

de manera responsable el cuidado de su cuerpo mediante un “movimiento saludable” 

(Eddy, 1992, citado en Barragán, 2007). Las actividades contemplan tanto la técnica como 

el conocimiento que debe tener el alumno de su cuerpo, cómo desenvolverse en el espacio 

en el que desarrollará la acción y la manera de evitar los riesgos inherentes al ejercicio 

(Eddy, 1992, citado en Barragán, 2007). Este cuidado apunta también en el aspecto 

emocional; el Directivo Uno comenta:  

Muchos actores muy lesionados en su psiquis … muchas veces los actores son de la 

idea de que si no estás trasnochando hasta las tres de la mañana y metiéndote con tu 

vida personal entonces no funciona … Normalmente los bailarines están más 
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lesionados, digamos físicamente en el cuerpo, en sus articulaciones, en sus 

músculos; pero los actores también pueden llegar a tener lesiones emocionales o 

psicológicas. Y si no tienen herramientas para salir de ahí, o directores que son, 

pues, como que piensa que la tiranía es un poco como un vehículo para sacar la 

expresividad del actor. (ED1, presentación personal, 12-10-2018) 

Así, las prácticas pedagógicas contribuyen al cuidado del cuerpo y a superar 

lesiones adquiridas previamente, por el abuso de la técnica en el cuerpo. La Estudiante Dos 

comenta: 

El laboratorio de Anatomía Experiencial me brindó la posibilidad de reconocer un 

hábito de esfuerzo excesivo en mis prácticas e iniciar un proceso de reeducación de 

mis hábitos hacia un mejor uso de mí misma. (PE2, portafolio, 2018)  

Esta consideración de cuidado del cuerpo, lleva al estudiante a replantear ese punto 

de partida en el que el virtuosismo escénico es la prioridad y a ubicar otras formas de 

alcanzar el éxito en sus interpretaciones. El estudiante dos añade: 

La Educación Somática me ha llevado a abandonar mi interés inicial por adquirir 

una técnica que me condujera al virtuosismo escénico, replanteando mis hábitos 

más arraigados y mis creencias más profundas … Y la danza, ese lugar con el que 

tuve tantos desencuentros, se ha convertido en una oportunidad para reinventarme, 

indagar en mis contradicciones y sanar la violencia interna y externa que ha 

marcado mi cuerpo. (PE2, portafolio, 2018) 
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8.3 La transformación de los sujetos 

La Carrera de Artes Escénicas busca formar sujetos que sean conscientes de sus 

procesos creativos, capaces de dar cuenta del entorno social en el que se encuentran 

inmersos y atentos a las culturas con las que interactúan. Para el programa es muy 

importante fomentar en ellos el interés por buscar la forma en cómo, desde su producción 

artística, puede intervenir y transformar su entorno y, en ese proceso, reconocer al otro en 

su diversidad. El documento de la Carrera (2012) propone: 

Concibe la formación del artista escénico como un proceso dinámico y relacional. 

Esto implica educar desde la conciencia del cambio, el riesgo y la incertidumbre, y 

del valor de la diversidad y las transformaciones en el ámbito particular del 

quehacer escénico y de la cultura en general. (p. 12) 

Las prácticas potencian la búsqueda de las características y fortalezas individuales, 

con respecto a cada una de las áreas de conocimiento, lo que estimula la aparición de 

entornos creativos y a su vez, propende por la construcción de la identidad particular de 

cada sujeto. Se entiende desde la carrera que, cada sujeto posee unos rasgos distintivos y 

aunque los ejercicios que se planteen involucren la puesta en escena de obras clásicas, esos 

rasgos particulares permean cada ejecución de los alumnos, haciendo que cada uno aporte 

su sello particular al evento escénico. El Profesor Entrevistado comenta:  

La experiencia que tiene el estudiante solo la sabe él, pero el profesor al darle 

validez a esa experiencia, al reconocer esa experiencia, la puede utilizar de verdad 

en el proceso de aprendizaje, y entonces, ya no formamos un montón de réplicas 

iguales, sino como, diferencias. (EP, comunicación personal, 17-8-2018) 
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La propuesta curricular va en pro de un sujeto que sea capaz de contemplarse a sí 

mismo y generar una autoimagen, sana, de lo que es, y que dé cuenta de la transformación 

que ha tenido, o que tiene, con referencia al tiempo y los procesos que habita. Esto implica 

además la posibilidad de actuar sobre sí mismo para instaurar un proceso de 

autorregulación (Hanna, 1986) que le permiten tomar decisiones acertadas que apoyan sus 

procesos de formación o creación. En las siguientes declaraciones del Estudiante Uno, 

podemos ver esa toma de conciencia: 

Yo malabareaba (con gran dificultad) tres pelotas, y al ver que había personas con la 

capacidad de jugar 4 o 5 pelotas y con trucos maravillosos sobre la palma, pensé 

que mi muestra iba a ser un desastre. Fue mediante la experimentación continua que 

me encontré con la recursividad, comprendiendo que no consiste en cuanto más 

tengas, sino en entregarle a los objetos; la vestimenta; la corporalidad una sensación 

de infinitud. Me encontré con la extensión de la creatividad no hacia lo colosal, sino 

hacia la adaptación de tus más finas y excelentes capacidades escénicas puestas en 

relación con tu entorno para que estas sean distinguidas. (PE1, portafolio, 2018) 

Cuando el estudiante hace una autobservación que le permite generar una imagen de 

sí mismo, clara y sana, entiende cómo utilizar sus conocimientos, habilidades y hasta sacar 

ventaja de sus limitaciones, de una manera excepcional. El estudiante uno comenta cómo 

después de esta autobservación comprendió lo que debía hacer para mejorar su ejecución:    

Lo explicaré de esta manera: Mi más fina capacidad escénica con el malabarismo se 

reducía a malabarear con dos pelotas. Por ende, decidí hacer una puesta en donde 

ejecutaba trucos sencillos y lanzamientos sutiles solo jugando con dos elementos. 
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De esta manera se ubica una naturaleza en la puesta en escena que, en el momento 

en que ingresa un tercer elemento a jugar, se crea un rompimiento en el 

comportamiento del ejecutante, y es allí cuando me encuentro malabareando tres 

pelotas como mi truco principal, más grande y poderoso. Ante la falta de 

experiencia, o aplíquese también: Ante la falta de elasticidad, de rotación, mejor 

dicho: ante la ausencia de las “virtudes” aparece el rebusque del significado oculto 

pero evidente una vez que se revela, aparece la potencia del evento que se suele 

ignorar por ser insignificante. (PE1, portafolio, 2018) 

 Unos comentarios bien particulares, tomando en cuenta que la Estudiante Uno, 

cuando aún no tenía una autoimagen sana y no había hecho conciencia de sus fortalezas y 

limitaciones, dijo: “Tal vez eso era para otros, para tantos otros menos para mí … 

Intentando no llorar lo decidí. Decidí dejar de ir a la universidad…” (PE1, portafolio, 

2018). El uso de herramientas como el portafolio, permiten una mirada más precisa sobre el 

sujeto y dan la posibilidad de hacer una autorreflexión significativa que fomenta desarrollos 

individuales concretos, en el que las limitaciones pasan a ser instrumentos que ayudan al 

estudiante a superarse cada día. La estudiante dos lo dice de la siguiente manera:  

Hoy me encuentro investigando las formas en que la danza me permite desafiar esos 

límites que yo misma me he impuesto con el fin de crear una metáfora de existencia 

que no se configure a partir de exclusiones, sino de posibilidades. (PE2, portafolio, 

2018) 

Los estudiantes aprender a ver de manera reflexiva lo que pasa con ellos, con el otro 

y, a la vez, lo que sucede en su entorno. Esa mirada transversal los posiciona de una manera 
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diferente y les otorga unas sensibilidades particulares que los hace afrontar los obstáculos 

de una forma diferente. Como lo afirmaría el profesor entrevistado:  

Luego de eso, entrar a hablar de la diversidad, en términos de bueno y esta, además, 

es una carrera absolutamente diversa, construida sobre el principio de que el tipo de 

artista que nosotros graduamos no existe. (EP, comunicación personal, 17-8-2018)  

Dado que, es un artista que trasciende los linderos de la técnica, que da prioridad al 

valor que tiene la interacción y que sabe que es precisamente en esa interacción de las 

acciones en las que se construye conocimiento conjunto, posibilidades de intervención, en 

un proyecto que enmarca la transformación social como estandarte de sus prácticas. El 

directivo dos, hace alusión a este propósito en las prácticas al decir:    

Cuestiona un poco qué va a pasar cuando ellos salgan de estas paredes, pues 

definitivamente este espacio tiene mucha contención, tiene mucho afecto, tiene 

mucha flexibilidad, tiene mucha inclusión, que es lo que queremos que se transmita 

a la sociedad. Que yo creo que al fin y al cabo esto es un proyecto de 

transformación social, punto final. Llámalo artes escénicas, llámalo lo que lo 

quieras llamar, pero este un planteamiento, una transformación social. (ED2, 

presentación personal; 11-03-2019) 

Ver las prácticas pedagógicas como centros de transformación social, trasmiten al 

estudiante la necesidad de revisar cómo es que puede convertirse en un agente 

transformador desde su cotidianidad. Finalmente, como lo muestra el directivo dos, ese es 

el principal interés formativo de la Carrera: 
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Entonces, yo creo que eso va a ser muy interesante ver cómo desempeñan esos 

estudiantes, en el gremio profesional. Eso ahí si va a ser un estudio bien interesante, 

yo lo estoy viendo en Juana, egresada de la Carrera, y claro: un mes y ya la tienen 

enseñando; dos meses después ya la tienen organizando cosas administrativas; o 

sea, es una niña multifacética; más baila en la compañía. Yo creo que es una 

característica de nosotros eso. Esa transversalidad, ese interés. Porque una cosa es 

que uno sale y tiene que hacer su propia producción. Y otra cosa es: ¡que rico 

hacerlo¡, porque tengo las herramientas para poder hacerlo y lo gozo y lo sé hacer 

bien, esa es la diferencia … (ED2, presentación personal; 11-03-2019) 

Transformar el comportamiento de los sujetos desde la autorreflexión, la 

autorregulación y la autoobservación, genera procesos de aprendizaje que llevan al 

estudiante a tener dichos procesos internos y, a través de ellos, sentar las bases sobre las 

que construye sus acciones y se transforma como sujeto que, reconoce su entorno social y 

la manera en cómo puede transformarlo. La siguiente Tabla presenta la evolución que 

tuvieron los estudiantes durante su paso por la Carrea, las cuáles evidencian ese proceso de 

transformación que se dio en cada uno de ellos, y la forma en la que esperan proyectar esos 

cambios:  
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Tabla 8 

Proceso de trasformación de los sujetos 

   

Estado Estudiante 1 Estudiante 2

Autobservación

Aunque reconozco que mi cuerpo tiene las herramientas para 

relacionarse con diversos campos de las artes escénicas, reconozco 

también que no me siento completamente experta en las áreas que 

habito. La técnica como expresividad me hace sentir tranquila, pero 

siento que mis facultades corporales pueden llegar a asentarse mejor 

en mi movimiento. De la misma manera, siento que el área de la 

experimentación actoral no logro avanzar mucho. Esto acude a que, 

además de tener un tiempo más limitado para iniciar este proceso, se 

atravesó también el atasco con el que suelo luchar para hallar una sana 

autorregular:   Mi reflexión constante.

El Ensamble de Clown, en el 2017, fue el primer proceso en el que pude 

reconocer esta dificultad y comenzar a trabajar en ella. Al inicio me sentí 

muy insegura porque el Clown era una técnica nueva para mí y me 

costaba abordarla desde una perspectiva somática. Creía que debía ser 

alguien más para tener algo de gracia y me fue difícil abrirme a la 

posibilidad de habitar el ridículo. Cuando comprendí que mi materia 

prima se encontraba en mi comportamiento encontré a Lila: una payasa 

tierna y perversa a la vez que se enorgullece de todo lo que a mí me 

avergüenza. Finalmente, pude reconocer que las habilidades de auto 

observación que me ayudaron a encontrar la cualidad de movimiento, el 

gesto y el carácter de Lila eran fruto de mi trabajo somático. El Clown se 

convirtió entonces en un espacio de exploración donde el 

reconocimiento de mis hábitos se transformó en un trabajo cómico.

Transformación

Terminando este viaje de cuatro años y medio, me reconozco como una 

artista que puede mezclar las fronteras de su trabajo, crear 

dramaturgias sensibles y coherentes, y transformarse en cuanto su 

pulsión interna lo requiera. Me reconozco también como una artista que 

necesita dejar de cuidar tanto las posibilidades, para así encontrárselas 

de frente y dialogar sin condicionar o controlar.

De forma estridente pero cuidadosa abro la puerta para salir de la 

carrera, sabiendo que Sylvie es admirada, más no envidiada.

Actualmente me encuentro terminando la biografía de Isadora Duncan, 

las ultimas paginas rozan mis manos:

“Fuiste silvestre una vez. No te dejes domesticar”

Entre separadores y suspiros celebro la avasalladora oportunidad que 

tuve de convertirme en mi. Reconozco los aprendizajes venideros como 

potenciales de desarrollo, sabiendo que la culminación de la carrera 

significa trabajar de forma más aguda y constante aquello que quiero 

mejorar. Por último, abrazo mi conquista ante un cuerpo que tomo sus 

límites para crear, desde la ausencia, la presencia de sus eternas 

virtudes. Amplio abrazo a la dificultad como motor de potencia y como 

preámbulo a la búsqueda de soluciones.  Gran caricia para la disciplina 

y la continuidad. El mayor beso para Isadora. Y el amor… el amor es 

para el arte escénico, el eterno generador de vida entre nosotros: Los 

extraordinarios mortales.

La Educación Somática me ha llevado a abandonar mi interés inicial por 

adquirir una técnica que me condujera al virtuosismo escénico, 

replanteando mis hábitos más arraigados y mis creencias más 

profundas. El Clown me permite jugar con la exageración de todo lo que 

me avergüenza y explorar formas de vida que transgreden los límites de 

mi identidad.  Una práctica grupal como el Acroyoga me invita día a día a 

asumir el reto de observar mi comportamiento y transformar mi manera 

de interactuar con las personas. Y la danza, ese lugar con el que tuve 

tantos desencuentros, se ha convertido en una oportunidad para 

reinventarme, indagar en mis contradicciones y sanar la violencia 

interna y externa que ha marcado mi cuerpo.

Yo quería ser Sylvie Guillem

Yo quería sentirme hermosa usando un tutu rosado, y ansiaba conocer 

la talla de mis baletas. Yo quería tener una fotografía haciendo un 

Spagat, y sentirme grácil en los brazos de un hombre. Yo quería desde 

la profundidad de mi alma ser Sylvie Guillem.

Con esta ilusión, entre a XXXX, y fue cuestión de tiempo empezar a 

sentirme frustrada. Cuando tome mi primera clase de Ballet a los 17 

años, conocí la palabra que atormentaría mis días de allí en adelante: 

Rotación

Pero este tormento tiene su lugar de origen y su explicación. Me 

encontraba en primer semestre de Arte Danzario, llegué a mi primera 

clase de ballet, me hice en frente. El maestro de turno nos pidió a todos 

los que estábamos allí presentes ejecutar una primera posición. Yo la 

hice. Enseguida este hombre me miró de arriba hacia abajo y con su 

dedo índice apunto la parte trasera del salón. Caminé hacía la última fila 

mientras me susurraba a mí misma: - No soy suficiente. Mi primera 

posición no es suficiente.

Si hablamos de una rotación ideal esta estaría enmarcada en un ángulo 

de 180°. Yo era un ángulo agudo, de esos que por regla tienen 60°. Yo 

era entonces la tercera parte de una verdadera bailarina.  Desde ese 

momento y durante los dos años que estuve en la Asab me casé con 

aquella ubicación.  Me encargué de hacerme en la parte de atrás del 

salón en cada clase que tuve, y de esa misma forma cargué con el 

“Status” que ese espacio me ofrecía. La frustración incrementaba 

mediante pasaban los semestres y me daba cuenta de que mis 

compañeras ya tenían amplios grand-plies, segundas posiciones 

poderosas y una que otra foto en su Facebook haciendo Split y Spagat.  

No quería darme por vencida, yo quería ser Sylvie Guillem. Cuando 

ingresé a tercer semestre ese objetivo se vio detenido nuevamente, 

pero esta vez por múltiples lesiones que empezaron a aparecer: Mis 

rodillas traqueaban, mis tobillos dolían, mi cadera se fatigaba con 

facilidad.

Adolorida, rígida y no virtuosa, llegué una tarde a mi casa y sentada en la 

soledad de mi cama me pregunté con un profundo dolor si realmente 

debía convertirme en bailarina. Tal vez eso era para otros, para tantos 

otros menos para mí. Puedo llegar a ser una gran bióloga, o hasta una 

antropóloga. Debo ir a un salón y sentarme, y pues… yo me se sentar -

pensaba.

Intentando no llorar lo decidí. Decidí dejar de ir a la universidad. Dejé el 

semestre abandonado, me despedí de mis compañeros, pero debo 

confesar que no me acerque ni me despedí de ninguno de mis 

maestros. ¿Maestros? …

Tenía 19 años y el norte de mi vida cambiaba. No tenía grandes ideas, y 

muy adentro de mi sabía que no quería abandonar aquello que hacia 

remover mi corazón. ¿Pero qué hacía?

                                                                 Yo no era buena

Inicial

Mi intención era adquirir una buena técnica dancística. En el 2011 cursé 

la asignatura Principios de la Danza 1  y pude reconocer que no solo me 

apasionaba la danza, sino que además contaba con muy buenas 

condiciones físicas para formarme como bailarina. Cuando cursaba mi 

tercer semestre de la Carrera de Filosofía comencé a tomar otras 

asignaturas del área de Danza: Ensamble de Danza Contemporánea; 

Técnica Básica de Danza Contemporánea; Ensamble de Danza 

Tradicional y Técnica Básica de Ballet. Durante estos cuatro procesos 

fue evidente, tanto para las maestras como para mí, que la disciplina y 

dedicación con las que asumí el aprendizaje potenciaron mis 

condiciones y me llevaron a alcanzar el nivel intermedio de estas 

técnicas al cabo de un año y medio. Sin embargo, estuve tan enfocada 

en mejorar eficazmente mi técnica dancística que no me detuve a 

observar los medios por los cuales realizaba mi práctica: dos años más 

tarde obtuve una ruptura total del cartílago que recubre la cabeza de mi 

fémur izquierdo (labrum acetabular izquierdo). Esta lesión me llevó a 

replantear todo mi proceso y a tomar la decisión de distanciarme de la 

danza para estudiar el uso que estaba haciendo de mi sistema en mi 

cotidianidad …



110 
 

9 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Después de caracterizar las prácticas, establecer los aportes que la educación 

somática, los estudios de performance y la improvisación, y de determinar cómo estas 

influyen en la transformación de los sujetos, es pertinente considerar las implicaciones que 

de esto se derivan a nivel curricular, pues necesariamente modifican la posición de cada 

uno de los actores que intervienen en el proceso de aprendizaje.  

En primer lugar, encontramos que el papel que el docente juega en la consolidación 

del currículo es crucial. Su rol como agente creador y mediador de las experiencias de 

aprendizaje lo llevan a posicionarse de una manera distinta y, a considerar desde su propia 

experiencia corporal, lo que debe hacer para motivar y desarrollar en sus alumnos procesos 

de aprendizaje solidos que le posibiliten la interrelación teórico-práctica de cada una de las 

temáticas que aprende. Además, todo esto envuelve al trabajo conjunto del equipo docente, 

quienes de común acuerdo trabajan en una misma dirección, relacionando de manera 

sistémica cada una de las áreas de formación. 

Otro aspecto importante que caracteriza al docente es la manera particular de 

acercarse a un conocimiento más profundo de sus alumnos. Los ejercicios y actividades que 

se plantean al interior de las asignaturas dan cuenta de la diversidad que converge en el aula 

y están acorde con esa multiplicidad de procesos de aprendizaje. Es decir, el propósito de 

los docentes está orientado a dar validez a la experiencia única y particular de cada 

estudiante, alejándolo de ese tipo de formación que propende por la generación de réplicas 

idénticas. 

En términos del estudiante, esto significa que se establecen otras formas de 

conversación pedagógica, en la que los procesos auto-desarrollados (auto-observación, 
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autoevaluación, autonomía, etc.) empiezan a tener relevancia. El fortalecimiento del criterio 

propio ayuda al estudiante a desligarse sistemáticamente de los procesos de validación 

externa y fomentan un nivel de conciencia claro que les permite dar cuenta de la forma en 

la que sus acciones pueden impactar su entorno. Aquí, la evaluación (autoevaluación, 

evaluación de pares y la evaluación del docente), en su conjunto, es el instrumento que 

ayuda al estudiante a reconocer cuál es su grado de desarrollo del aprendizaje y, en 

especial, a tomar las decisiones necesarias que potencien esos procesos formativos.  

Para que todo esto sea posible, desde el currículo se asume otra postura frente al 

fracaso y el error. La despenalización del error y el uso que de este se haga en el aula de 

clase propicia escenarios de aprendizaje diferentes, en los que estudiantes y profesores van 

mucho más allá de los resultados y valoran el proceso y la evolución que se tiene en cada 

uno de los proyectos de las asignaturas. Cuando el error es visto como oportunidad 

promueve en los estudiantes un trabajo constante por superarlo y no la frustración de una 

meta no alcanzada. 

Finalmente, la visión sistémica que atraviesa el programa lo lleva, curricularmente, 

a hacer evidente en sus prácticas pedagógicas esa relación que existe en cada una de sus 

áreas y a mostrar a sus estudiantes la pertinencia de lo que aprende, a través del uso 

constante del entorno. Esta particularidad de las prácticas no solo hace consciente al 

estudiante del lugar, el momento y la realidad que vive, sino que lo dota de otras 

herramientas que le permiten expresarse e interactuar en la sociedad. Los procesos 

formativos, conciben al estudiante como un agente creador y generador de conocimiento y 

lo distancia de esa noción de ser un receptor pasivo de conceptos.  
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10 CONCLUSIONES  

El principal interés de esta investigación cimentaba sus bases en verificar la 

correspondencia entre un documento curricular, cuyos principios orientadores estructuran 

de una manera muy particular las prácticas pedagógicas, y la posibilidad que estas tenían de 

instaurarse en un entorno como el colombiano, logrando los resultados que se demarcan en 

su intencionalidad formativa.  

Una triangulación de los datos consultados hizo posible llegar a las siguientes 

conclusiones en esta investigación: 

Como se analizó en los capítulos anteriores, la educación somática, los estudios de 

performance y la improvisación proporcionan características particulares al programa 

dotándolo de una visión de amplio espectro, en la que recoge diferentes elementos (el 

entorno, el comportamiento, la experiencia, el error, etc.) que se encuentran atomizados en 

el entorno social. Su particularidad radica, no en que se utilicen tres enfoques distintos, sino 

en que se complementan para generar una nueva postura desde la cual se orientan las 

prácticas pedagógicas.  

Un segundo punto tiene que ver con el comportamiento. Desde los tres enfoques se 

puede apreciar cómo las acciones repetitivas de los sujetos forman patrones a diferentes 

niveles (biológico, comportamiento, pensamiento, emocionales, entre otros), los cuales 

determinan las acciones que ejecutan, que, además, se insertan en las culturas y las 

conforman. Esta reproducción sistemática que asumen los seres humanos es reconocible y 

permite indagar las razones que subyacen a esos comportamientos. 

Entender la manera en la que las acciones conforman patrones y estos generan los 

comportamientos, da la posibilidad a que el sujeto los reconozca y pueda actuar sobre ellos. 
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No solamente en lo relacionado al acto de aprendizaje, sino en la manera de entender cómo 

estos patrones lo conforman y le dan la posibilidad de interactuar socialmente.  

Actuar sobre el comportamiento desde esta perspectiva no es un acto conductista, en 

tanto a que las acciones que se aplican a los patrones nacen de un reconocimiento personal, 

interno del sujeto, quien decide y da cuenta del por qué quiere realizar una transformación. 

Es decir, parten de un hacer conciencia de lo que se quiere y entender las razones por las 

cuales se desea intervenir el comportamiento. Lo que se busca es que, el alumno desarrolle 

su capacidad de reconocerse asimismo de tal forma que, pueda decidir sobre lo que debe 

hacer para crecer como sujeto, dando cuenta de elementos como la autoimagen, la 

autorregulación, la autorreflexión y por ende la autonomía, entre otros. 

Las prácticas pedagógicas motivan al estudiante a revisar sus comportamientos y 

considerar la posibilidad de transformarlos; no deben ser invasivas, ni imponer patrones de 

comportamiento predefinidos, pues esto vulnera la capacidad de autonomía de los 

estudiantes y trunca los procesos formativos. Por otra parte, los comportamientos que 

asumen los estudiantes son parte de su diversidad y las prácticas deben estar atentas a cómo 

estos pueden ser utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en tanto estos no 

vulneren otras diferencias. 

En tercer lugar, el entorno que rodea al estudiante es el que determina la forma en la 

que este interactúa y establece relaciones con los demás. Juega un papel fundamental en los 

procesos de aprendizaje, no solo como herramienta creativa, sino que presenta una 

multiplicidad y una función polivalente que enriquece las prácticas, pues no es un solo 

entorno el que influye en el estudiante, sino es la intersección de todos los entornos 

(familia, escuela, amigos, ets.) que confluyen en el sujeto los que afectan su proceso de 

aprendizaje, a la vez que, definen la forma en la que este interactúa con los demás. Desde 
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su nacimiento, los estímulos que estos entornos le proporcionan al sujeto lo llevan a 

conformar patrones de respuesta (comportamiento), los cuáles mantendrá hasta que estos no 

sean revaluados por otros estímulos más fuertes que produzcan la creación de nuevos 

patrones (aprendizaje).  

Los entornos afectan indistintamente el sujeto, son dinámicos, están en constante 

movimiento y pueden permanecer o no en la conformación de los comportamientos que 

asume. Algunos entornos pueden transitar sin que el sujeto de cuenta de ellos; otros pueden 

pasar sin siquiera tocar su entorno; y otras, pueden transformarlo profundamente y 

prevalecer por siempre. 

Considerar el entorno en las prácticas, posibilita la creación de escenarios reales con 

los cuales puede interactuar y contemplar la forma en la que puede intervenir en ellos de 

forma más efectiva en relación con sus conocimientos y habilidades.  

Un cuarto aspecto fundamental de las prácticas pedagógicas, tiene que ver con el 

retorno al cuerpo, este considera que todo proceso de aprendizaje se desarrolla desde el 

cuerpo y con el cuerpo, no puede ser externo a él. Es decir, si bien los estímulos que 

promueven el aprendizaje pueden ser externos o internos, el proceso de apropiarlos y 

hacerlos parte del comportamiento solo se puede lograr a través de la corporalidad, de la 

interacción que hace el sujeto con el estímulo, desde la propia experiencia. El proceso de 

aprendizaje, por más ortodoxo y fragmentario que sea, siempre necesitará de la 

corporalidad para su aprehensión. Por supuesto, esta afirmación implica, además, que no es 

posible separar, sacar o abstraer la mente del cuerpo para aprender, pues esta necesita de los 

sistemas sensoriales del cuerpo para asirse del conocimiento.  

Son los estímulos sobre esos sistemas sensoriales del cuerpo los que sirven de 

vehículo al conocimiento en esa interacción consigo mismo, con el otro y con la situación. 
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Por ello, se debe desmitificar la idea de que solo se debe entrenar el cuerpo únicamente 

para las actividades que lo utilizan como herramienta o forma de expresión (danza, 

actuación, arte, deportes, etc.).  

Cuando el cuerpo no se entrena apropiadamente en sus capacidades propioceptivas, 

los procesos de aprendizaje revisten mayor dificultad y en muchas ocasiones se 

circunscriben a actos meramente memorísticos, que suelen ser desechados cuando pierden 

utilidad. La utilización del cuerpo en los procesos de enseñanza reviste de sentido al 

conocimiento, el cual empieza a formar parte indiscutible del comportamiento y se refleja 

en las acciones de los sujetos. La calidad del aprendizaje a través de la experiencia corporal 

es más alta, en tanto esta se da como resultado de una vivencia y no como producto de una 

situación dibujada en el intangible, cuya sensación se reduce al mínimo.  

Lo anterior no significa que se deban experimentar todas las cosas para lograr 

aprender, lo que significa es que es necesarios generar las experiencias que permitan 

trasladar esas sensaciones a otros entornos para materializarlas académicamente en los 

estudiantes. Muchas veces lo único que se necesita para lograrlo es mostrar de manera 

práctica cómo eso que se está aprendiendo es de utilidad para el estudiante.   

Un sexto punto concierne a la evaluación, lo que implica cualificar un proceso 

dentro de un marco teórico-práctico que se entienda y que ha tenido lugar en la experiencia 

en primera y segunda persona, a través de la que se construye un sinfín de significados con 

los que se interactúa en el mundo. Enseñar al estudiante a ver su progreso, no en términos 

numéricos, sino en la evolución real de sus acciones, comprende un avance importante en la 

consolidación de los procesos de aprendizaje y el fortalecimiento del pensamiento crítico, a 

la vez que diluye la barrera de lo diverso en tanto que es la experiencia en primera y 

segunda persona la que valida los procesos que se interiorizan y la forma en la que se hace. 
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El papel del docente en este contexto, lo lleva a ser un mediador entre el estudiante 

y su experiencia, que lo ayuda a re-conocerse y a entender lo que le sucede cuando se 

encuentra inmerso en una actividad educativa. No juzga, indica; no cuestiona, sugiere; no 

conduce, direcciona; no reprime, motiva; y en especial, no enseña, sino que genera 

experiencias que propician el aprendizaje. 

Finalmente, esta investigación ha dado cuenta de lo sucedido en la aplicación de la 

educación somática, los estudios de performance y la improvisación en un currículo de 

educación artística, que retoma el cuerpo como campo de acción, la experiencia como foco 

del conocimiento y el entorno como herramienta mediadora del aprendizaje para lograr que 

los sujetos sean conscientes de cómo pueden realizar cambios significativos en la sociedad. 

Aunque no es fácil pensar en cómo se puede llevar a la práctica estos postulados en la 

formación de sujetos en otras áreas del conocimiento, sí es posible plantear interrogantes 

que sean un punto de partida para investigaciones que quieran explorar otras miradas a la 

acción pedagógica. Los siguientes interrogantes no se plantean desde un imposible, sino en 

la amplia posibilidad del cómo hacerlo: 

 Sabiendo que lo que aprendemos a través de la experiencia en primera y 

segunda persona es más sólido, ¿podrían ser experienciales todos nuestros 

aprendizajes?, ¿cómo involucrar el cuerpo en la enseñanza de disciplinas que 

están dispuestas más desde lo teórico? 

 Si entendemos que funcionamos como sistema y que cada una de las cosas 

que le pasan a alguna parte de ese sistema afecta su totalidad ¿cómo se 

puede tener en cuenta esa visión sistémica en la enseñanza de otras 

disciplinas? 
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 Si el entorno es parte fundamental de la forma en cómo el sujeto aprende 

¿cómo se puede tener en cuenta el entorno en la enseñanza de disciplinas 

que van más allá de lo cotidiano? 

 ¿cómo relacionar el conocimiento y las habilidades que se adquieren en una 

formación, con la posibilidad aplicarlas y transformar su entorno social? 
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12 ANEXOS 

12.1 Entrevista Experto Uno (EE1) 

Facultad de Educación 

Maestría en Educación 

Línea de Investigación: Políticas y Gestión de Sistemas Educativos 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

1. DATOS GENERALES: 

Fecha: 20-09-2018 

Lugar: Sala de Consejo Facultad de Artes PUJ 

Hora de Inicio: 4:00 PM 

Hora finalización: 5:20 PM 

2. DATOS DE LA ENTREVISTA: 

Institución:  Pontificia Universidad Javeriana 

Carácter académico: Investigación 

Sector: Educación 

Nombre del Programa: Carrera de Artes Escénicas 

3. DATOS DE LA TRANSCRIPCIÓN:  Entrevista Profesor Experto 1 

Código asignado a la entrevista: EE1 

4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

EXPERIENCIA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN CURRÍCULO ORIENTADO POR LA EDUCACIÓN 

SOMÁTICA, LOS ESTUDIOS DE PERFORMANCE Y LA IMPROVISACIÓN: EL CASO DE LA CARRERA DE 

ARTES ESCÉNICAS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (BOGOTÁ) 

5. OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 

Caracterizar las Prácticas Pedagógicas; establecer los aportes de la educación somática, los estudios de performance 

y la improvisación; y determinar cómo influyen en la trasformación de los sujetos. 

6. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Saludo, información sobre el propósito del proyecto de investigación y objetivo de la entrevista, y firma de 

consentimiento informado.  

 Desarrollo de la entrevista conforme a la guía de preguntas incluidas en el ítem 7.  

 Agradecimientos. 

7. GUÍA DE PREGUNTAS 

 ¿Cuáles cree usted que son los aportes más importantes de la somática a las prácticas pedagógicas 

implementadas en el programa? 

 ¿Cuáles cree usted que son los aportes más importantes de los estudios de performance a las prácticas 

pedagógicas implementadas en el programa? 

 ¿Cuáles cree usted que son los aportes más importantes de la improvisación a las prácticas pedagógicas 

implementadas en el programa? 

 ¿Sabe usted quien más ha escrito sobre prácticas pedagógicas abordadas desde la visión integradora de la 

somática los estudios del performance y la improvisación? 

 ¿Cuáles son esos elementos de la somática, los estudios de performance y la improvisación que siempre 

deberían estar presentes en las prácticas pedagógicas? 

 ¿Cuál es el perfil personal de docente que se articula mejor con la metodología del programa? 

8. RECURSOS 

 Grabadora Digital 
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7. TRASCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 
Entrevistador: bueno maestro, maestro Profesor Experto 1 Rosenberg muchas gracias por estar aquí, eh, en esta sesión lo que le estaba comentando es, lo que sumercé quiera comentar está en la guía, pero sumercé 

el libre de comentar lo que quiera adicionar y lo que le parezca importante, porque yo creo que esta sesión junto con la de la maestra Profesor Experto 2 Sterenberg son las sesiones base, guía, para lo que viene en el 

trabajo que vamos a hacer de, de evaluación. Entonces, inicialmente maestro lo que quisiéramos establecer es que sumercé nos cuente, no sé si lo quiera hacer todo o por separado, lo que queremos ver es: ¿cuáles 

cree que son los aportes más importantes que tiene, la somática, los estudios de performance y la improvisación a las practicas pedagógicas que debe implementar el programa?, ¿qué cree sumercé que es lo más 

importante?, no sé si lo quiere hacer todo en una, o una por una, no se sumercé como lo ha pensado. 

Profesor Experto 1: pues yo lo pienso como de forma unificada, yo te, te admito que, para mí, más adelante eso va a ser lo más fundamental, es que cada persona se ve, se vea o cada equipo se vea como un sistema 

integrado, y lo que yo veo de esos tres ejes del programa, estudios de performance, improvisación y somática, independiente de la pedagogía. Al comienzo son muy afines, todos hablan de la necesidad de ser presente 

con uno mismo, de estar analizando lo que uno es y lo que está haciendo, auhmm preguntando por comportamiento, si involucra cambios, preguntando por los caminos que uno toma para cambiar algo. Auhmm, 

estudios de performance lo enmarca en un, en un lenguaje bastante académico que lo que tiene en común yo creo, porque habla del yo, el otro y el entorno, más o menos. Hay distintas formas de decir eso, entonces 

desde, además habla de que, estudios performance, lo que yo capto de estudios performance es que no es, no es hablando aisladamente de presentaciones en escena, en teatros.  

Entrevistador: uhm 

Profesor Experto 1:, si me entiende, entonces uno empieza a ampliar eso, a ver que realmente estamos presentando o representando algo, que alguien está mirando y eso de una nos cambia nuestra propiocepción, 

porque yo sé lo que estoy haciendo, pero de repente tú me estás viendo y entonces yo mismo tengo que comprender o por lo menos contemplar, entre lo que yo estoy ejecutando y el otro está viendo, donde resuena, 

donde hay problemas, donde hay cosas que conectan o no conectan, auhmm entonces no es solo para la escena, para la vida familiar, la vida social, para el congreso, para la política, y en un entorno donde se puede 

hacer más que una vez, no, entonces, el entorno puede ser un público en el teatro, o puede ser un público en el carnaval, o cualquier cosa, uno de los ejemplos que me gustar de perfomance, estudios de performance, 

es la comida navideña, ahí hay una representación que tiene significados, que uno repite año tras año tiene tradición, uno tiene su papel, otro tiene su papel, los implementos pueden ser el pavo, o el pernil (risa) ¿si 

me entiendes?? 

Entrevistador: ajá 

Profesor Experto 1: son, son como ritos a veces, y ritos que establecen ciertas relaciones, ahora y que, que, pueden transformar obviamente sí?, obviamente, la hija un día es la abuela, entonces transforman sus 

papeles, y habla mucho eso, de la transformación, si? como uno coge una experiencia y de decide representarlo, ok, eso significa autoconocimiento, eso significa lo mismo que dice la somática, autoconciencia, 

autoconocimiento, ciertos autos controles y eso, no, y la improvisación lo que da es puro estar en este momento, entonces uno está de pronto no en el momento de improvisar, no está representando nada, excepto así 

mismo es como una emanación de que soy o quien soy, estoy improvisando algo, pedagógicamente, yo estoy muy claro, que mi estilo pedagógico es improvisado, yo tengo 30 años de experiencia, tengo todos los 

trucos que necesito para, para coger ese, el otro y demostrar y convencer y todo eso, y tengo una lisa de qué temas estoy trabajando esta semana y qué son mis metas para ese semestre e improviso según el grupo, si, 

eso hace que es vital, no, no, si, lo peor es tener dos clases de la misma cosa seguidas, porque la segunda es menos improvisada que la primera, porque algo funciono en la primera, pero era porque funciono con eso 

grupo entonces piensa, ah voy a hacer e, pero no, no puede ser el mismo porque son otras personas, entonces yo pienso que improvisación como pedagogía, pues exige mucha experiencia, exige cierto nivel de 

experticia, donde uno puede simplemente atreverse a llegar, la preparación para esa clase la estoy haciendo hace 30 años, si me entiende? Y, yo creo que necesita cierto nivel de experticia en lo que está haciendo, 

porque ciertas técnicas, en la somática no es tan técnico como en otras cosas, no, entonces ciertas técnicas exigen repetición, repetición y repetición, y eh, uhm, hay que estar evaluando si ese pie, o el otro y si es al 

tiempo con el otro y cosas de esas no, pero aun así, si tú, si yo entro a una clase como estudiante y el profesor solo me ve como uno de tantos y empieza a dictar la misma clase una y otra y otra, y otra vez, pierde 

algo de somática para mí, que soy, soy una ficha, pero si el profesor me ve como un soma, una persona que está ahí como bregando por aprender algo y torpe y no sé qué, pues entonces tiene que improvisar un poco, 

porque eso sale de su plan de clase, sale del programa a veces, entonces uno tiene que ser suficientemente experimentado en su práctica o en su técnica si va a enseñarlo y no es más, porque si no, sigue siendo una 

repetición de la parte física, lo que él me puede ver si?, el me ve como un grandulón torpe que no puede levantar una rodilla sin caer, algo así ok, pero igual, entonces si yo tengo que hacer lo mismo que todo el 

mundo pues voy a fracasar, pero la improvisación me permite decir hay mire porque no intentas eso o lo otro si la improvisación es una táctica muy importante  

Entrevistador: ¿yo, yo siento ahí maestro a veces que, el solo uso de la palabra improvisación genera problemas, cierto? Porque, o sea, de acuerdo con lo que sumercé me está diciendo, para poder improvisar de una, 

de una manera adecuada, sumercé tiene una experiencia de mucho tiempo, o sea, uno no puede llegar a improvisar, eh, de un momento a otro, o sea, es mucho más que, que simple decir voy a ver cómo sale. 

Profesor Experto 1: De hecho la palabra improvisado tiene un aspecto despectivo, no, hay es algo improvisado ahí, sí, y eso es otro sentido de la palabra yo creo, hay que ver que hay matices de definición también, 

sí uno puede decir hay no eso es improvisado, vino el de hacer la pared, e improviso algo con la electricidad y lo dejo mal, en un mal sentido, pero improvisar realmente es estar en el momento, entonces si yo espero 

que mis estudiantes desarrollen un estado de presencia, que es estar en el momento, pues yo tengo que estar cultivando eso en mi pedagogía, sí? Y la somática, yo puedo hablar de aquí al fin del mundo de la 

importancia de la somática en, en la pedagogía, es precisamente, es la base, es, que es soma. Educación somática, yo estoy tratando de cambiar y decir siempre educación somática, porque somática es como percibirse 

desde adentro.  

Entrevistador: aja  

Profesor Experto 1: algo así, es una experiencia corporal consiente y eso, pero para que se eh, uno realmente está educando para que la somática sea parte de la vida de los, de los artistas, ¿sí?, entonces, me perdí en 

el momento auhmm ok 

Entrevistador: o sea ee esa educación 

Profesor Experto 1: lo que es lógicamente, entonces mi trabajo, como educador somático, clase de somática yo creo que vamos a hablar después, pero como pedagogo, entonces, yo debo estar enseñando no como 

hacer algo, sino crear experiencia guiadas que , que eludicen, elucidar, elucidan 

Entrevistador: como mostrar  

Profesor Experto 1: sí, iluminan, ilustran, que, que, yo quiero que tú quieres entender que cuando tú te caes sobre dos manos, hay una reacción instintiva que es empujar, ahora, yo te digo eso, ya lo emprendiste y ya, 

eso no es somático, somático, es darte la experiencia, con cuidado obviamente, de caer sobre las dos manos y ver como el cuerpo como responde, ¿si me entiende? 

Entrevistador: es correcto 

Profesor Experto 1: es, que haces, que la educación, tu, tu, conocimiento es incorporado porque viene a través de la experiencia, entonces eso significa que yo como maestro tengo que verte a ti desde adentro, no 

desde afuera, ahora, trabajo a través de tu cuerpo en la somática obviamente, es artes escénicas, todos trabajamos con el cuerpo, pero e, es, es que, el sistema de educación secundario y superior yo no sé primario, yo 

no creo que haya educación hoy en día, pero yo digo, es básicamente basado en la adquisición de información, entonces tú ya sabes que si caes tus brazos van a responder, tú sabes porque lo aprendiste, alguien te lo 

dijo, y lo creíste, ok, ahora, bien, es bueno saber eso, pero esa fuerza que tú tienes con la gravedad, donde tu caes y hay una reacción, tu puedes usar eso para hacer distintos movimientos, tu puedes empezar a medir 

tu fuerza, si, entonces hay procesos somáticos que tú no puedes, eh, de por si, por definición, si tú no lo experimentas no es somático, es una idea, ¿sí? 

Entrevistador: ujum. 

Profesor Experto 1: entones si yo empiezo a decir, párate, párate, saque el pecho, mueve eso, párate bien, yo estoy definiendo qué es pararte bien, estoy manipulando tu cuerpo, que, además, si, es chiste, pero es real, 

es ilegal 

Entrevistador: claro 

Profesor Experto 1: en Colombia nadie tiene derecho sobre tu cuerpo, entonces yo siempre digo a los estudiantes, tu profe te dice que endereces, espera un momento eso es anticonstitucional, pero, el profe sabe que 

tú debes parar derecho, porque vas a tener más equilibrio y todo eso, el problema es cómo enseñarte eso a través de tu propia experiencia, entonces, mi idea somática, es que tú te pares y empieces a sentir, el peso, el 

equilibrio, empieces a sentir como mueve, como organizar el peso del pecho, el peso de eso y, ver como eso resulta en un estado de presencia, con lo que la gente diría es estar bien de pie. ¿Sí me entiendes? Pero él 

no es un fin, no empiezo con el fin, no es párate bien, ¿por qué?, obviamente es mejor para tu salud, que es mejor para eficiencia, sí, pero eso es cháchara 

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 1: otra vez, cháchara un poco iluminada, pero es cháchara 

Entrevistador: así es 

Profesor Experto 1: si tú sigues parando bien, porque alguien te dijo hay que sacar el pecho, pues, alguien, es, tú estás viéndote a ti mismo desde afuera, ¿sí me entiende? Alguien impos, impone una postura sobre ti, 

lo que yo llamo una impostura, tu abuela, o tu cura, o alguien, párate bien, enderézate, y tú lo haces, es una educación de tu cuerpo, ahora, yo te es, es mucho es más, somática es mucho más compleja, porque tú 

tienes que querer hacerlo, entonces yo enseño como puede adquirir, la motivación de conocer tu cuerpo y entender como la postura afecta el movimiento y la respiración y todo eso, pero no es una postura fija, 

entonces, yo empiezo a enseñarte a percibir cosas, no cualquier cosa y eso parte del problema de somática, acostaste en la playa y sentir relajado, y sentir que la espalda esta relajada, es una experiencia somática, no 

es educación somática, ¿sí?, educación, por eso yo estoy tratando de…  

Entrevistador: eso, eso es muy interesante maestro 

Profesor Experto 1: si, si 

Entrevistador: quiero que leamos un poquito más abajo 

Profesor Experto 1: Es algo que no es tan claro, eventualmente, pero entonces digo, la experiencia, como, en la pedagogía, siempre tengo que pensar en cómo puedo guiar una experiencia para que tu captes los 

principios que yo quiero enseñarte.  

Entrevistador: ah ok 

Profesor Experto 1: si, es a través de la experiencia 

Entrevistador: como guiar esa experiencia 

Profesor Experto 1: y eso es lo que somáticos, educadores somáticos hacen, eso es Feldenkrais y Alexander, eso es lo que nos enseñaran 

Entrevistador: maestro aquí hay algo que me parece muy potente y es, bueno lo primero que sumercé me está diciendo es, este, este enfoque lo que nos permite es bajar a conocer al sujeto tenemos que conocer a la 

persona, porque si no empieza a ser un objeto, pero aquí me parece algo interesante y es que sumercé me dice hay que ver, o  ver a la otra persona desde adentro. 

Profesor Experto 1: ujummm 

Entrevistador: ¿cómo así desde adentro maestro? o sea no, eso es un poco complejo, creo. 

Profesor Experto 1: ok, como yo lo percibo, y yo presente eso en ese último artículo mío, que, si yo quiero enseñarte algo, primero tengo que aprenderlo, somáticamente, ¿¿si me entiendes??  

Entrevistador: ah ok 

Profesor Experto 1: Yo experimento conmigo mismo, me ofrecen ideas Alexander Feldenkrais, Bonnie Bainbridge, alguien, ofrece una idea sobre, sobre algo del cuerpo, y yo, en vez de, yo trato de ver, cómo puedo 

yo, no creerlo porque me lo digan, yo desde el primer día casi siempre yo digo, no deben creer lo que yo digo, si yo puedo sustentarlo a través de tu experiencia, ya, lo puedes creer, ya no tienes que creerlo porque 

ya lo sabe, si creer implica no saber, de cierta forma, no, yo creo en Dios, pero yo no sé, por eso digo creo, pero eso no es lo mismo que saber, ¿si me entiendes?, un ma, un paradigma bastante fuerte, entonces si yo, 

digamos que, como yo aprendí Alexander por ejemplo, era mucho con las manos de los profesores, diciéndome y mostrándome con las manos, eso, toda mi investigación ha sido cómo hacer eso en grupo, desde que 

yo llegue a Colombia, cómo hago eso en grupo, y eso me ha tocado como volver a comenzar todos los principios que yo aprendí a través de las manos de los maestros, que funcionan muy bien, pero es muy impráctico 

en clases, ¿si me entiendes? es casi imposible realmente, entonces yo mismo, una de las cosas que uno aprende en técnica de Alexander, es trabajar en sí mismo, entonces yo sabiendo eso y habiendo hecho eso 

bastante, aquí sin maestro, hace 28 años en Colombia, no tengo a nadie a preguntar 
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Entrevistador: (risas) si  

Profesor Experto 1: entonces yo digo, cómo puedo yo desarrollar experiencias para mí, que afianzan esas cosas que yo creo y creo que siento pero no estoy seguro, entonces, tuve como re-organizarme y dejar de 

depender un maestro, y empezar a depender de la maestría que desarrolle, y todas las cosas que yo hago con mis estudiantes yo he hecho, entonces yo sé cómo siente, yo sé cuándo cuando hay demasiado peso en un 

pie, el otro lado compensa y como eso interfiere con movimiento, todas esas cosas, yo los he trabajado, y es muy claro para mí, que no debo enseñar resultados sino procesos, que conducen a resultados más o menos 

universales, pero no siempre y ahí vienen la improvisación.  

Entrevistador: claro si 

Profesor Experto 1: y viene lo de los estudios de performance porque ya estamos hablando de transformación, entonces el simple, que transf, que transformación más grande que empezar a conocerte en primera 

persona a través del cuerpo, ¿sí? Recuperar lo que tenías de niño. 

Entrevistador: eee eso de los resultados maestros es muy potente también porque la educación está basada en los resultados, no en los procesos y nosotros vamos al resultado de la calificación, del examen, de la 

evaluación, pero realmente lo que nos sugiere esto es revise el proceso como va. 

Profesor Experto 1: exacto y, responsabilidad pedagógica, es enseñar a través de procesos, ¿si me entiende? no es que no, no importa el resultado, obviamente tiene que cantar si es cantante y tiene que cantar bien 

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 1: a menos que quiera ser un roquero, ¿si me entiendes?, bien no existe, mal no existe, realmente en ese sentido, pero entonces, sí tenemos objetivos, tenemos RAES yo tengo que ver cómo puedo 

yo primer, primer ahmmm, más importante para mí es reconocerte como sistema, ok, eso es en todo ahora, yo, eso es número uno, reconocer, no creer sino reconocer, por lo menos, tu puedes leer cosas y entender: 

“ah sí soy sistema”, sí, tenemos lecturas de Capra, tenemos cosas que enfocan muy bien eso y es muy obvio y muy fácil de entender, pero ¿cómo puedo hacer que tú te percibas como sistema cuando toda la educación 

te comparte y te desintegra? ok, entonces hay ejercicios que traemos de Body Mind, de Alexander, de Feldenkrais, que son, conducen, a mira, en pocas semanas, ahora en técnica básica, Alexander los estudiantes 

dicen ah sí, sistema, ah sí, entonces si yo me veo como sistema, eso sale mejor, tratando de hacer un pirouette, y están haciendo una cosa con el pie, y otra con el brazo, y otra con la mirada y escuchando y es como 

control del todas las partes, imposible, eso enloquece a cualquier persona, en cambio, lo que Alexander enseña es cómo reconocer y activar tu sistema, cómo, cómo potenciar, porque tú eres sistema, no vas a 

desintegrar, en términos de uso, está un poco desintegrado, porque estas caminando con los pies en vez que con todo tu ser, si cosas que, entonces en las primeras semanas son dedicadas a eso y ya cuando logran, 

porque no es tan fácil lograrlo, también, pero todos lo logran, hay como un procedimiento que tienen que ver con el equilibrio, la gravedad, anti-gravedad el control que la cabeza tiene con sobre la columna, activación, 

que todo se hace a la vez, que son y luego hacen la pirueta e invariablemente dicen “Wow”, ¿sí?, ahmm, entonces lo primero es que son somos sistemas, entonces mi primer trabajo es mostrarte, primero, percibir que 

estoy hablando, entonces hay una seria de cosas que hacen y todos, todos casi realmente todos lo han logrado y luego ver cómo eso te dispone a mejores resultados en cualquier acción o actividad, eso es lo que trabaja 

Alexander básicamente, entonces no es teoría.  

Entrevistador: aja 

Profesor Experto 1: Alexander no, no propuso una teoría, él tuvo una experiencia y lo hablo y hoy se llama una teoría, él está hablando de lo que logro en sí mismo, y eso fue mi inspiración, entonces si yo quiero que 

tu aprendas, ¿cómo aprendí yo? Por experiencia, mucho era de afuera, de manos, entonces yo he aprendido a hacer eso más con palabras y otra experiencia, pero es lo mismo, yo guando experiencias con, con objetivos 

pero amplios, porque yo no puedo hacer que yo sea mejor parado que él, ¿si? Uhm, quién sabe, yo no puedo ser un profesor de danza puede ser quien hace mejor pirouette, pero yo puedo ver que lo hacen mejor 

sistémico que no sistémico. 

Entrevistador: claro 

Profesor Experto 1: y tú puedes saber eso, y eso, eso ya, de ahí en adelante, es, es un cambio de paradigma, cambio de transformación de comportamiento, empezar a pensarse, yo soy sistema, soma y sistema, 

entonces, si yo quiero, parar en la esquina con los amigos y tomar cerveza, ¿para qué?, pero si quiero algo escénico donde me exige, si quiero jugar deporte, sí, lo que yo puedo hacer para mejorar mis condiciones 

físicas, pues no son terminan siendo físicas sino somáticas, porque tú tienes que meterte ahí y tomar la decisión que quiere eso, y luego tienes que aprenderlo, y luego tienes que inhibir la otra fuerza, eso es una 

transición constante, pero sí, yo diría que, que pedagógicamente entonces la somática, es saber cómo hacer que aprendan algo… Por ejemplo yo tengo un estudiante en este semestre que tomó el semestre pasado 

Zuzuki y Viewpoints, creo que está hablando de Zuzuki, hay un movimiento que hace muy fuerte con las piernas es un entrenamiento muy muy muy duro y físico, él lo hace bastante bien, logro buenas notas y todo, 

pero yo le hago un pequeño cambio y digo, podemos hacer, y yo lo miro ok, digo ok, y él es orgulloso porque lo hace bien, porque saco buena nota y todo, yo digo bien, yo lo único que digo eso no está bien, yo no 

tengo ninguna experticia en Zuzuki, pero vamos a hacer un experimento, tú vas a hacerlo como siempre lo haces y luego vas a dejar que yo te guio, hasta que tu estés organizado sistémicamente y haces el mismo 

movimiento y quedan atónitos, casi siempre en cualquier acción, entonces, me estoy adelantando, eso es lo que necesitamos que los profesores en otras áreas que no son somáticas. 

Entrevistador: claro 

Profesor Experto 1: auhmmm eh y, yo no, yo no sé si es posible 

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 1: yo no sé si es posible, que un profesor de Zuzuki de toda la vida, quiera atreverse, ooo, si porque eso es como, arriesgarse a cambiar algo tan fundamental como eso, pero parece, que es lo que me 

han dicho, es que los pocos profesores que están en el diplomado están llegando a hacer cosas diferentes en sus clases y los estudiantes lo están comentando también. 

Entrevistador: claro, es que es una visión totalmente diferente maestro lo que sumercé me cuenta, es empezar a mirarnos de otra manera. 

Profesor Experto 1: sí 

Entrevistador: yo veo aquí que eh, la experiencia en primera persona empieza a ser algo muy valioso para todo lo que uno quiere hacer, aprender y enseñar, en ese, en ese orden de ideas, bueno. 

Profesor Experto 1: De ahí también viene la autoevaluación. 

Entrevistador: ok 

Profesor Experto 1: Esa es otra cosa que yo me revele, eso sí, es decir, nadie sabe evaluar, ni otro, ni si mismo, eso es obvio, en nuestra carrera, sino estamos evaluando cosas objetivas, pues es imposible, entonces 

yo he tomado, yo personalmente en mis clases, estoy hablando con los otros de somática, los otros profesores, nos esa, es una idea que estoy desarrollando que es, enseñarles a autoevaluar, ahora, hay que estar, 

porque ahora casi, automáticamente, en todos los syllabus ponemos 10% de autoevaluación y ya, Pilates. 

Entrevistador: ujummmm 

Profesor Experto 1: Pilates, Pilatos, me lavo las manos, tú te das un cinco y yo no puedo decir nada o te das un cero y yo puedo decir… a mi es anti producente, entonces lo que estoy haciendo es, dándoles ejercicios, 

porque tú, si tú quieres cambiar tienes que saber, eso es autoevaluación, no es auto calificación, calificación es otra cosa, tú puedes, entonces yo te digo, yo te digo ok vamos a hacer tal procedimiento, primero dime 

lo que vas a hacer, ya, lo enseñe, entonces tu estudiante, dime lo que vas, describe lo que vas a hacer, hazlo y luego dime como te fue, yo comparo eso con lo que yo sé y te digo si tú, si tú, hiciste algo, yo digo pare 

sobre ambos pies, y tu empieza a aplaudir, yo digo, pues yo digo es terrible, no es que malo aplaudir, pero aplaudir no es subir sobre los pies, estoy exagerando obviamente, entonces si tú me dices, ah pero en el 

momento de pararme sobre los pies empecé a aplaudir, yo digo, cinco, tú tienes cinco, en tu evaluación porque no estas evaluando tu logro, sino si tú sabes lo que hiciese ¿si me entiendes? 

Entrevistador: si 

Profesor Experto 1: eso es completamente diferente, entonces tú dices no lo hice perfecto, ok tienes dos 

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 1: era lejos de perfecto por tal, tal, tal 

Entrevistador: claro 

Profesor Experto 1: ¿si me entiendes? Entonces primero se separa de la calificación numérica ¿sí? 

Entrevistador: a eso iba maestro que es que nosotros estamos muy acostumbrados a autoevaluación, con número de calificación. 

Profesor Experto 1: si 

Entrevistador: entonces yo me autoevaluó cuatro cinco, me autoevaluó cinco, o lo que sumercé decía cero, pero no se trata de eso. 

Profesor Experto 1: y fíjate lo que estamos buscando a través de eso es el fin, estamos buscando el producto, yo no quiero evaluar tu producto, quiero evaluar tu proceso, si tú te das cuenta, tú me puede decir 

exactamente yo necesito mejorar en eso, y te digo ah yo digo lo mismo, es un cinco, es una muy buena autoevaluación ¿si me entiendes?, es cambiar un poco toda la idea de autoevaluación. 

Entrevistador: es correcto 

Profesor Experto 1: y apenas estoy empezando, la primera no conto, mejor dicho, yo digo ok lo que acabamos de hacer tu tendrías así, la próxima vez que lo vamos a hacer realmente vamos a poner una nota, pero no 

lo que logras, sino lo que logras de conocer. 

Entrevistador: claro, porque es un cambio, es un cambio de pensamiento total 

Profesor Experto 1: eso es lo, eso es, ese el objetivo del programa, y no estamos, autoevaluaciones esta sesgado ahí, entonces realmente es eso, como estas tú en el programa, como estás tu aprendiendo sobre ti mismo, 

entonces pues, es, me parece, es un experimento en este momento, pero en teoría, yo creo que es mucho más apropiado darte una nota y explicar porque, ¿sí? 

Entrevistador: bien, interesante maestro, me parece muy todo eso, digamos como el conocimiento de uno mismo empieza a ser muy importante en esto. 

Profesor Experto 1: y eso es somático 

Entrevistador: a eso iba, o sea lo somático lo lleva a conocerse a uno mismo y esas relaciones que uno hace hay con su entorno, pero sobre todo con su experiencia, lo que pasa con uno es muy importante, maestro 

adelantemos un poco 

Profesor Experto 1: ok (risas) 

Entrevistador: y miremos, no muy interesante todo esto. 

Profesor Experto 1: yo pensé que no iba a decir nada (risas). 

Entrevistador: (risas) no creo que antes antes, pero está muy bien, nos va a salir muy bien esto. Maestro eh teóricamente hablemos un poquito quien ha escrito sobre, bueno, hablando sobre somática, performance e 

improvisación, quien ha escrito sobre eso, pero en las prácticas pedagógicas, no quien ha escrito sobre somática o performance. 

Profesor Experto 1: ¿los tres, o cualquiera de las tres? 

Entrevistador: cualquiera, pero sobre las practicas 

Profesor Experto 1: no, yo se 

Entrevistador: digamos como lo que nosotros hacemos hoy acá, porque yo sé que digamos, eh, eh, podemos hablar de Thomas Hana, podemos hablar de los artículos que sumercé me paso, hablan de somática, hablan 

de improvisación, hablan de todo, eh, ahí están los autores, pero ¿específicamente en las practicas, para enseñar, alguien habla de eso maestro?  

Profesor Experto 1: maneras pedagógicas  

Entrevistador: pedagógicas 

Profesor Experto 1: auhmm, indirectam, ouhhhh bueno eh quien más conozco obviamente es Alexander, indirectamente yo creo que él lo hace, porque revela su proceso de desarrollar su técnica, per, y desarrolla una 

forma de enseñar eso a otras personas, eso termino siendo una cosa muy limitada, que solo trabaja una persona con otra. 

Entrevistador: uhm. 

Profesor Experto 1: pero escritos, sobre por ejemplo Feldenkrais desarrollo su trabajo en grupos, pero no sé si era escrito, sobre, sabes quién te puede ayudar con eso, es Emilsen, porque ella entrenó en Feldenkrais 

todo, todo hasta el máximo. Auhmm, yo creo que, de, de nuestros libros principales, obviamente de estudios de performance, va a hacer Schechner, Conquergood, ellos hablan de todo como práctica. 
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Entrevistador: ah. 

Profesor Experto 1: uno podría inferir, yo no sé si tú has hablado con HProfesor Experto 2, todavía. 

Entrevistador: no, esa es la que sigue. 

Profesor Experto 1: yo creo que dejamos eso para ella, que ella conoce al derecho y al revés, pero yo creo que lo que yo entiendo 

Entrevistador: Ujum. 

Profesor Experto 1: una práctica pedagógica es un performance. 

Entrevistador: (risas), si es correcto si 

Profesor Experto 1: sobre improvisación, yo creo que tendrías que hablar con, con, Cata, de pronto para, para esas cosas o alguno de los profesores de improvisación, per, realmente no sé, en la somática, es, es, esa 

es la pregunta que más difícil iba a ser para mí, auhmmm, Dewey, por ejemplo, que era a ser discípulo de Alexander, habla de conducta, de comportamiento, de aprendizaje, él era considerado un filoso, filósofo 

educador. 

Entrevistador: ujummm, si, si, si, lo he escuchado 

Profesor Experto 1: auhmmm, auhmmm, pero como, como, de pronto hoy, por ejemplo en la comunidad de Alexander hay mucha polémica, porque Alexander murió habiendo establecido como entrenar maestros, 

como enseñar a otras personas, pero, todo, todo, todo era uno a uno, a través de experiencia guiada con las manos tomsndo en cuenta que la persona que está aprendiendo, probablemente tiene condiciones muy, no 

confiables en cuanto a lo que está pasando en su cuerpo, entonces, la mano, por ejemplo aquí, yo solo tocando eso puedo sentir que eso podría de pronto ser, aunque tú tienes tu peso aquí, esto podría ser un poco mal, 

eso si tu aprendes eso, lo explico con la mano, entonces en ese sentido lo que Alexander hizo era enseñar uno a uno, cuando empezó a entrenar maestros, ellos ya sabían trabajar un poco sobre sí mismos, si entonces, 

uno tiene que tomar, estar muy listo para empezar a ser un maestro de Alexander. Hoy en día hay tantas influencias, uhm, no sé si, cuando, yo empecé a investigar aquí eso era mi problema, yo aprendí eso, entonces 

como hago eso en un grupo, empecé a investigar ok, en taichí uno aprende en grupo, en Feldenkrais uno aprende grupo, en muchas cosas somáticas que uno puede aprender en grupo, de hecho son más somáticos 

porque uno puede aprender en grupo, de hecho son más somáticos porque son menos externos ¿sí? Yo puedo decir que eso es una experiencia somática, es una comunicación que va es en las sensaciones, el 

conocimiento y todo eso y tu experiencia es como iluminada un poco, porque ya no solo lo hago, no lo hago y no te cuento, mejor dicho, si estoy haciendo eso te estoy explicando que pasa, ok, entonces como digo 

en ese sentido, somática es aprendizaje, educación somática es aprendizaje, entonces, lo que yo presente otra vez en mi último artículo, es aprendizaje y enseñanza deben ser la misma, el mismo proceso, yo escribí 

sobre eso ¿si me entiendes?? 

Entrevistador: ujum. 

Profesor Experto 1: solo un poco, pero, pero yo toque ese tema porque yo no he leído, lo que estaba diciendo, en la comunidad de Alexander hay mucha polémica, porque hay mucha gente ahora queriendo enseñar 

en internet. 

Entrevistador: eh, sí. 

Profesor Experto 1: ¿si me entiende? 

Entrevistador: sí 

Profesor Experto 1: pero yo creo que, hasta cierto, todo mi trabajo de Alexander va hasta cierto punto, pero hay puntos donde la persona no lo capte y yo tengo que inter, intervenir con mis manos, pero yo no empiezo 

con las manos. 

Entrevistador: ah ok 

Profesor Experto 1: que es típico en Alexander, uno empieza presumiendo que la persona es un bobo y no puede hacer nada y no sabe dónde empezar, mi problema con eso, en y por eso soy un poco de out-rou en el 

mundo de Alexander, es entonces tu primera experiencia no es primera persona, no es auto regulable, tu no lo hiciste, alguien te hizo con las manos, entonces eso, tú tienes una experiencia muy interesante ahí, ahora 

mañana tú vas a pensar cómo es que hizo eso, hizo eso, porque no es lo que hiciste, entonces crea cierta dependencia en eso, además que no funciona en grupo. 

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 1: en grupo la mayoría, puede lograr lo que quiero, y los que no, pues intervengo con las manos un poco y ya lo, lo, captan, auhmmm, entonces si yo, yo no sé si alguien había escrito específicamente, 

seguramente alguien, aummmh, yo tendría que investigo yo. 

Entrevistador: pero sumercé empieza a ser el primer referente Profesor Experto 1 Rosenbert, porque lo ha hecho 

Profesor Experto 1: exacto 

Entrevistador: en ese, maestro una pregunta fuera de contexto, esa técnica de tocar es lo que uno encuentra en los escritos como hands on 

Profesor Experto 1: hands on 

Entrevistador: lo había visto pero 

Profesor Experto 1: y no es manipular y eso que Alexander lo refirió una vez como manipulación experta. 

Entrevistador: ah.  

Profesor Experto 1: pero fíjate, yo, por ejemplo, va aquí o tres donde estabas ok donde estaba ok, ahora, yo veo eso sa, no hay problema estamos aquí pero si eso se vuelve, si uno termina haciendo cosas como esas 

todo el tiempo ya está muy limitado en su posibilidad de expresarte en otras cosa porque el cuerpo se adapta a eso, entonces si yo simplemente hago esto, no aprendí nada y duele. 

Entrevistador: claro 

Profesor Experto 1: pero yo digo mira, tu por ejemplo mmmm, yo voy a hacer lo que tú estás haciendo, que yo tengo las manos aquí, ahora lo que yo voy a hacer es y tú vas a hacer lo mismo, pensar un poco en 

liberar, mi cuello y cabeza y empezar a a, eso y vez, entre lo que tu pensaste y yo te mostré, ahora tú, tú puedes pensar en liberar un poco el cuello y subir un poco y soltar el hombro, eso ves, es chiquito, pero eso 

puede ir grande también, entonces es asociar una experiencia que es ideal, mira, idealmente todo tenemos un solo estudiante ¿si? 

Entrevistador: (risas) eso sería lo ideal? 

Profesor Experto 1: en la música es eso también, ellos saben eso ¿si? pero no es posible, entonces yo, mi idea, a largo plazo es prepáralos con herramientas para poder percibir y entender que hay ciertas cosas que 

pueden hacer y para lograr cosas y para la mayoría sobre todo jóvenes eso funciona, cuando tienen 60 años y son chuecos, y no pueden mover y artríticos. 

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 1: de pronto necesitan más de, de más como una manipulación.  

Entrevistador: claro 

Profesor Experto 1: pero como digo, yo creo que lo importante es que, tú no puedes enseñar lo que no has aprendido, y si tu aprendes por imitación, solo puedes enseñar por imitación, si tu aprendes somáticamente 

aquí estamos en la pregunta de los profesores a través del curso, como aprender somáticamente, bueno cuando lleguemos a esa pregunta 

Entrevistador: si, maestro, precisamente hablando de eso si, cuáles son esos elementos que sumercé cree que deben estar siempre, elementos de la somática, del performance de la improvisación que no pueden faltar 

en una práctica, es decir, cuando yo voy a enseñar algo, que de la somática debe estar, que de la improvisación siempre debe estar, y que de los estudios del performance siempre, lo mínimo, como esos mínimos 

Profesor Experto 1: Lo mínimo, es ser consciente de lo que uno está haciendo, ¿si me entiendes? No empezar repetir cosas, eh, por ejemplo, si tu quiere aprender a ser consiente y recuperar esa, ese sistémico, somático 

que tú eres, aunque hay que hacer arqueología para encontrarlo. 

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 1: pero tu naturaleza es unificada, es sistémico, es somático, entonces lo que tiene que ser es, tu no haces nada, lo más, más, más, fundamental, bueno, yo vuelvo y digo lo más fundamental es 

comprender a través de la experiencia que eres sistema, eso es simplemente como un fondo que va a traer, todo lo que hago es parte de mí, todo lo que hago afecta todo, ¿si me entiendes?, entonces, si yo quiero más 

pectorales empiezo a hacer eso, pues yo puedo hacer eso, pero ¿qué estoy creando?, pectorales ¿si me entiendes?, y si eso es mi meta, bien, yo te puedo mostrar hacerlo sin descompensar en todo lo demás, ¿sí? 

Entonces, no empezar a hacer cosas repetidas de tanta forma que pierdes la conciencia de lo que estás haciendo, si yo veo en el gimnasio, la gente va a hacer ejercicio y pone audífonos. 

Entrevistador: si 

Profesor Experto 1: Porque saben que tienen que hacer cuarenta de esos, y lo hacen, y supuestamente hay coaches ahí que le ayudan a hacerlo bien y todo eso, pero que cada uno, tú tienes que ser consciente de lo 

que estás haciendo, auhmmm, es mejor hacer tres veces, muy consiente, bien, que trescientas veces sin saber lo que pasó. ¿si me entiendes? 

Entrevistador: si 

Profesor Experto 1: porque estamos, eso es una cosa que no he mencionado, pero es una cosa que la gente siempre pregunta, pero yo tengo que ser muy consiente para hacer esto, todo eso es, auhmm, que yo digo 

no, no, eh, tú no tienes que ser, parte del entrenamiento somático es ser consiente, entonces tu estas entrenándote en no hacer cosas diferentes, sino en ser consciente del cambio que estás haciendo, entonces tú vas 

creando la conciencia con la práctica. 

Entrevistador: uhm. 

Profesor Experto 1: no solo sabes mejor en el cuerpo sino estas más consciente, ¿si me entiendes?, eso es el elemento que todo sea consiente, normalmente, de, no es tan difícil ser consciente de cada vez que levanto 

mi pierna, siento eso, pero ser consciente de lo que yo soy mientras estoy haciendo eso, eso es la joda real (risas). 

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 1: si, si eh ahí viene el sistema, porque claro tu puedes ser, ah ya aprendí que tengo que apretar aquí, y soltar aquí, y hago eso, y hago, pero que está pasando aquí, ¿sí?, entonces, es posible de ser 

consiente de partes, pero si tu trabajas por, vuelvo al sistémico, si tu trabajas por partes, estás creando una autoimagen anti somática, que es partes, anti sistémico, entonces, soma es sistema, entonces si tú, tu puedes 

claro, tú necesitas mejor control de respiración, entonces te dicen pues mete eso, y saca eso, bien, los expertos te dicen eso, pero, y crean conciencia, y crean muy buenos controles, cualquier, mira en piano, en 

instrumento tú tienes que ser consciente de que es aquí, y aquí y prácticas, vuelvo a ponerlo aquí y no ahí, ¿sí?, en, en, en general sabemos eso, tú quieres coser mejor, tú quieres hacer malabares, tú tienes que ser 

consciente de tu práctica, ya que lo tienes tu puedes volverlo un poco inconsciente, automático, entonces cualquier aprendizaje técnico necesita conciencia. Pero, cuando se vuelve, antes de poder hacerlo bien, cuando 

lo haces bien ya puede ser automático, antes cada momento tienen que ser consiente, ¿sí? Ahora en la somática, llevamos eso un paso más atra, antes ese ok, eso pero a nivel de sistema, ¿si me entiende?, yo diría eso 

siempre tiene que ser presente en una práctica, de tal forma en mi caso que yo practico taichí en el parque, de vez en cuando me olvido lo que estoy haciendo por pensamientos y me distraigo y veo que automáticamente 

estoy trabajando bien, pero no hay nada tan bello como ser consciente de que estoy en el parque nacional viendo árboles, gente, eso, sintiendo el tráfico y haciendo exactamente lo que decidí hacer, ¿sí? Eso es 

completamente diferente que hacerlo automáticamente ¿sí? 

Entrevistador: claro 

Profesor Experto 1: ya deja de ser somática, pero no importa, no todo tiene que ser 100% somático, cuando, si lo que yo quiero es hacer taichí bien, tengo que ser consciente para aprenderlo y luego lo hago bien, 

pero, por ser consiente mientras lo aprendía, cada practica soy consciente, ¿si me entiende? Eso es parte del hábito, uno desarrolla el hábito de ser consciente de lo que está haciendo, eso a para mí es presencia. 

Entrevistador:  y, y la conciencia, creo yo, de cierta manera te lleva a ir mejorando esa práctica creo yo porque si no entonces te quedas es en la repetición. 

Profesor Experto 1: claro, claro, sobre todo si tengo un maestro que me ha ayudado a entender, claramente lo que debo hacer en esa práctica, ¿sí? Ahora, un ejemplo, mi maestro me decía Profesor Experto 1 porque 

no bajas más, tú llevas años, porque no bajas más, empecé a dañar mis rodillas porque precisamente estaba bajando más, ahora, yo tuve que intervenir y poner un filtro somático ahí que él no tiene, que estás haciendo 

para bajar más, estoy doblando mis rodillas, y cada vez más peso sobre mis rodillas, entonces yo, espera un momento, no voy a meterme con el maestro erudito y decir mira, estas enseñando mal, lo que yo voy a 

hacer, es ver como yo con todo lo que se sobre la somática, el cuerpo, acción organización, fuerza, equilibrio y todo eso, como haría yo si quería que mis piernas se doblaran más, sin decir dobla más, y yo digo, bueno 
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obviamente si yo me activo como sistema y siempre empiezo a moverme todo para abajo, las rodillas van doblando y me cure, ¿si me entiendes?, decir que dobla las rodillas más, no toma en cuenta, porque no están 

doblando más, ¿sí?, hay, invariablemente cuando uno se activa como sistema hay menos presión en las articulaciones y mejor distribución de fuerza muscular y todo eso, entonces ahmm a que iba con eso, oh a que 

hay que practicar conscientemente, nada de tres repeticiones hablando con el amigo ahí 

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 1: Si no estoy haciendo eso para ver algo, entonces tengo que ver, no estoy haciendo eso para ver diez, cien repeticiones, si hago, sí, eso, eso no es el fin, el fin es hacer algo conscientemente con 

criterios claros que me guían en mi proceso de adquirir la capacidad de hacerlo y eso implica que estoy presente conmigo, cuando estoy, tengo criterios que estoy evaluando y veo ok, todavía tengo que trabajar eso 

un poco más o todavía no logro eso, ¿cómo sé que estoy haciendo eso? Porque estoy observando, sé que soy consciente, auto observación  

Entrevistador: claro, hay por ello la importancia del conocer la otra persona, de la individualidad, no es lo mismo uno que el otro. 

Profesor Experto 1: exacto, ayudar a esa persona a entender su proceso, y esa persona tiene sus metas, tiene lo que quiere hacer, pero no sin el proceso va, pues, mi experiencia es que si uno no se, sobre todo, jóvenes 

pueden aguantar cualquier cosa. 

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 1: y hacerlo aunque duela, para mí eso es un error, nada, pues dolores naturales, estoy cambiando el musculo duele un poco por la noche, esas cosas, pero si hay un dolor fuerte no debe hacerlo, no 

es aguantar el dolor, eso no tienen nada que ver con, eso es anti producente entonces, aprender a ayudar a entender, pues yo no sé porque te duele el tobillo, pero porque no hacemos esto, mientras haces esto, auhmmm 

Luna en clase Alexander hace dos años era como ir a Lourdes casi, empezó el semestre con muletas y en pocas clases ya estaba caminando, entendió como caminar, de pronto tenia las muletas, pero no dejo que las 

muletas cambiaran su forma de ser, entonces pudo aplicando esos principios curarse mucho, mucho más rápido. 

Entrevistador:  si he escuchado varias experiencias de personajes que han aprendido a manejar su lesión, por ejemplo, Daniela ahhh 

Profesor Experto 1: ¿García? 

Entrevistador: García, ella me dijo que había tenido un problema en sus rodillas creo y logro. 

Profesor Experto 1: si, sí, eso trabajamos bien en laboratorio de técnica somática además porque nadie toma esa materia, hay seis, ocho, diez personas, es una lástima, pero también es bueno para ellos, entonces yo, 

yo diría eso es lo más fundamental, tener criterios claros de lo que voy a hacer, ok, entonces tú estás hablando de la práctica, tienes que saber lo que debes hacer, ¿ok? ¿Cómo debes hacerlo? es la pedagogía, ¿de 

dónde lo haces? y ¿cómo  te piensas mientras lo haces? y autoevaluar para saber si estas progresando. 

Entrevistador: autoevaluar en el sentido que vimos al principio. 

Profesor Experto 1: exacto, exacto, entonces, si tú tienes criterios, que tú tienes que tocar solo un punto aquí, entonces aprendes a hacerlo y sabes que lo estás haciendo. Estamos hablando de algo mucho más grande 

que eso, pero hay que saber, entender que lo que estas tratando de lograr. 

Entrevistador: maestro una, salgámonos un poquito del tema con algo que me quedo en la cabeza, ahorita de algo que me parece que es vital e importante, eh, al principio sumercé me dijo que realmente no hay que, 

no es que existan cosas que están bien hechas, o mal hechas ¿sí? ¿Cómo así? O sea. 

Profesor Experto 1: pues no ok auhmm, en cuestiones de, de, de tu cuerpo, expresiones de tu cuerpo, tu relación con tu cuerpo, algo mal hecho es algo que te hace daño. 

Entrevistador: ok 

Profesor Experto 1: ok? Si eso te hace mal, por ejemplo, algo que vaaa, si tú quieres caminar cuatro pasos cada uno de sesenta centímetros y lo haces, bien y si no mal, si tú quieres hacerlo y no lo logras no está bien 

hecho, ¿sí? Entonces vuelvo otra vez a los criterios ¿qué es lo que quieres hacer?, entonces si lo que yo quiero es que ustedes sepan un procedimiento donde estamos de pie, y descansando y luego moviendo la cabeza 

y viendo cómo integrar los brazos y el resto del cuerpo y llegar a caminar, yo puedo evaluar, tengo que enseñarlos a hacerlo, ¿ok? Pero, eh, si no lo logran diferente que tú, pero ambos lo logran, hay mucho más que, 

lo que yo puedo ver, no, yo puedo ver cosas que otras personas no pueden ver, obviamente, porque ese es mi trabajo, yo puedo ver, cuando yo digo no empuja la pierna, cuando alguien hace eso, yo puedo verlo, 

permite que la anti gravedad natural te empuja la pierna, ¿si me entiendes?, entonces si logra, si una persona siempre hace esto para enderezar, esto y eso y logra hacer esto, pues las piernas están empujando, eso está 

bien hecho, ahora, el fin, la buena postura, tiende a ser a mi eso me suena, es como un, representación, es muy buen ejemplo, la postura, porque eso e donde empiezan a meter con sus cuerpos, metete el pecho, saca 

los hombros, saca las tetas, saca la cola. 

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 1: si eso, oh, ok, espalda recta, esas cosas hacemos con tensión.  

Entrevistador: sii 

Profesor Experto 1: intervención directo con el sistema muscular, tu aprendes a controlar eso, ahora contra tu voluntad, apenas se va la tía abuela, estas desguarambilado otra vez, si ok. Ahora, una buena postura, 

primero, postura es para hacer algo, tú te pones de pie porque vas a mover, en la naturaleza, no en la modernidad, tú te pones de pie porque van a cantar el himno, o porque entro el Padre Rector o algo. Pero en 

términos animales, un animal se pone de pie no para estar de pie sino para mover, movimiento es, ok, entonces si tú sabes que es sabes, que saber, por ejemplo, qué es una buena postura, tendrías que saber porque 

estas evaluando la postura, que es, que vas a hacer, yo voy a estar en la esquina tomando cerveza el viernes por la noche, entonces una postura perfecta erguida para tu abuela no es correcto, correcto es estar 

descansando tomando una cerveza, no importa, pero si vas a hacer un triple pirouette, postura importa, entonces como puedo decir que la postura para el pirouette es bueno, si lo que quiero hacer es tomar una cerveza, 

¿si me entiendes?, no hay absolutos.  

Entrevistador: ah ok 

Profesor Experto 1: el grado, hasta el grado que te apoya en lo que tú quieres hacer, es bueno, que te interfiere es malo.  

Entrevistador: Ujum. 

Profesor Experto 1: No es la postura que se evalúa sino, entonces yo digo, “hay, pero caminas muy mal”, entonces tu empiezas a ir a un profesor de caminar, empieza a caminar bien, pero realmente, es tu postura 

que hace que camines mal, ¿si me entiende? Que camin, cualquier niño alrededor de dos años camina perfecto, pero eventualmente se vuelven sedentarios y pierden toda esa fuerza y como, como la calidad, la 

cualidad de libertad de movimiento y todo eso, entonces, uhm, yo intervengo un poco con antes de caminar y te ayudo a activar como un sistema y tú ves cómo cambia tu caminar, ¿sí? Entonces no es que estas 

caminando mal, es que te estas relacionando, ¿sí? El síntoma es: “él está caminando mal”, ¿sí? Pero el síntoma rara vez es la causa, es una indicación de algo, pero el algo no, es como la medicina ahora 

Entrevistador: Ujum, mira que ahí maestro lo que sumercé menciona otra vez, estamos es mirado el resultado siempre y no qué es lo que nos lleva a ese resultado. 

Profesor Experto 1: sí exacto, exacto uno empieza a trabajar con el resultado, hay alguna condición que hace que tu camines mal, resulta que tuviste polio, ah, ok,  

Entrevistador: ah ok 

Profesor Experto 1: entonces ya, pero eso es otra cosa, pero si tú eres más o menos normal, ¿tu estas decidiendo caminar mal? Si no, tú no puedes decidir caminar bien, porque tú no sabes cómo caminas y no sabes 

que es bien o mal, tú sabes, entonces, hay que ir, esa es otra vez esa búsqueda somática que viene más hacia ti, que, hacia tu acción, la acción se ve, se transforma a medida que tu transformas y entiendes un poco 

más por qué estas caminando mal, ¿si me entiende? 

Entrevistador: si 

Profesor Experto 1: entonces, no es que no hay bien y mal, si tu estas cantando una ópera y tienes que cantar cierta cosa, pueda que cantar cierta cosa, eso es malo si no, si eso eee, pero eso es más, es más resultado. 

Entrevistador: ok 

Profesor Experto 1: y la idea de la educación somática es: no deja de tener tus objetivos y hacer las cosas bien, sino paso primero por un proceso somático, donde toda tu fuerza para hacerlo bien, va a ser mucho más 

aprovechado sino hay interferencia desde algo anterior. 

Entrevistador: eso es bien importante maestro, maestro una eh, ya salgámonos un poco de esta parte tan teórica, si yo le preguntara, existe algún perfil especial, para que se articule, digo un perfil de persona, de uhm 

de un docente que se articule mejor a este programa o cualquier persona, podríamos aceptar cualquier profesor. 

Profesor Experto 1: si información no, yo creo que ya eso a mí es la más fácil de todas las preguntas, sin ser idealista, idealista sería una persona, un artista escénico somático. 

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 1: que tiene suficiente experiencia técnica para enseñar somáticamente, ujum eso es idealista, pero no es tan difícil como contemplar una maestra de danza que a tomado que ha metido en un proceso 

somático, un profesor de actuación que le intereso y estudió unos semestres, por ejemplo, los que salen de aquí van a ser lo ideal, los que logran entrenarse, formarse como lo somos, porque vamos a tener profesores 

de danza, con ocho semestres de somática, si me entiende, eso, porque aquí estamos enseñando técnica de danza, técnica de actuación y técnica somática, tenemos que seguir eso porque es el programa, tú tienes que 

saber si te metes en ballet, tienes que bailar ballet, pero, lo que tenemos sobre todo en esas técnicas más tradicionales es tradición, entonces tu enseñas como aprendiste, eso o no es, a menos que viene en la línea, en 

la danza contemporánea es mucho más somático, de hecho el auge de la somática que eran los años 60 y 70, es más o menos, con el auge de posmodernismo en danza, donde quitaron los zapatos, quitaron las reglas, 

dejaron de bailar y cualquier cosa caminar sobre un edificio ya es caminar, es bailar, entones idealmente es un profesor de su área que ha tenido experiencia somática, relacionado con su práctica, ¿si me entiende? 

Eso es lo que estamos tratando de hacer con el diplomado, que yo no creo que eso va suficientemente profundo pero es un buen comienzo, ahora, si es profesor, eso estamos super claro ahora, dentro del área de 

somática tiene que ser no es alguien que tomo un poco de eso y un poco de eso y un poco de eso, sino que tiene una formación completo en una técnica somática, ujum, no son muchos, pero digo, una cosa seria como 

Alexander, como Feldenkrais, como Body Mind Centering, que realmente puede enseñar técnica básica, hay que enseñar una técnica, entonces una persona que no es formado formalmente en la somática, que es 

actor, debe estar en el área de actuación, pero tiene mucha experiencia somática, para enseñar en el área de somática, debe tener formación somática porque va mucho más allá de aplicar somática a la danza, es aplicar 

como uno, ¿si me entiende? Eh ah, en danza o cualquier de las otras áreas es alguien que sabe bien su área, bien lo que está enseñando, hip hop, pues en escena siglo 21, cualquier, pero que ha tenido experiencia en 

educa, en aprendizaje somático y luego empieza a ver cómo eso puede afectar su pedagogía y somática, pues tiene que ser un experto en somática, ojalá un profesor como en Emilsen, no hay profesores de somática 

que bailan y tienen información en dobles, ello funciona 

Entrevistador: ese sería el ideal 

Profesor Experto 1: exacto, exacto, entonces en danza, en clase de somática ella tiene muy buena experticia en movimiento, en clase de danza tiene, ¿si me entiende? Sus clases son hibrido, entonces es eso es hibrido 

que alguien, traer alguien de la escuela de Georgia en Rusia, para enseñar ballet como como ruso, eso no sirve aquí, no es que no sirve 

Entrevistador: (risas) si 

Profesor Experto 1: no es que no sirve porque si uno quiere bailarín de ballet, necesita evidentemente necesita esa formación, pero eso no es nuestra búsqueda, nuestra búsqueda es completamente diferente, es artistas 

escénicas conscientes de su proceso, de su interacción con otros que, también, tienen capacidades en actuación o danza o en somática, algunos que van a terminar enseñando somática. 

Entrevistador: muy bien maestro, en ese sentido maestro y yo creo que, pues eh la pregunta es un poquito obvia por el diplomado, que tan pertinente es considerar la creación de un curso introductorio para profesores 

nuevos y que elementos cree sumercé que debería de contener especialmente ese curso 

Profesor Experto 1: pues, por ahora ya lo hemos hecho, eh tú, tu, has visto nuestra propuesta para el diplomado, eso hice, mira lo que queremos, eh si me acuerdas te mando la propuesta, auhmm, eso empezó con una 

idea esa idea, ese problema que hemos encontrado, que traemos grandes maestros en su área que no tienen ni idea de que es somática y creen que somática es acostarse en el piso y sentir la espalda. 

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 1: y eso otra vez, eso es donde hay que usar el adjetivo educación somática. 

Entrevistador: claro  

Profesor Experto 1: para mí la palabra somática es, es muy amplia, pero educación somática, aprendizaje somático, eso es lo que realmente, entonces, si yo quiero que un maestro deja que influya su, su, pedagogía 

por la somática, el primer semestre de ese diplomado, es experiencia somática, es nosotros dando clases de somática a ellos, entonces conmigo están haciendo Alexander, con toda la carga teórica que eso implica 
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pero con mucha experiencia, con Alejando y con Emilsen, nosotros tres hemos tenido, aunmmmh, en el primer semestre que son catorce semanas, es pura clase somática, ¿sí? Entonces tu estas aprendiendo Alexander, 

Yoga, Feldenkrais, etcétera, ahora en un futuro puede ser otras cosas, depende de lo que tenemos aquí, en el segundo semestre lo que tenemos, profesores entrando, dos, son dos, cuatro clases, dos semanas, auhm, en 

todas las áreas, cómo yo como profesor uno la somática en mi pedagogía, ¿súper fácil para los de somática no? Eso es inherente no, entonces, tú tienes a HProfesor Experto 2 mostrando, como ella incluye somática 

en puesta escena, hablando, entrenando como profesora, mira la segunda parte tiene que ver con pedagogía, tenemos a una esta chica nueva Irene, que solo vino a eso, enseña la voz, somática y demuestra como 

enseña la voz somática y tu aprendes eso, y cuando tu aprendes lo puedes llevar a tu clase, de voz, ¿si me entiende? Entonces tenemos eh, Feldenkrais, actuación está haciendo Cata, acción física, danza está haciendo 

Cat, ahora, auhmm HProfesor Experto 2, Alejando y yo, y luego al final ellos tienen que hacer un proyecto relacionado con la pedagogía, entonces lo que yo estoy pensando ahora, eso es muy buen comienzo, me 

han dicho que Iván que es de una escuela de ballet completamente tradicional salió de clase de somática y empezó a ver, entonces dijo, a ver vamos a empezar en el piso hoy, a ver qué podemos hacer, si ve no tiene 

suficiente claridad de que está haciendo, pero ya hizo el chip, el click de ahh, esto no es empezar a bailar, es empezar a conocerse, hasta ahí es el primer, primer paso, el debería seguir, entonces, introducción significa 

que hay más que introducción eventualmente, y ahora estamos hablando de cómo, como transicionar eso hacía a una especialización y lógicamente una maestría eventualmente. 

Entrevistador: ah que interesante 

Profesor Experto 1: pero si totalmente, yo de mí, yo lo haría un pre-requisito 

Entrevistador: claro 

Profesor Experto 1: pues depende de lo que vienen, ahora los que vienen de Venezuela, todos tienen tres semestres de somática, esa manada de profesores de danza es muy somáticos en su técnica, ellos vienen 

preparados, es una excepción muy importante y muy afortunado (risas). 

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 1: ¿gracias a maduro no? 

Entrevistador: maestro y ¿cuánto debería durar un curso de esos? 

Profesor Experto 1: eso es lo que estamos viendo 

Entrevistador: eso es lo que hay que analizar 

Profesor Experto 1: hicimos una hipótesis de que pasa si hacemos esto más o menos un año, y realmente terminan siendo 108 horas sobre un periodo de ocho meses, debe ser largo  

Entrevistador: claro 

Profesor Experto 1: no tan intensivo, pero debe ser largo, si tú quieres que yo haga un taller estamos en Bogotá.  

Entrevistador: uhjumm  

Profesor Experto 1: tú quieres 40 horas, yo doy 4 horas durante 10 semanas, yo voy a Medellín yo tengo que hacer eso en una semana, ustedes van a tener mejor que ellos, porque hay tiempo para eh digerirlo, como 

para integrarlo 

Entrevistador: la pregunta maestro es porque lo que sumercé dice es evidente o sea hay es necesario instruir a nuestros profesores que sepan que somática como sumercé dice no es tirarse al piso y si vamos a tener 

profesores nuevos que no van a tener esa experiencia y los van a manda a. Queremos que se haga un curso, cuanto debería durar eso, porque lo que habíamos pensado era unas horas antes de inicio del semestre y eso 

no va a ser no va ser suficiente 

Profesor Experto 1: si fuera, uhmmm no no es, eso como mantenimiento después. 

Entrevistador: puede ser 

Profesor Experto 1: como revisión, pero no, no, somática, no es nadie lo va a aprender rápido. 

Entrevistador: bien 

Profesor Experto 1: implica una auto transformación mucho antes y ahí transformación, esa es la búsqueda de estudios de performance también, no, transformar comportamientos, comportamientos de toda la vida 

cambiar hábitos, cambiar hábitos en otras palabras, tu estas muy orgulloso porque enseñas como te enseño tu maestro. 

Entrevistador: uhmmm 

Profesor Experto 1: y eso es perfecto en esa escuela,  

Entrevistador: (risas) si 

Profesor Experto 1: y no es malo, no es malo, eso sería malo aquí, y sería malo que yo fuera a la escuela de Rusia y les enseñara a parar, eso sería malo allí, ¿si me entiende? Por  eso no me gusta 

hablar de bueno y malo, sino apropiado para la situación y eso. 

Entrevistador: indudablemente nosotros somos diferentes, maestro pues eso es todo muchas gracias por su 

Profesor Experto 1: con todo gusto 

Entrevistador: una hora diecisiete, (risas) muchas gracias por todo maestro y bueno de pronto. 

Profesor Experto 1: y te voy a mandar a mandar el programa del diplomado, la propuesta del diplomado, que habla más de eso lo que estamos buscando 

Entrevistador: muy bien, listo, de todas maneras, maestro en algún… 
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5. OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 

Caracterizar las Prácticas Pedagógicas; establecer los aportes de la educación somática, los estudios de performance 

y la improvisación; y determinar cómo influyen en la trasformación de los sujetos. 

6. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Saludo, información sobre el propósito del proyecto de investigación y objetivo de la entrevista, y firma de 

consentimiento informado.  

 Desarrollo de la entrevista conforme a la guía de preguntas incluidas en el ítem 7.  

 Agradecimientos. 

7. GUÍA DE PREGUNTAS 

 ¿Cuáles cree usted que son los aportes más importantes de la somática a las prácticas pedagógicas 

implementadas en el programa? 

 ¿Cuáles cree usted que son los aportes más importantes de los estudios de performance a las prácticas 

pedagógicas implementadas en el programa? 

 ¿Cuáles cree usted que son los aportes más importantes de la improvisación a las prácticas pedagógicas 

implementadas en el programa? 

 ¿Sabe usted quien más ha escrito sobre prácticas pedagógicas abordadas desde la visión integradora de la 

somática los estudios del performance y la improvisación? 

 ¿Cuáles son esos elementos de la somática, los estudios de performance y la improvisación que siempre 

deberían estar presentes en las prácticas pedagógicas? 

¿Cuál es el perfil personal de docente que se articula mejor con la metodología del programa? 

8. RECURSOS 

 Grabadora Digital 

7. TRASCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 
Entrevistador: Maestra Profesor Experto 2 Sterenberg, muchas gracias por estar hoy aquí con conmigo para, básicamente lo que queremos con hacer a través de esta entrevista es, como establecer, cuáles son esas 

prácticas y esas cosas que mediante los estudios de la somática, perdón mediante la somática, los estudios del performance y la improvisación, deberían estar siempre presentes en el programa y que era lo que ustedes 

cuando lo escribieron con el maestro Rosenberg pues tenían en mente, porque una de las, de las ideas acá es pues ver si eso se está dando o no se está dando si? Porque eso es básicamente lo que queremos, lo que 

queremos evaluar. Entonces, maestra, la primera pregunta, yo no sé si sumercé quiera contestarla por separado o juntar todo, porque pues cada quien tiene su forma, es: ¿Cuáles cree sumercé que son los aportes más 

importantes que tiene la somática, los estudios del performance y la improvisación a las prácticas de este programa? ¿Cuál cree sumercé que son como esas, como eso tan importante, que hace de este programa algo 

diferente? 

Profesor Experto 2: sí, yo a mi si me gustaría como abórdalas como por separado 

Entrevistador: perfecta maestra. 

Profesor Experto 2: y voy a sacar mi computador, porque yo tengo como referentes de cosas, ehhhmmm, me parece que, que eso si lo teníamos muy claro desde el comienzo y que ha sido muy gratificante ver como 

eso sí sucede esa manera, es decir eso, por lo menos en términos de lo que yo pensé que iba a suceder, no, no, eh, no puedo hablar por las expectativas de Bobby, pero si puedo hablar con mucha claridad sobres mis 

expectativas, entonces, yo creo que hay tres cosas como muy puntuales, la, la somática es para mí el aporte más importante que hace, bueno, tiene dos aportes muy importantes y es uno ehh, que es una manera 

encarnada o incorporada, es una manera en la cual la persona desde su propia experiencia y, de desde su propia experiencia corporal, corporal entendido como, ehhh, la forma física que le permite a uno acceder a un 

ser que está absolutamente interconectado, ehhh, se entiende a sí misma. Entonces, la somática como esta manera de entenderse a sí mismo desde el cuerpo, pero es el cuerpo soma y se entiende integrado y dos, la 

manera en la cual la somática nos hace consientes de la visión sistémica, de la visión holística de las cosas, que para mí es muy importante en el mundo contemporáneo. Para mi esa noción sistémica, esa visión 

sistémica o esa visión holística de las cosas, lo que hace es que nos prepara, para lo que yo siento, que es el reto más grande de la cultura contemporánea y es, dejar de entendernos como parte de estructuras de poder 

y empezar a entendernos como parte de estructuras en red. Yo creo que, históricamente, nuestro pensamiento ha estado moldeado por la noción de que la forma en la cual la cultura y la sociedad está constituida, es 

una forma que, ahmmm, es jerárquica, es decir, hay unas cosas que son más importantes que otras, entonces dirigimos nuestras acciones o actuamos de tal manera que privilegiamos eso que nosotros creemos que es 

más importante, o que tiene más autoridad que yo, o que tiene un peso mayor en la cultura. La visión sistémica dice otra cosa, la visión sistémica nos dice que hay una relación de interdependencia, en la cual, todas 

las partes, precisamente porque son distintas, tienen un rol fundamental que cumplir y que si quitas cualquier parte el sistema completo se ve afectado. Ehhhm, para mí, esa visión holística es una visión que es muy 

útil al preguntarse por la construcción de las unidades básicas de la sociedad, o sobre las cuales la sociedad está constituida, eso viene de la somática, pero se une con la noción que yo considero que es fundamental 

en los estudios de performance, y es los estudios de performance lo que nos, la cosa central es que nos llama la atención sobre el comportamiento y sobre la dimensión creadora y creativa del comportamiento humano. 

En el caso nuestro, nosotros lo llevamos al caso específico de la creación artística, pero esa unidad o ese material que es el comportamiento, organizado, estructurado, reestructurado, empieza a tocar el campo de la 

somática cuando uno empieza a notar, empieza a tocar el campo de la somática cuando uno se da cuenta que el comportamiento se organiza en patrones, que es otra de las nociones básicas de la somática y, es ehhh, 

este patrón, es decir, hay una manera o una forma que se repita en la cultura. A eso me refiero yo cuando estoy hablando de que históricamente, nosotros pensamos en la construcción social o en la construcción de 

tejido social, como algo que debe producir o curvas ascendentes o estructuras jerárquicas, estructuras verticales, ehhhm, eso es un tipo de organización del comportamiento, yo organizo el comportamiento privilegiando 

unos valores o dejando otros valores más sueltos o más descuidados y eso se vuelve un patrón o sea me organizo de esa manera y esa organización, es una organización que compartimos muchos. Eso es un patrón, 

es una cosa que se repite y se repite sin cuestionarse mucho de una manera constante. Eso tiene mucho que ver con el aprendizaje, porque mucho del aprendizaje va a construir patrones o redes neuronales, pero, yo 

creo que antes nosotros no éramos conscientes de como las redes neuronales están construyendo todo el tiempo y como uno en cualquier momento puede interferir en ese patrón para crear un patrón nuevo, ¿sí? Y los 

estudios de performance nos hacen conscientes de eso, no solamente a nivel biológico, sino a nivel del comportamiento, todo comportamiento, todo conjunto de acciones, se organiza de acuerdo a patrones que los 

demás pueden reconocer, en el teatro se habla mucho del estereotipo, ¿sí? en el psicoanálisis, ¿sí?, o en el ámbito general de la psicología, los arquetipos, eh. Como esas formas de organización o de la energía, o del 

pensamiento, o de la psicología, o de las emociones, pero realmente estamos hablando de lo mismo, patrones que se repiten, y eso está presente tanto en la somática como en los estudios de performance. Ahora la 

improvisación, lo que yo creo que es el aporte central de la improvisación, es la conciencia de que eso que nosotros estamos creando a nivel de patrones, está sucediendo siempre en el presente, ¿sí? Y de estar lo más 

conscientes posibles, lo más consciente posibles de lo que está sucediendo aquí y ahora, porque es aquí y ahora donde yo no puedo tomar decisiones sobre lo que estoy creando, ni hacia atrás ni hacia adelante, por lo 

menos que nosotros sepamos, porque la mecánica cuántica diría que sí. 

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 2: pero pues nosotros, no, no somos conscientes tanto del nivel cuántico, aunque lo entendemos conceptualmente, pero no somos conscientes de que existimos en ese nivel, por lo menos yo no. 

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 2: Entonces uno en el presente, es donde puede tomar decisiones, y esas decisiones son las que le permiten reorganizar esos patrones. Entonces, para mi esas tres se conectan en eso, en la capacidad 

de crear a partir del comportamiento en el aquí y ahora de manera consiente, y eso me implica a mí, implica al otro y genera una situación. Entonces, yo creería que ahí están los aportes más importantes en lo que se 

refiere al programa ¿sí? Las practicas pedagógicas responderían a eso, si yo tengo claro que esa conciencia, y ese ejercicio permanente, de entenderse como creador a partir del comportamiento de las acciones, y de 

trabajar sobre esa misma base, no importa en qué asignatura este trabajando yo, eh, tendría que ser la columna vertebral o la medula de nuestras prácticas pedagógicas. 

Entrevistador: Que interesante, interesante, sobre todo por lo que veía sobre la improvisación, porque a veces ese término improvisación, cuesta trabajo asumirlo, porque no es, no es tan fácil ver la improvisación 

como algo que sucede y algo que no sea inesperado, pues, o sea, porque a veces uno piensa que improvisación es llegar y hacer lo que se me ocurrió y realmente eso no es. 

Profesor Experto 2: no 

Entrevistador: o sea la improvisación parte de otras estructuras y de hecho uno tiene que estar muy preparado para improvisar. 

Profesor Experto 2: si 

Entrevistador: De cierta manera, ¿cierto? Maestra sumercé en este, en este orden de ideas, digamos que, en cuanto a la somática, a los estudios del performance, la improvisación, ¿conoce a alguien que haya escrito, 

pero sobre eso, pero en las practicas? 

Profesor Experto 2: en las practicas 
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Entrevistador: Algo así como lo que ustedes hicieron, porque que es que eso es, o sea, digamos, que gente escribe sobre todo eso, pero met ido como en las prácticas, como lo que nosotros hacemos, ¿alguien habrá 

hecho eso? 

Profesor Experto 2: Entrevistadorito, yo, yo, lo que he encontrado que es más curioso, es un estudio que estoy tratando de encontrar aquí, aquí está, entonces, lo que yo hago específicamente, es algo a lo que el resto 

del mundo se refiere como teatro pos dramático de creación colaborativa ¿sí? (risas), es un nombre complicadísimo.  

Entrevistador: claro 

Profesor Experto 2: Para una cosa que no es tan complicada, y en, ahh, yo no sé esto de que, en 2012 estas dos personas que son Julia Wilson y Helen Machenter y, si quiere, luego le mando este artículo, escriben 

sobre enseñar teatro pos dramático de creación colaborativa en la educación superior. 

Entrevistador: uhmmm interesane 

Profesor Experto 2: Y ellas lo que realmente hacen es un estudio de casos, no es un estudio de casos de gran cobertura, pero si es el estudio de unos casos específicos y una de las cosas que ellas encuentran, y, ah, 

ojo que ahí no se están preguntando ni por la somática, ni por los estudios de performance, ni por las por la improvisación, pero una de las cosas que ellas encuentran, son 35 respuestas, ¿sí? Y hacen 5 observaciones 

de sesiones prácticas en dos instituciones de educación superior, entonces dice: ehhhh, dice, el trabajo de muchos de los participantes en este estudio indica un interés en el entrenamiento somático, ehh, más allá de, 

el compromiso con las estrategias de crear de manera colaborativa, usadas por compañías ya establecidas, ¿sí? Ehhh, y otra de las cosas es que el esto también indica una relación clara entre la teoría y la práctica, 

algunos lo abordan desde la práctica, y otros lo abordan desde la teoría, pero todos están parados en los estudios de performance ¿sí? Y eso es súper interesante, porque es como una de esas, auhmm, cosas que dice, 

ok, hay otra gente que está mirando el problema del mismo, de la misma manera, ehhm, entonces es lo único que conozco, realmente yo he tenido la cabeza como tan metida ahí que, no he tenido como tanto tiempo 

de buscar, pero pues en mi investigación de que es lo que pasa con la señal del teatro pos dramático de creación colaborativa, me encontré con esto y para mí es muy interesante ver que sí, eh, hay otros practicantes, 

otros pedagogos que están trabajando, que están trabajando eh a partir de la somática. Ahora uno aquí no encuentra enunciada la improvisación, pero la mayor parte de la, la mayor parte de las personas que hacen 

teatro de creación colaborativa, lo que proponen son ejercicios de improvisación, para desde ahí, eh, generar material que, yo no diría que es espontáneo, yo diría, que sale de lo que está activo en el grupo mismo. Es 

decir, no se está trayendo material de otro lado para explorar a través de la improvisación, sino que es el grupo mismo, el que esta generando el material y ahí la improvisación es una estrategia supremamente 

importante, porque desde la situación que todos compartimos, desde las personas que todos somos, eh, vamos a crear, entonces el único caso que yo conozco es este que se llama Teaching Post-Dramatic Deviced 

Theater del 2012, de este par de personas que son de, eh, sí, eso los publica una cosa que se llama Palatine, The Higher Education Academy. 

Entrevistador: Ujum, ¿eso está en la red? 

Profesor Experto 2: Eso está en la red, sí, sí, está en la red 

Entrevistador: ah bueno maestra, perfecto; maestra me surge una, una inquietud que no estaba aquí metida, pero yo sé que sumercé me puede ayudar con eso, sumercé toca el tema de teoría-practica  

Profesor Experto 2: sí 

Entrevistador: ¿sí? Digamos que de manera clásica se ha venido, eh, separando esa cuestión de teoría-práctica 

Profesor Experto 2: sí 

Entrevistador: y cada una se aborda por separado y se espera que un lugar uno aprenda lo teórico y en otro lugar, supuestamente, ponga en práctica lo que aprendió de manera teórica. 

Profesor Experto 2: sí 

Entrevistador: ¿Cómo se debería ver eso desde esta visión? 

Profesor Experto 2: Para mí la somática desvirtúa esa visión por completo, la desbanca por completo, ¿por qué? Porque es que no hay cuerpo sin pensamiento, entonces, no tendría que haber teoría sin práctica. Porque 

es asumir que lo que funciona a nivel de teoría, ¿sí?, que es una explicación que siempre surge en relación con la práctica, o antes de la práctica, y se aplica, o después de la práctica como ejercicio de observación y 

sistematización de lo que está sucediendo en la práctica, ocurre en, eh, o de manera abstracta y resulta que ocurre de manera muy concreta. Los ejercicios de observación son ejercicios de observación situados, 

limitados porque, por unas corporalidades y por unas emocionalidades, y por unos patrones de compresión del mundo, que existen en las personas. Entonces, como yo no puedo ser persona teórica por un lado y 

persona practica por la otra, y todo lo que nosotros lo estamos construyendo, lo estamos construyendo en esta dimensión de lo humano, yo diría que no es posible referirse a lo teórico y lo práctico. Eh, de hecho, diría 

que es muy problemático, eh, esa manera tradicional, y eso lo digo, esta es mi opinión solamente, no está sustentada en ningún estudio, pero, ehh, en, sí está sustentada en lo que yo observo en 21 años de práctica 

pedagógica. 

Entrevistador: claro, por supuesto 

Profesor Experto 2: Eh, me parece que es una de las principales falencias en la enseñanza de lo teórico ¿sí? Entonces, a la luz de cambios en la pedagogía, como está midiendo, no la competencia, sino el resultado 

del aprendizaje esperado, la tensión ha ido a lo que el estudiante puede hacer. Y a mí me parece que eso es un giro en la dirección, todavía muy tímido, en la dirección correcta y, es, yo que necesito, no que el 

estudiante me cuente, sino que el estudiante me muestre lo que puede hacer, y ahí, eh, los estudios de performance identifican claramente el nivel de lo teórico, como la explicación de lo que se hace y yo puedo 

observar, ¿sí? Por lo menos Richard Schenchner, define que lo teórico o el nivel de lo teórico es, está sustentado en la formas en las cuales yo explico lo que hago y alguien más observa, o lo que se hace para mostrarle 

a alguien más y eso coincide con la propuesta de antropólogos y de sociólogos de finales del siglo veinte, ¿sí? no solo en las artes, sino esa observación sistemática del comportamiento y esa explicación del 

comportamiento, es lo que da origen a la teoría; pero cuando yo observo, yo me esto, observar es un comportamiento, es un tipo de acción. 

Entrevistador: claro 

Profesor Experto 2: Y lo que estoy observando es como el otro actúa, ¿sí? entonces eso ya nos saca del ámbito de lo puramente teórico, entonces yo me atrevería a decir que, lo puramente teórico, pareciera que no 

existe, porque somos seres encarnados.  

Tranquilo, no tranquilo yo me ocupo de esto 

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 2: ¿si es claro? 

Entrevistador: sí, y pues obviamente tiene toda la razón, eh, yo ya, de cierta manera, había ahondado un poquito en eso en, eh, pues, cuando empecé a leer el programa en aquel momento en que sumercé me lo paso, 

eh, entendí, eso es una cosa muy potente y profunda.  

Profesor Experto 2: si  

Entrevistador: Porque lo que pasa realmente en la academia es totalmente diferente, ¿sí? tratan de o sea de, de desligarlo a uno del cuerpo, de sus procesos corporales a la hora de aprender y eso realmente es imposible, 

o sea yo, yo no creo que se pueda ¿sí? 

Profesor Experto 2: Yo tampoco creo que se pueda, o sea yo siempre le digo a los estudiantes, uno no puede venir solo en pensamiento a clase, o sea, para traer el pensamiento tiene que traer el cuerpo. 

Entrevistador: si... o sea… es 

Profesor Experto 2: ¿Entonces cómo hacemos? 

Entrevistador: es… 

Profesor Experto 2: ¿Cuál es esa mentira que nos estamos diciendo? 

Entrevistador: (risas) Y desde hace mucho tiempo, pero bueno… 

Profesor Experto 2: Durante toda la educación…  

Entrevistador: sí… 

Profesor Experto 2: Y yo creo que la educación incide de manera muy muy fuerte, en la manera en la que el ser humano se entiende a si mismo, porque todo el tiempo le estamos diciendo al ser humano, en los 

procesos educativos, o con mucha frecuencia en los procesos educativos, les o, en los procesos de aprendizaje, le decimos que no se mueva, es decir que no actué. 

Entrevistador: si… 

Profesor Experto 2: Y se supone que los estamos preparando para actuar en el mundo y tienen muy poca practica actuando ¿sí? Y los estamos preparando para eso, porque es una acción, o sea, cuando yo digo, listo, 

voy a preparar una formula al cálculo de la construcción de un puente, eso es una acción, una acción del pensamiento ¿verdad?, pero es una acción del pensamiento, que afecta, la manera en que el mundo se construye. 

Entrevistador: uhmm claro 

Profesor Experto 2: ¿Sí? Eh, y todo el tiempo le estamos diciendo, quieto, solo piense, no se mueva, y resulta que lo que el puente va a hacer es que va a soportar peso, eh movimiento, se va a anclar en unos puntos, 

y entonces, no lo entendemos solamente a nivel conceptual muchas veces, porque en la manera en que nos presentan el problema, no lo estamos anclando, en lo que percibimos todos los días con muy poca conciencia, 

que ese es el nivel de lo material, aunque se espera que impacte el nivel de lo material. 

Entrevistador: claro, claro 

Profesor Experto 2: Para mí no tiene mucho sentido, para mí. 

Entrevistador: no y, y uno puede ver, a veces, las crisis que hay en este momento en muchas áreas profesionales donde la, la, las personas, por una parte, tienen un gran conocimiento, pero a la hora de hacer las cosas 

tienen exagerados problemas en la ejecución; eso lo ve uno en todas las áreas, no porque se hayan caído últimamente tantos puentes, sino en todas las áreas profesionales, uno ve muchos profesionales en las ciencias, 

que tienen una teoría increíble, pero a la hora de aplicarla, la teoría no les sirve para nada.  

Maestra una pregunta, ¿cuál cree usted que son esos elementos de la somática, los estudios del performance y la improvisación que siempre deberían estar presentes en una práctica pedagógica?, sin importar digamos 

la clase, sumercé cree que, esto es lo que identifica este programa y debería estar ahí, si o sea, en lo que hace el maestro, que sería el ideal de pronto. 

Profesor Experto 2: Para mí el ideal es que nosotros no perdamos de vista que el estudiante construya a partir de la experiencia que si tiene. 

Entrevistador: uhmm 

Profesor Experto 2: Y para mí, el primer paso en cualquier clase es saber con quién estas en clase. No es solamente preguntarle unos datos, que eso si se ha vuelto súper popular a partir de la noción del RAE. Entonces 

usted pregúntele y que le cuente y no sé qué, y yo siempre me acuerdo como, de los ejercicios en el colegio, en el cual apenas uno llegaba el primer día de clase, lo ponían a escribir uno que habían hecho en las 

vacaciones. 

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 2: Eso no me sirve para nada, ¿sí? eso es, (risas) yo tengo que, exacto, yo tengo que realmente, saber, y realmente conocer cosas que son relevantes para la forma de aprender del estudiante, para la 

forma de entender el mundo, y para la forma de relacionarse con otros. Eh, entonces yo creo que esos niveles de la experiencia, o sea, cómo llega un estudiante a decidir que la información que yo estoy compartiendo, 

más la experiencia, porque yo no creo que yo comparta información con ellos, sino que ponemos en juego unas experiencias, que son de lo que ellos se apropian o no se apropian, con lo que ellos experimentan o no. 

Eh, tengo que saber, uno, como construye un vínculo con esa experiencia mía. Para mí, esa es la característica uno del aprendizaje, o sea, yo pongo al servicio del otro mi experiencia y el otro construye o no vínculo 

con eso, que lo lleva a aplicarla o a pensar en esa experiencia en relación con la suya propia. Eso debería estar ahí siempre, a eso siento yo que se refiere cuando dice tengo que conocer a mi estudiante, entonces, yo 

tengo que conocer, cómo el estudiante se vincula o cómo toma decisiones sobre qué información le parece o no relevante, y establece un vínculo con ella, luego, cuáles son las maneras en las que ese estudiante y por 

eso estoy en contra de los grupos enormes, ¿sí? Y enormes para mi es demás, o sea, 20 estudiantes ya es empujar un poquito la cosa. 

Entrevistador: (risas) si 

Profesor Experto 2: pero más de 20 es inmanejable. 

Entrevistador: si 
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Profesor Experto 2: Porque si no, yo puedo hacer esto, si, y eso lo convierte en otro programa. Eh, lo otro que yo tengo que saber, es, ¿de qué forma procesa el estudiante esa información? ¿sí? Entones nosotros 

tenemos estudiantes, eh, me impacto mucho una conversación que tuve hace relativamente poco, con alguien que me decía, es que me estaba hablando de una persona de su familia, y me decía: -es que no es muy 

inteligente-. Entonces, yo le dije, explícame, ¿sí? esto es post Daniel Goleman y toda la cosa, entonces yo le dije explícame ¿qué es, no muy inteligente?, -no es que a veces le cuesta entender las cosas-, listo, ¿cómo 

se las explica? –no, pues uno le dice y de aquí a que entienda se demora un rato-, ok, es que de pronto no entiende a partir de lo que le dicen, sino que procesa esa información de otras formas. 

Entrevistador: Otra forma 

Profesor Experto 2: Entonces nosotros tenemos una cantidad de estudiantes y realmente es una población grande, que con que tú le digas, ni establece vinculo, ni procesa; hay otros que tú les dices y les suena 

interesante, pero no procesan, porque una gran parte de nuestra población procesa es a través de la acción. Y eso es característico de un artista escénico, porque siento que es lo que consciente o inconscientemente 

nos trae acá. ¿Sí? Eh, es esta, eh, como predisposición a entender el mundo a través de las acciones. Eh, entonces, yo tengo que saber, uno, como establece vinculo; dos, como procesa; y tres, como se relaciona con 

los otros. Yo creo que uno aprende Entrevistador, a través de la interacción. Pero, sobre todo en la cultura contemporánea, nosotros no estamos muy preparados para la interacción, porque, además, la interacción para 

nosotros está absolutamente mediada, ehh, por esto [Toma su celular en la mano], y esto es un aparato que lo que hace, o sea la mayor parte de la gente piensa, me conecta, y yo pienso, me desconecta. Porque me 

hace pensar que el otro existe a través de esto, y el otro no existe a través de esto. El otro existe como yo, ¿sí?, en todo este aparato o en toda esta dimensión material que yo a través de esto aíslo ¿sí? Entonces para 

mí, esas son las tres cosas que no deben faltar nunca, o sea, es esa comprensión de: el estudiante aprende a partir de la experiencia que ya tiene; tengo que conocer la experiencia que ya tiene para saber cómo establece 

vínculo con la información; tengo que preguntarme como procesa la información y luego que tan preparado esta para la interacción. Si no,  

Entrevistador: eeeso 

Profesor Experto 2: para mí, no hay… 

Entrevistador: maestra eso implica un proceso de conocimiento sobre el estudiante bastante amplio. 

Profesor Experto 2: Y del profesor sobre sí mismo, porque uno se tiene, que, o sea, yo no puedo enseñar lo que yo no me he preguntado sobre sí mismo, entonces para poder poner mi experiencia. 

Entrevistador: interesante eso 

Profesor Experto 2: al servicio del otro, porque es que Entrevistador, ya pasamos la época de la transmisión de información, la información está en todos lados, hace rato. Entonces, estos chicos la información la 

tienen, el problema es: ¿cómo la encuentran relevante?, ¿cómo la procesan? y luego ¿cómo la comparten y la usan para crear? Entonces, yo digo, en todos estos temas así súper de moda, en la innovación, en el 

emprendimiento, estas herrami, estas, capacidades, o estas posibilidades de la persona son fundamentales. Y yo siento que no pensamos suficiente en ella. Uhm, porque nuestra educación todavía esta agarrada del 

modelo de la curva ascendente, de la estructura jerárquica, de la organización vertical, etc. Yo creo que, si hay que priorizar, pero hay que priorizar según el momento, en eso la improvisación es muy buen 

entrenamiento. 

Entrevistador: claro 

Profesor Experto 2: Aquí y ahora cual es la prioridad, aquí y ahora cual es el eje central, y eso va cambiando todo el tiempo. 

Entrevistador: Eh, maestra como hace sumercé para conocer el estudiante, o sea hay unas prácticas eh horribles, que a mí no me gustan, y es nos sentamos todos y tu di que haces y que te gusta y que no se, que hacen, 

¿cómo se debería hacer? eh, ¿cómo hace sumercé eso en su práctica?, ¿cómo conoce los estudiantes? 

Profesor Experto 2: Yo soy muy observadora del comportamiento y leo mucho el comportamiento, para mí, en mi practica como directora y como creadora escénica, eh, todo lo que yo veo, todo lo que yo soy capaz 

de observar, de percibir, de escuchar, de oler, de tocar, es un texto, ¿sí? 

Entrevistador: uhmmm 

Profesor Experto 2: Es legible, eh, entonces mi primera tarea es leer mucho el comportamiento. La otra tarea es darles permanentemente la posibilidad de hablar y mostrar que realmente me interesa lo que están 

diciendo. Es decir, tomarme el tiempo de escucharlos y dejar que se expresen en todo lo que son, sin juzgar. O sea, hay unas cosas que yo señalo como no apropiadas para el momento, ¿sí? Pero es para el momento, 

y ese yo diría que es el entrenamiento más duro porque uno tiene una idea fija de lo que uno quiere hacer con su clase ese día y ese de pronto su clase cogió por otro lado, y entonces, uno no sabe cómo devolver la 

clase donde cree que debería ir. 

Entrevistador: Al punto en que debería estar. 

Profesor Experto 2: Pero desde la creación colaborativa, que es lo que yo enseño, la idea es, esto lo estamos co-creando. Entonces, si coge para otro lado, es porque eso es lo que realmente todo el mundo encuentra 

interesante. Ahora, yo no lo puedo dejar que se salga del contexto general de la clase. Ok, si un momentico, aquí lo que estamos haciendo es dramaturgia, entonces, vamos a traer esto, la información que sea, a la 

dramaturgia ¿sí?; vamos a traer esto, la información que sea, al trabajo en equipo; vamos a traer la información que sea, a cómo me presento yo ante los demás; la que sea. Pero si, es eso Entrevistador, es, eh, como 

no desdibujo la situación, pero yo soy yo, y yo le permito al otro ser quien es, y nos entrenamos sobre todo en la práctica de escucha, y de encontrar valor el otro. Encontrar valor en lo que propone el otro, a veces se 

convierte en un todo vale, y ayer por ejemplo estaba yo escuchando yo a dos… mujeres, hablar… 

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 2:  Para no ponerles una categoría, y ellas hablaban de este nivel de apertura, y ahí una negociación muy bonita entre la apertura y el  límite, ¿dónde está el límite?, que es una cosa que 

en los estudios de performance es, eh, bien interesante y es lo liminal, y es eso que esta, o que constituye, se supone, la diferencia o la frontera entre una cosa y la otra. Nosotros tendemos a analizar las cosas desde 

la separación, entonces, nos parece que la frontera es lo que separa; pero hay otra manera de verlo, y es, la frontera es lo que une. 

Entrevistador: Sí es correcto. 

Profesor Experto 2: Entonces, a mí me gusta más esa idea que la frontera es lo que une ¿sí? Entonces, me gusta hablar de intersecciones, ¿dónde es que se cruza?, ¿dónde nos cruzamos tu y yo?, dónde se cruza esta 

idea loca que tienes, que puede tener unos lados que están lejísimos del tema que estamos tratando, pero, si está aquí y ahora, debe haber un vínculo que podamos establecer. Entonces, en los talleres que yo doy de 

Educación Somática y Artes Escénicas y, específicamente, del ámbito de la creación colaborativa, la primera parte, tiene que ver con encontrar las intersecciones ¿sí? Es decir, donde eso que tú eres, o que a ti te 

interesa, y esto que yo soy, o que a mí me interesa, se toca y el pretexto, o el, la plataforma, seria ese tema, o el gran terreno, seria ese tema que nos convoca. O sea, ¿de qué fue lo que vinimos a hablar?, ¿de 

dramaturgia?, listo entonces busquemos lo que era suya, esta lo que era mía, ¿qué tiene que ver con dramaturgias? Y ahí empieza uno a encontrar, eh, estas cosas que son muy favorables en términos de la interacción. 

Porque ya es un interés genuino del otro, es un interés genuino de uno, y entonces, uno tiene unos niveles de compromiso que no existen, si uno todo el tiempo está tratando de que a uno le interese lo mismo que a 

uno le interesa. Eso es una negociación muy dura, y a mí me parece que eso viene, de entender, la vida a partir de estas estructuras de poder. Entonces, a ti te debería interesar lo mismo que a mí me interesa, pero 

quien dijo… 

Entrevistador: uhjummm 

Profesor Experto 2: ¿Por qué?, si es que yo no quiero que tu hagas lo mismo que yo hago. 

Entrevistador: Pues claro. 

Profesor Experto 2: Porque, además, no lo vas a poder hacer. Entonces, ¿porque te estoy enseñando de esa manera? 

Entrevistador: Es interesante eso, porque, realmente las estructuras de poder, en este sistema en el que nosotros estamos, son demasiado, demasiado marcadas, y esos niveles de dominación, que surge a través de ese 

poder, tienen unas luchas diarias en todo momento, ¿cierto?, y yo siento que, eh, en los ámbitos académicos, nosotros nos metemos mucho en esas luchas de poder… 

Profesor Experto 2: sí, sí 

Entrevistador: Profesor–estudiante; estudiante–par; o sea, entre ellos mismos, y nuestra educación fomenta esa jerarquización ¿sí? Entonces, el que más sabe, entonces ese es el que está al lado del maestro, ¿cierto? 

Son como unas luchas interesantes, cómo, cómo hacer maestra, para para que eso no suceda e en los ámbitos educativos, por ejemplo, en su práctica ¿sí? Porque ahí también ocurre un problema y es que, el docente 

es un guía de, de lo que pasa y entendemos que el docente es el que dice, el que se supone sabe, que no debería ser así, pero así está por la jerarquía, y muchas veces cuando los estudiantes ven que el docente intenta 

bajar a su nivel, para establecer esa relación, entonces tratan de pasa por encima, cómo, cómo se afecta eso (risas) o sea cómo… 

Profesor Experto 2: (risas)No tengo ni idea… Pero para mí, para mí, ehhh, primero es hacerte la pregunta Entrevistador, ¿cómo hago?, ¿cómo hago?, ¿cómo hago? y luego, que no se te olvide la pregunta cuando 

estas en el salón de clase. Eh, entonces, hay una cantidad de cosas que en los salones de clase se supone que no se hacen, o que, en las clases se supone que no se hacen y eso, muchas veces pone al docente, y lo estoy 

hablando con respecto a mi propia experiencia y mi propia practica pedagógica, en unos lugares de riesgo. Porque la gente lo entiende de esa manera ¿sí? y sobre todo en un país tan violento, cuando tú no eres el 

perpetrador de la violencia ¿sí?, tú no eres el victimario, eh, entonces, como entendemos las cosas, a través de estos sistemas binarios y polares, entonces, pues si no eres el victimario vas a ser la víctima, porque es 

que no hay gris, es, o la una o la otra. Eh, entones, cuando tú te bajas del nivel de yo todo lo sé, yo todo lo puedo no sé qué, entonces inmediatamente eres, como digo yo, carne de cañón ¿sí? Y la gente tiende a 

moverse en esa polaridad. Hay una cosa de las Artes Escénicas que a mí me gusta mucho, que está muy metido en la improvisación y es el juego, yo lo vuelvo un juego, Entrevistador, un juego, pero lo verbalizo, 

digo qué es lo que estoy haciendo, y lo actúo, actúo de esa manera y hago chistes con eso ¿sí? Y mucha gente se escandaliza, pero lo que yo estoy haciendo es, haciendo evidente, poniendo en escena, nombrando el 

problema sobre el que a mí me interesa trabajar ¿sí? Entonces, eh, si un estudiante, por ejemplo, en clase señala algo que yo no he hecho, y es cierto que yo no lo he hecho, yo no tengo problema en decir, no, no lo 

he hecho; yo siempre les digo para mí, lo más importante es la honestidad y a ellos al comienzo les cuesta un montón. Entones, yo les digo, mire somos 21 en clase, ¿sí? 22 con el profesor y conmigo… 

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 2: O sea, 21 Profesor Experto 2, 22 con Victor, entonces somos 22, de hecho, creo que somos más, pero bueno. Entonces, somos un monto de gente ¿sí? Todos tenemos una tarea, uhmmm, y eh 

tenemos la tarea porque a través de relacionarnos con ese material se supone que vamos a ganar claridad y tenemos que ganar claridad los 21, pero los 21 no somos iguales. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo, 

de cómo cuando a mí siempre Schechner me emocionaba un montón, a Bobby le daba sueño, pues porque tenemos distintas maneras de relacionarnos con el material. 

Entrevistador: (risas) si claro 

Profesor Experto 2: Y distintos intereses y yo le decía, pero ya leíste, esto está buenísimo no sé qué y él [cara de incomprensión], no, o sea ¡no! Entonces, yo siempre les digo, para que se les quite el miedo, pero si 

Bobby se quedaba dormido leyendo Schechner, porque no se van a quedar dormidos ustedes, o sea, quien no se ha quedado dormido leyendo un texto súper denso, a las ocho de la noche que llego después de estar 

en el ensamble, o a las nueve los que viven más lejos, ¡claro que uno se queda dormido! Ahora, si usted nunca dice me quede dormido, no tenemos como ayudarnos; si usted sí dice me quede dormido, hay alguien 

que leyó que de pronto le puede contar o, si nadie leyó, lo puedo abordar yo en clase, o sea, lo podemos abordar en clase, entonces vamos a ir más lento, pero, más sólido. Entonces, es esta noción de construcción 

colaborativa, es decir trabajamos siempre en colaboración, que es característico de los artistas escénicos, porque nosotros, no podemos hacer nada solos, o sea, necesitamos por lo menos alguien más que nos mire y 

eso también está en documento de la carrera. Eh, y es ese espíritu de la colaboración lo que yo trato de poner en juego en clase, que es difícil, pero ellos lo van entendiendo, y claro que sí existe el riesgo de que ellos 

crean que yo soy como ellos, y yo siempre señalo lo que es distinto en mi experiencia, en muchísimos sentidos. Eh, en muchos casos si me toca recurrir a una cosa que es yo tengo más kilometraje, amigos, de pronto 

tengo más profundidad, pero ¿kilometraje?, más kilometraje tengo; ustedes tienen veinte y pico de años, yo tengo cincuenta; entonces, pues yo ya he hecho dos veces el loop que usted ha hecho, de pronto, usted ha 

entendido más cosas en los veinte años que tiene y está bien. Uhmm, pero confíe en que algo distinto me tiene que haber pasado a mí, habiendo pasado por ese camino dos veces y pico más que usted, o una vez y 

pico más que usted… 

Entrevistador: (risas) es correcto 

Profesor Experto 2: Es interesante, ¿sí? Esa pregunta que usted se está haciendo yo me la hice hace catorce años, y le cuento como me fue, cuénteme usted como le está yendo. Entonces, ahí ponemos la experiencia 

con el mismo valor ¿sí? Pero, eh, si planteamos la pregunta de qué me puede aportar esta persona, eh, que tiene una experiencia que es distinta a la mía, y me abro a que muchas veces ellos la tienen mucho más clara 

que yo. 

Entrevistador: Eso es importante, eso es importante, ehhh, porque me paso hace unos días en la maestría precisamente con un profesor cuando estábamos hablando sobre, como sobre revoluciones en la manera de, 

de enseñar, entonces yo le dije a mi me parece que una revolución bien grande a la hora de enseñar es, conocer el estudiante y bajar a su nivel y no tenerle miedo a eso. Entro en pánico, un profesor que yo quiero 
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mucho que es, es una eminencia, o sea, de profesor y dice él, él lo ve obviamente, la figura del docente esta hoy muy subordinada, porque se supone que el docente es el que pone en práctica lo que hacen los grandes 

investigadores, pero él siente el riesgo de que, si el docente baja a ese nivel va a perder mas prestigio de lo que está… 

Profesor Experto 2: Pero entonces, fíjese esa noción tan curiosa, la una es que hay que bajar. No hay que bajar, ya estamos al mismo nivel ¿estamos aquí y ahora juntos?  

Entrevistador: es correcto 

Profesor Experto 2: sí, estamos aquí y ahora juntos; entonces, no hay ni que bajar, ni que subir, sino que tejer en red ¿sí? Usted desde lo que usted es y lo que usted tiene, y yo desde lo que yo soy y lo que yo tengo, 

entendiendo que la diferencia es lo que hace el proceso valioso, porque, ni yo tengo todo lo que usted tiene, ni usted tiene todo lo que yo tengo. Entonces, no se trata de bajar, esa es una noción que es súper peligrosa, 

entonces, yo tengo que bajarme al nivel del estudiante. No un momentico, que es que yo no estoy arriba del nivel del estudiante, mi experiencia es diferente a la del estudiante, pero no es mejor, ni peor, es distinta 

¿sí? Entonces, ahí, ya uno se quita un pánico, de que le toca bajar. 

Entrevistador: si claro 

Profesor Experto 2: Y la otra cosa es la noción de perder, ¿qué voy a perder? Y eso está metido en toda la cultura, y fíjese que nosotros muchas veces nos explicamos la curva de vida de la persona, como un proceso 

que hace un pico y luego de ahí en adelante todo es perdida. 

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 2: Yo digo, pero ¿quién nos metió esa cosa loca en la cabeza?, entonces, yo llegue hasta aquí, y ahí estoy en el pico de mi productividad; en el pico de, no sé, mi capacidad investigativa; en el pico 

de mi capacidad de adquisición; en el pico de mi crecimiento personal; y de ahí para adelante entonces la única opción es perder, pero ¿quién dijo? Pero esas dos son dos ideas asociadas a la compresión de la cultura 

y las estructuras sociales como estructuras verticales, jerárquicas y que se configuran en curvas ascendentes y de ahí para abajo, o sea, de ahí en adelante todo es para abajo, nooo, ¿por qué? O sea, ¿es cierto? No… 

Entrevistador: Y tiene toda la razón maestra… 

Profesor Experto 2: Entonces, si yo tengo arrugas, que va a pasar en algún punto me voy a arrugar, ¿sí?; y los bebes también nacen arrugados; pero entonces me parece que es que si yo me arrugo es porque perdí, 

¿qué fue lo que perdí? Pues, sí, colágeno, ¿y? ¿Si es claro? 

Entrevistador: Si es correcto… 

Profesor Experto 2: O sea, lo que está haciendo mi cuerpo es cambiar, y hay unos cambios que son característicos de ciertas etapas de la vida, pero uno ve gente muy joven con canas, y eso no es perder, entonces si 

tengo canas ¿ya perdí? 

Entrevistador: No. 

Profesor Experto 2: Pero de que estamos hablando, estamos como locos. Entonces, ahí yo por ejemplo en mi experiencia trabajando con adultos mayores, enseñándoles pilates, yo siempre les decía que mucho cuidado 

con Yoya… 

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 2: Yo, ya… no esto, yo, ya… no lo otro. Yo les decía pues no si aquí vamos a traer a Yoya todos los días yo para que vengo. 

Entrevistador: (risas) claro 

Profesor Experto 2: Si aquí la que manda es Yoya… Yo ya no esto, yo ya no lo otro. Entonces, creemos que entrenándolo se puede recuperar o ¿no?  

Entrevistador: claro 

Profesor Experto 2: Que usándolo tengo cada vez un mayor, más posibilidades  de uso de eso que estoy aprendiendo a usar, claro que sí. Pero Yoya, y es un vicio del pensamiento… 

Entrevistador: si  

Profesor Experto 2: Es una idea equivocada sobre la vida. Si nacimos nos vamos a morir en cualquier momento, pero entonces pensamos que es que cuando uno se va haciendo mayor, ahí si es que uno empieza a 

pensar en la muerte, yo no sé cómo es el resto del mundo ¿sí? 

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 2: Pero yo he pensado en la muerte desde que aprendí a pensar. 

Entrevistador: Si claro 

Profesor Experto 2: ¿Sí? o sea, ella ha estado ahí todo el tiempo, porque sé que, si hay esto, existe su contrario y en algún lado me la voy a encontrar. Pero no siento que sea perdida, ni que sea menos, porque cuestiono 

mucho, y yo creo que esa es una de las características… yo me pregunto mucho ¿qué es investigación?, y yo creo que, o sea, yo he tenido como muchas, conflictos, con la relación entre investigación y mi identidad, 

porque la manera en que la cultura valida la investigación, es si uno publica textos, y a mí me da mucha pereza escribir cualquier cosa que no sea una obra de teatro. 

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 2: Porque me parece un proceso supremamente dispendioso, eh, y me gusta, la manera más espacial de generar ideas de la cabeza, que la manera lineal de organizar las ideas de la escritura de textos, 

y de textos académicos, entonces yo siempre pensé que yo era muy mala investigadora, pero cuando yo hablo de esta cosas y formulo mis ideas, yo he tenido las mismas preguntas durante muchos años, y les he dado 

muchísimas vueltas y sí he sido muy juiciosa, en ir ajustando mi observación a esa evidencia que la practica me está devolviendo sobre mis preguntas. Que es la característica de la investigación. Pero nuevamente, 

como uno, le enseñan, si usted no publica nada usted no es investigador, pues entra uno en unas crisis horribles con respecto a su autoimagen, yo creo que a eso le tenemos que poner cuidado en la, en la educación 

también. 

Entrevistador: Claro 

Profesor Experto 2: Pensar, investigar es solo esto; publicar, es solo esto sí; pues no, mi vida es un acto público, esto que estamos haciendo es una publicación.  

Entrevistador: por supuesto 

Profesor Experto 2: No lo voy a escribir yo, lo va a escribir usted. 

Entrevistador: (risas), Pero tiene toda la razón, maestra precisamente, con todo esto que estamos viendo de la manera en cómo nos acercamos realmente es una forma de educar diferente, eh, unas técnicas diferentes, 

eh, sumercé ¿cree que existe un perfil de profesor que se ajuste a lo que nosotros hacemos?, o ¿cualquier profesor puede llegar a esta institución? 

Profesor Experto 2: yo creo que cualquier profesor, bueno no… 

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 2: Cualquier persona, que tenga una pregunta por cualquiera de estas tres cosas. Porque para mí como se tocan, la Somática, los Estudios de Performance y la, eh, la Improvisación, cualquiera de 

estas tres cosas en relación con la educación. Porque no es en relación con las Artes Escénicas, o sea, las artes escénicas es el gran contexto, pero realmente estas tres preguntas nos sitúan en el ámbito de la creación, 

a partir de la acción, que es una constante en la vida humana. Entonces, si uno lleva mucho tiempo haciéndose este tipo de preguntas, yo creo que lo otro va llegando. Y este tipo de preguntas en términos de su 

impacto en la educación. Yo creo que la mayor parte de la gente que llega aquí llega por un interés en las artes escénicas y no tienen interés en preguntarse por esto referido a la educación. Creo que algunas de las 

personas que llegan acá, afortunadamente, algunas de las personas que llegan acá, han tenido curiosidad, no se han planteado las preguntas, pero si han tenido curiosidad, y esa curiosidad, ya una vez en nuestro 

entorno, los lleva a plantearse las preguntas. Ese es el mejor de los casos. La persona que viene o con la pregunta o con la curiosidad y ya luego, este marco referencial, o estas pautas, que crea el proyecto de la 

carrera, o el programa de la carrera, eh, llevan a la persona, le ayudan a la persona, a formularse preguntas específicas y a realmente convertirse en un profesor investigador, yo creo que todos los profesores, deberían 

ser profesores investigadores. 

Entrevistador: deberían 

Profesor Experto 2: Y por eso no creo, que debe haber nivel profesor que solamente tiene solamente tiene pregrado, porque ese ya no es el mundo. ¿Sí? Entonces, en vez de preguntarnos, hay investiga porque tiene 

un, eh, doctorado, no, el que tienen un doctorado, no necesariamente investiga, o sea, hay gente que recolectora de información ¿sí? Pero si yo no llevo esa información a las formas en las que esa información cambia 

el mundo, no solamente el pensamiento, sino el mundo, para mí, lo que yo estoy haciendo es recolección de información ¿sí?  

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 2: Hay gente que se llama investigadora y lo que hace es recolectar, entonces hoy voy a salir a coger flores rojas, hágale, y ¿para qué? O sea, esas flores rojas, -no porque me parece súper interesante, 

porque-. Entonces, tiene una cantidad de ideas sobre las flores rojas. A mí, ¿qué va a hacer con las flores?, ¿va a dejar el mundo sin flores rojas?, o sea, ¿qué va a hacer con las flores rojas? Es decir, esas preguntas 

que uno tiene ¿cómo acaban impactando el hacer?, es decir, la esfera de la acción. Si no impactan la esfera de la acción, para mí el lugar no es, la institución educativa de educación superior ¿sí? La institución de 

educación superior no es, ¿sí? Porque se supone que lo que nosotros hacemos es preparar a la gente para actuar en el mundo. 

Entrevistador: uhmmm si interesante eso. 

Profesor Experto 2: Y la, el pensamiento también es una acción. Pero es que el pensamiento para mí, desde la somática, no debe estar desvinculado de la acción, ni debe estar desvinculado de la emoción ¿sí?, no debe 

estar desvinculado de ninguna de las dimensiones corporales. 

Entrevistador: Y es interesante, además porque, yo también creo que nosotros, la mayor parte de nuestro tiempo estamos investigando, o sea yo, que a veces no seamos conscientes de que lo haciendo, pero estamos 

en un mundo en que todo es nuevo, o sea, puede que yo haya visto ese edificio muchas veces, pero seguro que me acerco de otra manera y le veo otra cosa, ¿sí? Lo que pasa es que, este mundo nos llena de vicios, 

nuestra mente y dejamos de creer que lo que hacemos diariamente es investigar, yo creo que, uno de los laboratorios más grandes de investigación que hay pues son las aulas de clase no importa cual…  

Profesor Experto 2: Claro, pero entonces además de preparar la clase, además de estar ahí parado en la clase, además de hablar con los estudiantes por fuera de clase, entonces hay que escribir un texto hay no.  

Entrevistador: no, no eso no… 

Profesor Experto 2: No espere un momentico, porque es que, a qué horas señor, porque es que yo no puedo dictar dieciséis horas de clase y escribirle textos sobre las dieciséis horas de clase que le dicto, a no sé 

cuántas personas tengo, yo en clase, tengo cuarenta, por un lado, sesenta, setenta y cinco personas. 

Entrevistador: Con las del diplomado 

Profesor Experto 2: O atiendo setenta y cinco, sin el diplomado, o atiendo setenta y cinco o le escribo textos amigo, porque a qué horas es que tengo una sola vida, tengo que dormir, comer transportarme y tengo una 

vida personal. Entonces estas maneras de entender la productividad o la producción intelectual, o la producción intelectual del profesor, me parece que son absolutamente anticuadas y además, le impiden a la 

universidad, o a las instituciones educativas, realmente saber cuál es su capital en términos de producción de conocimiento. Porque si no está en palabras no estoy produciendo conocimiento, todos los días cada que 

interactúo con una comunidad, que se productivo o que sea dañino, no tengo ni idea, pero lo estoy haciendo todo el tiempo. 

Entrevistador: claro, claro 

Profesor Experto 2: ¿sí?, porque estoy cambiando las maneras de estar en el mundo y eso es conocer. 

Entrevistador: Claro, y es que ese es el problema maestro de que alguien defina que es investigar, y lo define desde ciertos, desde ciertos parámetros muy rígidos, muy positivos digo yo, que todavía aquí nuestra 

institución Colciencias, que dice que e investigar, le falta mucho por desarrollar. 

Profesor Experto 2: Yo me siento a pensar que es investigar, es como si me siento pensar ¿qué es una tortuga?, pues no tengo ni idea. 

Entrevistador: (risas) Maestra en este sentido, Eh, ya sabemos que necesitamos un profesor que se pregunte, que se cuestione en estos términos que no tenga, eh, esa pereza pues de preguntarse siempre, porque 

sumercé sabe que hay personas que llegan con esa pereza y no se preguntan ¿sí? Qué tan pertinente es que nosotros en este programa armemos un, eh, un curso introductorio para enseñar en artes escénicas, eh, de la 

manera como nosotros enseñamos, eso, ¿eso servirá de algo? Eh, y si nos sirve, que deberíamos enseñar en ese curso. 
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Profesor Experto 2: Yo sí creo, creo que el diplomado de Somática, si nosotros lo planeamos a diplomado de Somática, Estudios de Performance, e Improvisación seria la repuesta, eh, porque creo que la somática 

en sí misma no lo resuelve todo ¿sí? Nos da una vía de entrada muy interesante, pero me parece que es una primera puesta y en ese sentido es muy valioso. Pero creo que en la práctica, en la manera en que nosotros 

hemos ido dictando el curso, sí, se empieza a ver en términos de la recepción de las personas o del, el tipo de impacto que tienen en las personas, que les genera mucha curiosidad; una mirada desde los desde la 

noción de performance; dos, la mirada desde la improvisación ¿sí?, Entonces, lo manifiestan, es como -hay no, este módulo-, obviamente yo enseño desde el performance, entonces, -no es que esta manera de 

relacionar performance y somática e súper útil-, o –no, es que lo que hizo Directivo 1 de la improvisación es súper útil-. Por supuesto, porque la característica nuestra es ese vínculo, o esa retroalimentación entre esos 

tres modos de entender lo que hace un artista escénico. Entonces yo creería que si debiera estar centrado sobre la relación entre la somática, pero debe ser practico, fundamentado en la práctica, porque no hay teoría 

sin práctica. Ahora, uno si puede tratar de hacer un ejercicio teórico y hacerse el loco con la práctica, pero no puede hacer practica sin hacer teoría. Ahora, también creo que eso es plantar la semilla, pero creo que 

hay lugares donde la semilla no crece. 

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 2: ni va a crecer… 

Entrevistador: ni va a crecer, era tierra mala… 

Profesor Experto 2: O era arena y eso servía para otra cosa, o sea y es así. Hay unas cosas que crecen en la tierra, otras crecen en la arena, otras crecen en la roca y yo creo que, si es súper importante, más allá de los 

mecanismos de evaluación que tienen la universidad, hacer un monitoreo constante del desempeño de los profesores. Para eso, yo digo que nosotros tenemos las herramientas, pero no las sabemos usar, o tenemos 

los instrumentos, pero no los sabemos usar. Eh, pero para mí, en este momento, es más una herramienta, es una posibilidad de herramienta; nosotros tenemos por lo menos tres grandes formas de entender la evaluación: 

autoevaluación, co-evaluación, hetero-evaluación; yo creo que con los profes si lo, yo lo hago con los estudiantes, yo no sé si todo el mundo lo aplica, pero yo si lo aplico. Eh que, si nosotros tenemos esos tres 

mecanismos activos, no solamente para los profesores sino, no solamente para los estudiantes, sino para los profesores, nosotros podemos ir monitoreando eso donde crece. Ahora, como somos una cultura tan 

chistosa, entonces, no nos explicamos que los estudiantes aprendan mucho con Manolo, y entonces por eso para dar un ejemplo cualquiera, y por eso quieran seguir tomando la clase de Manolo, sino que nos parece 

que es que Manolo tiene una rosca ¿sí? Si esa persona lleva toda la vida en el ensamble de Manolo, es porque ahí encuentra valor, dígame que lo evalúe, permítale que le cuente, pero no, es que el estudiante tuvo un 

problema con el profesor y entonces le hacemos caso al profesor o le hacemos caso al estudiante. Un momentico, porque no volvemos a lo que nosotros hacemos que es la esfera del comportamiento y le pedimos al 

uno que nos dé información sobre el comportamiento, al otro que nos dé información sobre el comportamiento y rastreamos la transformación, que es como uno evalúa aprendizaje. Comportamiento antes, 

comportamiento después, y luego grandes transformaciones; comportamiento desde un lado, comportamiento desde el otro y luego grandes transformaciones; comportamiento del profesor, comportamiento del 

estudiante, se transformó la situación o no se transformó la situación; y cogemos esos mecanismos de evaluación y los aplicamos a los profesores y hacemos con los profesores lo mismo que deberíamos hacer con 

los estudiantes y tampoco estamos haciendo. ¿Este es el contexto en el que estas aprendiendo? ¿No? Ok, otro chance, ajusta por aquí, ajusta por allá, ¿no? Otro chance. Bien, como nosotros tenemos que usar nuestros 

recursos bien ¿sí? y nuestros recursos son tiempo, es recurso docente, es recurso físico, es recurso financiero, y usted también, de pronto esta no es una buena alianza, escoja otro lugar profesor, escoja otro lugar 

estudiante. 

Entrevistador: es correcto 

Profesor Experto 2: Pero realmente lo que empieza a suceder es que, se producen unos desgastes, precisamente por no poder identificar a tiempo, si la practica nos está llevando a donde nos tendrían que llevar. Sino 

por estar pensando, -hay no pobrecito profesor no lo puedo dejar sin trabajo-, y yo puedo dejar al estudiante in-modificado, completamente insatisfecho, absolutamente perdido, pero al profesor no lo puedo dejar sin 

trabajo, -hay no creo-, ¿si es claro?  

Porque es que yo tengo que trabajar es con estos estudiantes que están haciendo la misma inversión de tiempo que estoy haciendo yo. Entonces, yo les digo miren, si yo voy a dedicar tres horas de mi vida ¿sí? a algo, 

yo me tengo que preguntar si yo estoy en disposición para participar ahí, a más del 60%. Si yo un día digo yo hoy voy a llegar a clase y voy a estar por debajo del 60%, yo misma digo, mejor no, profesor también. Y 

eso es soft assesment eso es auto, hacer una valoración todos los días, de ¿en qué condiciones están?, y si realmente ¿esta es la mejor condición para todo el mundo?, -porque hay no, es que yo vengo a trabajar, porque 

yo necesito que me paguen-.  

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 2: Yo creo que ellos necesitan aprender ¿sí? Si claro, usted necesita que le, pero ellos necesitan aprender, y para que ellos puedan aprender usted tiene que poder enseñar, y tiene que poder enseñar 

al máximo de sus capacidades, hágase esa pregunta todo el tiempo. 

Entrevistador: Claro, porque es muy coherente con lo que sumercé decía al principio de mi propia experiencia, de lo que yo siento en el momento, de llegar a enseñar algo, tengo que sentirlo, tengo que vivirlo y llego 

con una expectativa, de solo yo vengo porque vengo a que me paguen pues no voy a generar nada. 

Profesor Experto 2: Y lo mismo con el estudiante, el estudiante que viene como un turista, acá que se quiere divertir, o me quiere oír a mi decir locuras, yo digo, pero ¿para qué? Seguramente hay una seria en netflix 

que es más divertida que yo. 

Entrevistador: (risas) si 

Profesor Experto 2: si, y de la que estas aprendiendo, no sé, pero no te pongas a ti mismo en esa situación y eso es hacerse responsable y eso es formación en autonomía. Entonces yo les digo, el día que no vaya a 

venir a clase nos avisan, porque nosotros reorganizamos la situación de clase para tener una persona menos, porque que falte una persona afecta la totalidad del sistema ¿sí? Entonces, lo único que tienen que hacer 

es avisar, ahora si ya pasaste más tiempo por fuera de clase, que en clase, yo no puedo dar fe de que ese proceso de aprendizaje se surtió. 

Entrevistador: claro 

Profesor Experto 2: Entonces, o tú me das evidencia de que sí sucedió, o yo por la observación, por las veces que pude observarte en el contexto de lo que se supone de lo que aprendes en esta clase, voy a tener que 

decir no, porque no lo observe suficiente. No estoy diciendo que no hayas aprendido, sino que no me diste suficiente chance de comprobarlo. 

Entrevistador: claro 

Profesor Experto 2: ¿Sí? entonces yo, y para mí eso siempre es súper importante, yo no estoy diciendo bien, mal cumplió, no cumplió, me da lo que yo estoy pidiendo, no me da lo que yo estoy pidiendo. Yo digo, yo 

puedo verificar la transformación de esta persona va en la dirección de lo que esta clase propone. Puedo verificar, es decir tengo la evidencia y que tipo de evidencia, y que tipo de evidencia tengo.  

Entrevistador: (risas) 

Profesor Experto 2: Y yo le digo al a, hay una estudiante, por ejemplo, que, desde el primer semestre, su manera de relacionare con el otro es a través de golpes. Se pegan, eh y este semestre le dije bueno ya no más, 

no más, porque es que yo llevo desde que te conozco, esperando que tu comportamiento se transforme y yo digo hay ahí una resistencia al aprendizaje enorme. No me puedo relacionar, por más confianza que tenga, 

yo no me puedo relacionar con el otro a punta de golpes, ¿por qué? Porque en algún momento eso se va a volver problemático, entonces, tengo que aprender a moderar la manera en la que golpeo, a no golpear de 

entrada, a preguntarle al otro si le molesta que le golpee o no lo golpee, o sea, tengo que aprender a hacerme responsable de mi manera de relacionarme con el otro. 

Entrevistador: claro 

Profesor Experto 2: -Hay no, pero yo creo que es algo personal-, le dije: no, no, no, para nada, nosotros estamos hablando de trabajar en grupo y cada que te tengo en clase es para trabajar en equipo y tú piensas que 

una manera de construir con el otro es a partir de los golpes. Pues a menos que esto sea un rin de boxeo o una pelea de ultimate fighting, esa no es la manera de trabajar en equipo. Siempre traído o sea referido, a lo 

que se supone que estamos haciendo en la clase no. 

Entrevistador: claro 

Profesor Experto 2: -A mí no me parece bien que golpees a tus compañeros-, no me parece bien que golpee a su compañero, pero que es lo que lo que estamos aprendiendo, a trabajar en equipo, y entonces, esto es 

un equipo de qué ¿de rugby?, ¿de qué?, ¿de karate? Hasta donde yo sé, yo no enseño ninguna de esas cosas que implique golpearse, entonces no es material de esta clase, por fuera de acá, péguense todo lo que 

quieran, pero aquí es que no estamos aprendiendo nada que tenga que ver con los golpes. 

Entrevistador: No y tiene toda la razón, maestra aquí surge un asunto interesante y es con el tema de la evaluación y la manera en cómo nosotros vemos la evaluación. Creo que eso es un asunto riesgoso, peligroso, 

pero muy potente ¿cierto? Porque de cierta manera cuando uno utiliza la palabra evaluación, la gente se intimida. 

Profesor Experto 2: Además hay otra cosa que tiene que ver con el estudiante y escucharlo y etc., y es –hay, no, pero es que los estudiantes no me dijeron nada-, si no los escucho, sino creo en ellos el hábito de 

reconocerse escuchados, no me van a hablar, yo para que le hablo a una persona que no me oye. 

Entrevistador: Pues claro 

Profesor Experto 2: O una persona a la que yo le hablo y lo que yo le digo no tiene ningún efecto, por eso los estudiantes no llenan las evaluaciones docentes, ahora obligados, porque si no, no pueden ver sus notas.  

Entrevistador: Si es correcto 

Profesor Experto 2: ¿Sí? Pero realmente ese no es el propósito obligar al estudiante, es que el estudiante entienda que, si él hace eso de manera responsable, es decir, si el responde por lo que pone ahí, yo respondo. 

Pero vemos la evaluación en una vía, el profesor le dice al estudiante, y el estudiante nunca le puede decir nada al profesor. Yo creo que eso es hacerse responsable o sea el profesor le responde al estudiante, el 

estudiante le responde al profesor. No solamente el estudiante le tiene que responder al profesor, la universidad tiene una responsabilidad enorme con cada persona que nos confía cuatro, cinco, seis, siete, ocho años 

de su vida. Eso a nivel humano, Entrevistador, es crítico, como no lo voy a escuchar si es que estoy trabajando es con él, para él, ¿sí? Entonces, en la evaluación es súper importante ver que eso tiene un efecto 

nuevamente en las acciones. Entonces, sí, y voy y me quejo, y voy y me quejo, y voy y me quejo, y no nunca nadie modifica su comportamiento, ¿para qué me quejo?, o si yo voy y comunico una situación y no pasa 

nada, ¿para qué la comunico? 

Entrevistador: claro 

Profesor Experto 2: La base es la honestidad y el reconocimiento de que eso que nosotros llamamos real, se construye desde muchas perspectivas en simultánea, es un gran acuerdo eso que nosotros llamamos real. 

Entrevistador: maestra, muchas gracias, porque sumercé, me da realmente unas luces de lo que tenemos que hacer aquí en adelante y seguramente maestra la vamos a estar observando en una 

Profesor Experto 2: ¿Quién, quien vamos? 

Entrevistador: hablo en conjunto, no… (risas) 

Profesor Experto 2: Usted y usted mismo 

Entrevistador: Yo y yo mismo, eh, en una, en una, de sus clases porque es que yo siempre se lo he dicho, me parece súper, súper, súper interesante el discurso que sumercé tiene en ese sentido… 

 

 

12.3 Entrevista Directivo Uno (ED1) 

Facultad de Educación 
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Maestría en Educación 

Línea de Investigación: Políticas y Gestión de Sistemas Educativos 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

1. DATOS GENERALES: 

Fecha: 12-10-2018 

Lugar: Oficina Director Departamento Artes Escénicas 

Hora de Inicio: 3:00 PM 

Hora finalización: 4:00 PM 

2. DATOS DE LA ENTREVISTA: 

Institución:  Pontificia Universidad Javeriana 

Carácter académico: Investigación 

Sector: Educación 

Nombre del Programa: Carrera de Artes Escénicas 

3. DATOS DE LA TRANSCRIPCIÓN:  Entrevista Directivo 1 

Código asignado a la entrevista: ED1 

4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

EXPERIENCIA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN CURRÍCULO ORIENTADO POR LA EDUCACIÓN 

SOMÁTICA, LOS ESTUDIOS DE PERFORMANCE Y LA IMPROVISACIÓN: EL CASO DE LA CARRERA DE 

ARTES ESCÉNICAS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (BOGOTÁ) 

5. OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 

Caracterizar las Prácticas Pedagógicas; establecer los aportes de la educación somática, los estudios de performance 

y la improvisación; y determinar cómo influyen en la trasformación de los sujetos. 

6. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Saludo, información sobre el propósito del proyecto de investigación y objetivo de la entrevista, y firma de 

consentimiento informado.  

 Desarrollo de la entrevista conforme a la guía de preguntas incluidas en el ítem 7.  

 Agradecimientos. 

7. GUÍA DE PREGUNTAS 

 ¿Cuándo llego a enseñar a la Javeriana, qué sabía usted sobre la somática? 

 ¿Cuándo llego a enseñar a la Javeriana, qué sabía usted sobre los estudios de performance? 

 ¿Cuándo llego a enseñar a la Javeriana, qué sabía usted sobre la improvisación? 

 ¿Cómo incorpora a su práctica pedagógica los elementos de la somática, los estudios de performance y la 

improvisación? 

 ¿Cómo se tiene en cuenta la particularidad del programa en los criterios de selección de docentes? 

8. RECURSOS 

 Grabadora Digital 

7. TRASCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 
Entrevistador: Maestra Directivo 1, muchas gracias por, eh, darnos este tiempo ¿sí?, sumercé siéntase libre de contestar las preguntas como lo quiera hacer, si quiere añadir alguna cosa, si le parece vital alguna otra, 

o que no hemos considerado hacer lo puede hacer ¿ok? 

Directivo 1: ok 

Entrevistador: Eh, dentro de las preguntas lo que queremos hacer es investigar un poquito esa la razón del ser del programa y como eso que tiene que lo hace especial, ¿sí? Porque en el documento nos hemos 

encontrado con la somática, estudios de performance y la improvisación; que eso es algo nuevo, aplicado a la educación, de pronto no es nuevo a nivel de enseñanza no porque todo enseña, pero aplicado hacia 

metodologías de educación sí, y este programa es característico en eso. Entonces, lo primero que queremos preguntarle es un poquito lo que paso con sumercé cuando llego, porque cuando sumercé llego ya de cierta 

manera esto estaba un poquito andando, entonces, la pregunta es cuándo sumercé llego ya aquí a la Javeriana, ¿qué sabía sobre somática, los estudios de performance, sobre improvisación. 

Directivo 1: Eh, bueno, cuando yo llegué acá a trabajar tenía bastante experiencia en los tres campos, aunque la somática no la llamara por ese nombre. 

Entrevistador: Ah, interesante. 

Directivo 1: Porque en el pregrado, yo hice un pregrado en danza, y eh, la mayor parte de los profesores con los que yo me formé en el pregrado, tenían una visión somática y experiencia en técnicas, en prácticas 

somáticas, que no las llamaban así sino las llamaban por sus nombres específicos, entonces eran Body Mind Centering, ¿sí? 

Entrevistador: Ah, ok. 

Directivo 1: Improvisación de contacto y muchas de las metodologías en las que yo me forme provenían de una visión somática, no todas, y no nombradas de esa manera explícita. Por ejemplo, el movimiento 

auténtico, que es una práctica somática que para mí fue muy importante, es algo que hice mucho estando en el pregrado, entonces, prácticamente mi formación desde un principio tenía esa mirada. 

Entrevistador: Claro. 

Directivo 1: Así no la llamara específicamente con ese término, porque el término somática si lo vine a encontrar ya cuando lo empecé a trabajar acá, pero fue un término que me ayudo a agrupar todo ese conocimiento 

y esa perspectiva en la que yo ya me había formado. El yoga, por ejemplo, ha sido, ha estado bastante presente en mi formación desde hace bastantes años. Entonces, sí tenía bastante experiencia, pero llegar a trabajar 

en el Departamento me ayudo a consolidarla y a articularla mucho más claramente y a entender el contexto en el que yo me había situado. Luego con respecto a los estudios de performance, ehh, ya con los estudios 

de performance, ya con toda esa dimensión teórica me encontré mucho más cerca en la maestría que hice en Inglaterra. Porque la maestría que yo hice en Creación Escénica, pues, estaba sustentada, eh, en todas 
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estas, pues la mayor parte de los autores que sustentan la carrera eran autores que estudiábamos en la maestría. Entonces, pues, ahí sí, eh, no tenía una visión como tan especifica alrededor de Schechner porque pues 

ya cuando llegue a trabajar en el Departamento todo profundizo mucho más por esa línea de investigación, alrededor de la propuesta de Schechner y de Barba, eh, pero en la maestría y en mis estudios previos ya 

tenía digamos un acercamiento a toda esta línea teórica. Y la improvisación si tenía mucha experiencia. 

Entrevistador: Claro., Claro. 

Directivo 1: Porque, además, en muchos, en diferentes campos expresivos de la improvisación, donde yo me forme, había mucha improvisación en danza. Eh, yo hice el pregrado en Venezuela, y, de hecho, hay 

varios venezolanos que son pioneros en el mundo de la improvisación en danza como: David Zambrano, eh, entre otros. Entonces, mi formación siempre estuvo articulada alrededor de la improvisación y muchos de 

los montajes en los que participe eran improvisados y trabajaban alrededor de esa técnica. Y luego, eh cuando ya empecé a hacer circo y entre al territorio del clown y de la improvisación teatral, empecé a practicar 

intensamente la improvisación más desde una visión actoral y teatral, pero, pues, siempre como en esas búsquedas. Lo que para mí ha sido diferente, eh, digamos en el campo de improvisación estando en el 

Departamento, es precisamente, la aplicación a la docencia y uno como puede ser un docente improvisador. Cómo en el aula o en el espacio de clase es un espacio de composición precisamente en el que uno tiene 

que aprender todos esos principios básicos de la improvisación; se ponen en práctica permanentemente en el ejercicio docente, que es pues, la escucha, entender, eh, que uno no llega a una tabula rasa, que uno va a 

llenar de información o de lo que uno tienen planeado, sino que uno siempre llega, pues uno llega uno un plan pero muchas veces ese plan se desarma apenas uno entra a la clase, porque las circunstancias o las 

personas pues están ese día en otra dirección. Entonces, esa, en la docencia esa habilidad para tomar decisiones en el momento me parece que, eh, y entender y escuchar ese contexto en el que uno se está desenvolviendo, 

creo, que es una habilidad muy importante y que, pues obviamente requiere mucho estudio, mucho bagaje, mucha experiencia, porque pues para uno poder tomar decisiones que cambien de rumbo pues tienes que 

tener las herramientas para poder ofrecer esa nueva dirección.  

Entrevistador: Claro. 

Directivo 1: Entonces, sí, como máxima técnica, pues entre más conocimiento pues mayor libertad también ahí en esa dirección.  

Entrevistador: Claro. 

Directivo 1: Entonces, yo creo que, en resumen, antes de llegar al Departamento tenía experiencia en las tres líneas, pero trabajar en el Departamento me ha servido para contextualizar, consolidar y entender mejor 

ese contexto. 

Entrevistador: Sumercé ¿había trabajado en el ámbito académico en otros lugares? 

Directivo 1: Sí, yo trabajé en la ASAB, fui profesora de técnica de danza contemporánea durante un año, en Venezuela, antes de devolverme a Colombia yo trabajé en el área de investigación, eh, pues no enseñando, 

pero si diseñando un proyecto que se llamaba escenario urbano para la revitalización del espacio urbano a través de la danza. 

Entrevistador: Ujum, que interesante. 

Directivo 1: Fue una investigación súper bella, y luego, en Inglaterra yo enseñaba, enseñe en el pregrado el circo; enseñe el movimiento a malabaristas y fui tutora de un proyecto de grado de una estudiante, fui su 

coreógrafa, tenía experiencia.  

Entrevistador: Enseñando. 

Directivo 1: Enseñando y un poco investigando también 

Entrevistador: Maestra, y ¿si había una gran diferencia entre eso que enseñaba antes y como enseña ahora? 

Directivo 1: Sí, sí. 

Entrevistador: o  

Directivo 1: Por supuesto, yo creo que, la diferencia más que en la dirección, como en, uhm, más, que una diferencia visión, sí creo que hay una gran diferencia en términos de profundidad y de experiencia. Porque 

cuando yo enseñe danza en el programa de la Universidad Distrital yo venía con una visión somática, porque yo me forme así.  

Entrevistador: Sí… 

Directivo 1: Y de hecho, yo, fue, un, porque yo fui una profesora muy joven, yo enseñe en la ASAB cuando yo tenía como 25 años y la mayor parte de mis estudiantes eran casi de mi edad, eh, yo entre a enseñar 

técnica muy joven y me encontré con un grupo que venía de entrenarse en una, pues, con prácticas o con profesores o técnicas, que venían de otras visiones, que no tenían una visión somática, que lo que prevalecía, 

digamos, el logro sobre la salud del cuerpo. Me encontré con un grupo en el que el 80% de los estudiantes estaba lesionado, y ese año para mí fue decisivo, porque logré que muchos se recuperaran. Pero al principio, 

tuve, tuvimos una especie de choque, porque ellos ya estaban acostumbrados a eso y a esta idea de la letra con sangre entra y que es sufriendo que se aprende. 

Entrevistador: Claro., sino duele no sirve. 

Directivo 1: Sí, exactamente así se sentían ellos, pero estaban todos lesionados, entonces, fue todo un proceso ayudarles a entender que había otra manera de abordar el movimiento. Que en un principio no fue fácil 

que ellos cambiaran el paradigma, pero fue casual, es muy curioso que varios de esos estudiantes años después, sobre todo uno, que fue con el que más dificultad hubo, pero que era muy persistente, se fue a Nueva 

York y en Nueva York empezó a tomar talleres, y me escribió un mensaje diciendo gracias, porque gracias a tu clase estoy pudiendo entender estos talleres y entendió como toda esa visión de la danza que era muy 

diferente a la que él estaba acostumbrado. Y hoy en día todavía me encuentro con estudiantes de ese grupo, entonces, la visión somática definitivamente siempre estuvo pero yo, en el ejercicio en la carrera, creo que 

el reto de abrir un programa y de estar en el equipo de profesores, que necesitamos un poco la metáfora abrir mach, o sea, como echar machete ¿no?, requirió que yo enseñara cosas a las que no estaba acostumbrada 

enseñar, eh, el caso más fuerte para mí fue principios de actuación, porque yo no me forme como actriz, yo me forme como bailarina y yo sabía enseñar técnicas de danza. Pero toda mi formación como actriz fue en 

proyectos o fue con compañías o tomando talleres, o como en la experiencia, pero no estaba tan estructurada como mi formación bailaría. Sin embargo, creo que fue un reto que a mí me hizo crecer mucho como 

profesora, porque me permitió integrar ese conocimiento que yo traía desde la danza y esa visión somática, a un entrenamiento actoral también desde la técnica de una improvisación teatral que es lo que yo pues más 

conozco. 

Entrevistador: Claro. 

Directivo 1: Y la experiencia en el Departamento, pues también de ya llevar varios años enseñando acá, desde esta visión y estudiando e inventando clases y abriendo clases nuevas, por ejemplo, los ensambles, el 

laboratorio de danza malabar, las puestas en escena; pues como esa necesidad de abrir espacios siendo coherentes con una visión, pues creo que no solo a mí, a todos nos ha hecho estudiar mucho. 

Entrevistador: (risa) sí. 

Directivo 1: Y desarrollar una experiencia que ha profundizado muchísimo y ha ampliado muchísimo pues el espectro de la experiencia y de las habilidades que yo tenía antes. 

Entrevistador: Maestra, bueno para cerrar un poquito, eh, y algo que, si quisiera ver, sumercé como ha estado, ha tenido experiencia, enseñando, en el medio que nosotros nos movemos, en el medio de aquí de las 

artes en Bogotá o en Colombia, pues, ¿es muy fuerte esa enseñanza tradicional? o sea, y, y, ¿si es característico nuestro que enseñemos de manera somática, sí es un plus que tenemos en la Javeriana? ¿Sumercé cree?  

Directivo 1: Definitivamente, eh, yo creo, que probablemente todavía es algo que no es generalizado en un 100% y que el 100% de los profesores ya están sintonizados ahí. Creo que eso es un objetivo, y creo que 

eso hacia donde tenemos que trabajar; pero, para mí el indicador, más que los profesores, son los estudiantes, y yo creo que nuestros estudiantes entienden, o sea, ya yo puedo ver la diferencia, ¿sí? 

Entrevistador: Claro. 

Directivo 1: Se puede ver estudiantes que obviamente también tienen confusiones y, a veces, utilizan la somática como un escudo.  

Entrevistador: (risas) 

Directivo 1: De otras cosas y si; o hay como mal entendidos y creo que eso es una tarea que todavía está en proceso, no es algo que hayamos logrado. 

Entrevistador: Claro. 

Directivo 1: Pero sí identifico, que, empiezan a verse los frutos de ese esfuerzo, de ese trabajo y desea propuesta. 

Entrevistador: Porque si noto que, a nivel de enseñanza, sobretodo de danza, es muy fuerte esa metodología. 

Directivo 1: En la actuación también. 

Entrevistador: En la actuación también. 

Directivo 1: Sí, muchos actores muy lesionado en su psiquis. 

Entrevistador: Wow, eso es interesante. 

Directivo 1: Sí, Claro., muchas veces los actores son de la idea de que si no estás trasnochándo hasta las tres de la mañana y metiéndote con tu vida personal entonces no funciona. 

Entrevistador: Ah, interesante. 

Directivo 1: Normalmente los bailarines están más lesionados, digamos físicamente en el cuerpo, en sus articulaciones, en sus músculos; pero los actores también pueden llegar a tener lesiones emocionales o 

psicológicas. 

Entrevistador: Si Claro., uno suele escuchar mucho que se meten mucho en su personaje lo viven y hasta… 

Directivo 1: Y si no tienen herramientas para salir de ahí, o directores que son, pues, como que piensa que la tiranía es un poco como un vehículo para sacar la expresividad del actor.  

Entrevistador: Wow… 

Directivo 1: Entonces, yo sí creo, como te digo, yo creo que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Sobre todo, para que eso sea una práctica generalizada y que todo nuestro equipo de profesores esté en esa 

dirección. Yo creo que eso va a requerir unos años de investigación y de formación intensa. Justo hoy hablaba con la profesora Brunilda Zapata, que es profesora de actuación hace años, tiene muchos años de 

experiencia, que está tomando un diplomado en educación somática y justo me decía que, incluso tomando el diplomado de educación somática reconoce, y se da cuenta que en su clase se dice cosas, sabes, o como 

se le salen cosas de esa visión como más... 

Entrevistador: Tradicional. 

Directivo 1: Tradicional, sí, sin embargo, hay toda una voluntad por explorar nuevos caminos hacia la enseñanza. 

Entrevistador: Claro. 

Directivo 1: Y que el diplomado pues le ha ayudado a tener herramientas concretas para hacerlo. 

Entrevistador: Sí, si interesante eso maestra, maestra ahora digamos que quisiera indagar un poquito en lo que sumercé hace en su práctica, ¿sí? La idea es como incorpora en su práctica pedagógica esos elementos 

de la somática, los estudios de performance y la improvisación, no sé si quiera mencionarlos por separado, o todos juntos o, no sé, que elementos usa en su práctica pedagógica. 

Directivo 1: bueno vamos por partes, porque yo creo que esa es compleja. 

Entrevistador: Esa es compleja, sí. 

Directivo 1: Es amplia, eh, la somática, es para mí, una visión metodológica permanente. Desde, por ejemplo, cosas muy concretas como hacer un check in con los estudiantes, de saber cómo están, eh, cuando uno 

empieza la clase, no, como entender que estás trabajando con seres humanos y no con, pues, como con máquinas o con pedazos de carne. 

Entrevistador: Umhjum. 

Directivo 1: Practicar como el respeto por el proceso de las personas y por su estructura. Eh, y la, el cultivo de las relaciones, no, el cultivo de la relación con uno mismo, con el otro, en los diferentes contextos en los 

que en los que enseño. Claro. que, pues por supuesto, dependiendo de la clase en la que uno este, esas estrategias digamos metodológicas, pues, asumen formas diferentes, ¿sí? Eh, por ejemplo, en una clase de danza, 

eh, pongo en práctica mucha exploración con mi propio cuerpo antes de llegar a una forma específica, ¿sí? Y como se puede entender la forma desde un principio o desde mi propia anatomía y no intentando imponer 

una forma externa a como dé lugar, ¿sí? 

Entrevistador: Umhjum. 
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Directivo 1: Eh, luego, por ejemplo, enseñando malabarismo, pues, pienso mucho en los procesos celébrales de la coordinación, cómo puedo ayudar a que el estudiante tenga un camino más, más fácil, para lograr 

cosas. Entonces, la somática es un campo muy complejo, que tiene digamos toda su, su, aplicación en lo más humano de las relaciones y de las relaciones profesor-estudiante en el aula. Pero también ofrece 

herramientas muy concretas para hacer que el aprendizaje sea más fácil, más rápido, más eficiente. Luego, en los estudios, en el campo de los de performance, pues eso es súper grandes líneas, ¿no? 

Entrevistador: Si Claro. (risas). 

Directivo 1: Los estudios de performance, pues, que también es muy complejo, yo donde más pongo en práctica digamos esas teorías, es en el área de ensamble y en los procesos de creación. Eh, pues, todo el análisis 

de esos procesos, toda la visión de la investigación basada en la práctica del cómo la creación es un proceso investigativo, que implica una documentación, que implica unos métodos. Uhm, y la articulación de 

diferentes roles en un proyecto y de cómo se analiza la presencia y la interacción de esos roles. Luego igual, también, los procesos de creación, creo que son un espacio muy interesante para la creación de sistemas 

conceptuales, alrededor de la creación, en los que se articula lo técnico con lo conceptual, con lo estético, con lo metodológico, ¿no? Entonces, esa visión sistémica que tienen el programa, se, en el campo de lo 

creativo, yo creo que ofrece una gran posibilidad, para poner en práctica esos como esos postulados, o esas preguntas de los estudios de performance, donde yo más lo he sentido, en mi propia experiencia, es en las 

asignaturas de ensamble, en los laboratorios también, pero, donde con más fuerza lo siento es en las asignaturas de ensamble. 

Entrevistador: Por la característica de creación, que hay mucho en los ensambles. 

Directivo 1: Sí, ah, bueno, por supuesto también las clases de puesta en escena, que están alrededor del análisis. Pero, también, he enseñado más, creo que es una cuestión como de cantidad, creo que he ensañado 

más ensambles que puestas en escena o que laboratorios, entonces, probablemente es donde más he podido profundizar. Aunque en el área de puesta en escena también, eh, la puesta en escena de pequeño formato 

pues fue un espacio muy interesante también de investigación, ya mucho más desde la perspectiva del análisis. En los ensambles siento que es más poner en práctica. Y la improvisación, eso tiene muchos niveles. 

Entonces, yo creo que, pues el nivel del que ya hablé, que es el nivel, de la, del ejercicio docente, digamos, la improvisación en la docencia, que es una cosa permanente. Luego, la improvisación como un vehículo 

para el aprendizaje. Entonces, improvisar alrededor de una idea especifica como una manera de apropiarla, antes de imponer una forma; como lo que hablaba antes de la clase de danza, eh, como la idea de improvisar, 

explorar alrededor de un principio, pues permite que ese principio se incorpore de una manera mucho más orgánica, para luego llegar a la forma. La improvisación como una estrategia metodológica para la creación, 

entonces, eh, utilizo muchísimo la improvisación como una estrategia metodológica para la creación, eh, por ejemplo, en el área de ensambles, o cuando yo tengo una asignatura de ensamble, toda una sección del 

curso está dedicada a improvisar. Y entonces, ya la improvisación se vuelve un lenguaje escénico, como una herramienta escénica, y otro nivel pues que también es, la improvisación es como una manera de estar en 

escena, ¿no?  

Entrevistador: Ujum. 

Directivo 1: Porque lo anterior nos permite, uno, uno, puede improvisar para encontrar material que luego fijas, te fijas, pero luego uno también puede estar en escena improvisando. 

Entrevistador: Improvisando. 

Directivo 1: O, la improvisación se vuelve también un aliado en la escena, así tengas algo estructurado, porque, porque las artes escénicas son un arte vivo, son un arte efímero, que siempre está sujeto a imprevistos. 

Entonces, la habilidad de un improvisador es imprescindible, así tu tengas una obra que está completamente definida, estructurada y escrita, pero si te cae una luz al lado, pues. 

Entrevistador: (risas) 

Directivo 1: Dios no lo quiera, o si tu compañero se equivocó y no hizo lo que tenía que hacer. 

Entrevistador: si 

Directivo 1: O si no entro la música cuando tenía que entrar, o si no prendió la luz que tenía que prender, porque esas son cosas que siempre suceden. La improvisación se vuelve ahí como una herramienta indispensable 

para estar en escena. 

Entrevistador: Claro., Claro., eh no debe ser sencillo hacer improvisación.  

Directivo 1: No, es difícil, es muy difícil y creo que involucra como las diferentes dimensiones del ser. Es una práctica, es una práctica como todas y tiene, por supuesto, tiene sus técnicas, también. Eh, creo que es 

algo que se desarrolla, desde, debe desarrollarse desde el inicio de la formación, porque, cuando uno ve, por ejemplo, los niños chiquitos son grandes improvisadores. Eh, muchas veces la educación lo que hace es 

un poco quitarles esa habilidad que tienen. Cuando la educación los obliga a seguir unos parámetros predefinidos y no hay espacio para el juego, y no hay espacio para la creatividad, y no hay espacio para la 

espontaneidad. Muchas veces lo que hacemos en el entrenamiento como improvisadores, es hacer mucho trabajo, para poder volver a ese nivel, a ese estado, que un tú ves que los niños lo tienen naturalmente.  

Entrevistador: ¿Es difícil lograr eso maestra? O sea, como, yo entiendo mucho, la educación restringe. 

Directivo 1: Es muy difícil.  

Entrevistador: Sobre todo con el concepto de improvisar, uno piensa que improvisar es… 

Directivo 1: Es algo mal hecho. 

Entrevistador: Exactamente. 

Directivo 1: Algo improvisado como algo mal hecho, e improvisar es dificilísimo. Porque improvisar; primero, para llegar a ser un gran improvisador tienes que tener una gran técnica. Porque solo con una gran 

habilidad, que ya está incorporada, que ya está en tu cuerpo, que no tienes que pensarlo ¿sí?, eh, solo así, puedo, realmente ser libre y soltarme para crear y componer en el momento. Digamos si estoy hablando de la 

improvisación, hablando de ser alguien que va a ser un improvisador en la escena, como el jazz, o como la danza contemporánea, o la improvisación de contacto, bueno, la misma improvisación teatral, requiere 

mucha práctica. Y luego, eh, en la docencia, una de las mayores dificultares es el encuentro con el error y con el fracaso, porque uno de los más grandes obstáculos con los que se encuentran los estudiantes, es su 

propia necesidad de hacer las cosas bien. Y esa necesidad de hacer las cosas bien, o de hacer cosas inteligentes, o de hacer cosas importantes ¿sí?, (risas), es el mayor obstáculo para la exploración, para la improvisación. 

La improvisación y la exploración producen un montón de material inservible, pero hay que pasar por el error y por el material inservible para desarrollar la habilidad y encontrar, las, y muchas veces eso de inservible 

es un juicio de valor muy relativo. Entonces, una de las mayores dificultades que yo he encontrado en general y que veo en mí, y en los demás, y en los estudiantes, y cada vez que doy un taller, es que esa necesidad 

de hacer las cosas bien es el mayor obstáculo para liberarse y hacer las cosa bien. Es como irónico. 

Entrevistador: Claro., sumercé menciona algo ahí, algo que me parece muy potente, que también se lo he escuchado a los demás maestros y es la cuestión del fracaso. Y yo veo que en ese sentido los maestros 

inicialmente tienen mucho miedo al fracaso. 

Directivo 1: Claro. 

Entrevistador: ¿Cierto? Y pues sí, obviamente, los estudiantes también, porque ven el fracaso en términos de una nota, ¿cierto? Y, y esta cosa de la improvisación nos lleva por otros senderos donde el fracaso es 

súper importante. 

Directivo 1: Es súper importante, pues, a mí una cosa que me ha ayudado mucho con ese tema y que lo llevo realmente, para mí eso es una joya de oro, y es el entrenamiento como Clown, porque cuando uno entrena 

como payaso, el fracaso se convierte como en la gran, en el mejor aliado que puede tener. 

Entrevistador: Claro. 

Directivo 1: Y cuando uno entrena como clown, esa es, como, una de las cosas que uno aprende a valorar: el error, el fracaso, la ridiculez, la vulnerabilidad, todas esas cosas para las que nos han entrenado durante 

muchos años; no revelar, no mostrar. Entonces, cuando uno descubre, en ese género especifico, ¿sí?  

Entrevistador: si 

Directivo 1: Que eso tiene un valor enorme. Yo creo que la vida en general se transforma y aprende uno a disfrutar o a entender eso de maneras diferentes. Obviamente, el fracaso de un neurocirujano no es el mismo 

fracaso que tiene un clown en escena, ¿no? Y yo creo que eso también hay que aprender a dimensionar. 

Entrevistador: (risas) 

Directivo 1: Pero sí creo que, ese miedo al error es una gran limitante en general para el aprendizaje. Y si eso, además, se ve penalizado en las notas, o en la evaluación, o el mismo profesor tiene ese mismo bloqueo, 

pues, yo creo que eso es, pues hace se siga perpetuando como esa estructura.  

Entrevistador: Claro. 

Directivo 1: Pues, has las cosas bien. 

Entrevistador: Claro., y es que lo que uno nota, a veces, en los estudiantes, maestra, es que ellos, cuando llegan a clase y hacen cosas, esperan que el profesor les diga: ¡bien hecho! ¿Cierto? Y a veces eso no es lo 

que se necesita en la clase. 

Directivo 1: Claro. 

Entrevistador: Sino que el mismo identifique, que el mismo estudiante identifique si está bien o mal, o ¿no? 

Directivo 1: Sí, y que no le tenga miedo a que no esté bien. Porque esa necesidad de que siempre esté bien implica, es un límite para el aprendizaje. Porque si yo estoy bien, todo lo hago perfecto entonces para que 

estoy estudiando, ¿sí? 

Entrevistador: Sí (risas). 

Directivo 1: Obviamente, si yo ya lo sé todo, si yo ya lo puedo hacer todo, si ya todo lo que hago es, está completo, pues hay no hay espacio para el aprendizaje y muchas veces el aprendizaje implica fallar hasta dar 

con un resultado.  

Entrevistador: Claro. 

Directivo 1: Yo, por ejemplo, que he entrenado como malabarista, pues el malabarismo sí que le enseña a uno eso, ¿sí? 

Entrevistador: Por supuesto. 

Directivo 1: Si uno quiere ser malabarista, tiene que estar dispuesto a pasar muchas horas en las que se te caen los objetos, ¿sí? 

Entrevistador: Sí, Claro. 

Directivo 1: Y en las que las cosas no te salen; hasta que salen. 

Entrevistador: Claro. 

Directivo 1: Y ese proceso, ahí está el aprendizaje. Entonces, para que haya crecimiento pues tienen que haber error. 

Entrevistador: Sí, ahora, de hecho, uno no siempre puede hacer las cosas bien, o sea, todas las cosas no se pueden hacer bien todo el tiempo.  

Directivo 1: Sí, y luego pues haces cosas bien, pero, por ejemplo, ahorita, en el ensamble que estoy haciendo, yo tengo, vamos a hacer una coreografía de malabarismo. 

Entrevistador: Wow. 

Directivo 1: El malabarismo es dificilísimo y una coreografía de malabarismo es tres vece más difícil, porque además implica coordinarte con otras personas. Y yo en todo lo que he estado haciendo es buscar la 

manera de quitarles el estrés, de que se les caigan las pelotas y de cometer un error. Porque mientras más estresados están con que se les caigan las pelotas, más se les caen. 

Entrevistador: Claro. 

Directivo 1: Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo: se les pueden caer, no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer?, vamos a inventarnos muchas estrategias para recuperar ¿sí? Y muchas maneras, de que, se 

cayó, eso es parte de la obra, ¿sí? Porque mientras menos presión tengan de hacerlo perfecto, mejor les va a salir.  

Entrevistador: Uhm, interesante. 

Directivo 1: Y ha sucedido, ya cuando saben de que no es drama que se les caiga una pelota, igual ellos estudian practican trabajamos ¿sí?, pero si se les cae una pelota, sino la recupera uno se la recupera el vecino 

y todo sigue, ¿sí? No es un drama, eso ha ayudado a que la coreografía avance incluso técnicamente. 
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Entrevistador: Uhm, interesante, pero es buena manera de utilizar el error.  

Directivo 1: Claro… 

Entrevistador: En el crecimiento de  

Directivo 1: Claro., tiene que haber un espacio y yo creo que eso es muy somático, no penalizar el error. 

Entrevistador: Me parece muy interesante eso, ¿sí? Maestra, cambiemos radicalmente; ya hablamos de la somática y como sus orientaciones y cómo lo hace sumercé en clase y todo eso. Ahora, vamos a verlo más, 

un poquito más, del lado directivo y, y lo que tiene que ver con los docentes, por eso la pregunta es: ¿cómo se tiene en cuenta la particularidad del programa en los criterios de selección de docentes?, ¿se tiene en 

cuenta?, ¿se puede tener en cuenta?, ¿no se tiene en cuenta?, o miramos potencialidad, no sé, sumercé ¿cómo ve eso? 

Directivo 1: Se tiene en cuenta, yo creo que se tiene en cuenta, pero se negocia con la realidad. 

Entrevistador: (risas), Muy interesante eso, muy bien maestra. 

Directivo 1: Porque si nosotros estuviéramos en un contexto en el que abunda la oferta de profesores que tienen esta formación, esta experiencia, esta visión y tuviéramos muchas opciones de donde escoger, pues yo 

creo que, obviamente, eso sería un criterio indispensable. 

Entrevistador: Claro... 

Directivo 1: Pero la realidad es que este es un programa innovador, y que es una visión innovadora, y que el Departamento está haciendo una visión innovadora. Y cuando uno está innovando, pues la característica 

de la innovación es que es diferente al contexto. Entonces, eso es un reto enorme, porque hay que ver en el contexto cómo hacemos para que ese gremio, ese medio, esos profesores que no vienen de esas tradiciones 

o que no tienen esos entrenamientos, se sintonicen con la visión y con la propuesta que nosotros estamos haciendo. Por supuesto hay excepciones, porque yo sí creo que nosotros tenemos profesores que vienen de 

tradiciones somáticas, que están, digamos que cuando un profesor o profesora viene, es entrevistado o hace una propuesta, y tienen experiencia, eso es casi que una entrada automática. 

Entrevistador: Claro. 

Directivo 1: Entonces, por ejemplo, es el caso de Cat, por ejemplo, la profe Cat, tiene una maestría en danza movimiento-terapia pues que es una de las practicas somáticas por excelencia. Entonces, por supuesto, eso 

hace que tenga un perfil interesantísimo para el programa. Eh, el caso de la profesora Eloísa Jaramillo, cuando estamos replanteando toda el área de puesta en escena para que realmente vaya en la dirección en la que 

tiene que ir, y llega Eloísa Jaramillo que tiene una maestría en estudios de performance con el mismísimo Richard Schechner. 

Entrevistador: Wow. 

Directivo 1: Pues eso es decirle: ¡estas contratada! (risas). 

Entrevistador: Claro. 

Directivo 1: Pero eso no siempre sucede y, muchas veces, hay profesores que son muy valiosos en conocimientos específicos y que la apuesta, es ayudarlos a sintonizarse con nuestra visión. Entonces, ahí hay dos 

vías; la vía más ideal, es que se vinculen al diplomado, por lo menos al diplomado en educación somática o que sean profesores que tienen tal nivel de sintonía con el programa, que, en el momento en el que ingresan 

se empapan de la propuesta. Que es el caso de Víctor Quezada, por ejemplo, Víctor no tenía ese bagaje, pero en el momento en el que él se vincula, se vuelve una apasionada de los estudios de performance. Entonces 

se dedica a estudiar, luego se vincula al diplomado de educación somática y pues cada vez está más sintonizado con la propuesta. 

Entrevistador: Claro. 

Directivo 1: Eh, sobre todo, para los profesores de planta sí creo que eso tiene que ser una, sine ecua non, ¿no?, una cosa innegociable. Con los profesores de catedra yo creo que también hay que hacer un ejercicio 

de valorar ese conocimiento específico que ellos pueden aportar, y si ese conocimiento específico, está planteado metodológicamente dentro de los parámetros de la visión que nosotros queremos proponer. Si un 

profesor no logra sintonizarse, pues eso claramente es una razón para que no continúe. Y ya nos ha pasado, en el pasado, que hay profesores, eh, de catedra, que han estado aquí un semestre o dos, pero que no 

continúan porque su propuesta no se sintoniza con la nuestra.  

Entrevistador: ¿Qué tan fácil es lograr esa sintonía? maestra, es fácil, no es fácil.  

Directivo 1: Es que depende mucho de la naturaleza de cada persona. Hay personas que son curiosas, que son flexibles, que están dispuestas a revisarse, que están dispuestas a replantearse incluso sus creencias, que 

tienen como esa maleabilidad. Esas son las que suelen ser exitosas, digamos, dentro de la propuesta. Hay, hay personas que son muy rígidas en sus visiones y en sus perspectivas y con ellos es muy difícil. Entonces, 

normalmente son las que menos crecen dentro del programa, o los que no continúan. Porque, si, volviendo a la idea de que es una propuesta innovadora, es muy delicado y difícil, eh, desarrollar esa identidad y 

mantenerla. Eh, por supuesto, hay esta también el factor humano, a veces despedir a alguien o que alguien no continúe, a pesar de que no se ha sintonizado, pues esas cosas tampoco son sencillas, pero, realmente 

hacemos el esfuerzo por trabajar en el camino de esa coherencia.  

Entrevistador: Sí, como que el profesor logre como esa sintonía. 

Directivo 1: Sí, y pues esa es un poco la tarea de los coordinadores, de la dirección del acompañamiento, del trabajo con la planeación de las asignaturas, la revisión de las evaluaciones, la asistencia a las clases, los 

procesos de retroalimentación que se hacen al final del semestre, creo que son muy enriquecedores, incluso para los profesores, eh, que asisten y se ve el cambio. Uno ve que los profesores que se sintonizan empiezan 

a crecer en el programa.  

Entrevistador: Sí, sí, sí, yo creo que la curiosidad ayuda bastante. 

Directivo 1: Claro. 

Entrevistador: Porque si, a veces, los profesores, uno tiende a ver que algunos profesores enseñan tal como aprendieron. 

Directivo 1: Exactamente, y no quieren cambiar nada. 

Entrevistador: Y no quieren cambiar nada. 

Directivo 1: Esos son los que no suelen continuar.  

Entrevistador: (risas) 

Directivo 1: O los que no crecen, entonces tienen unas horitas, pero, eso no cambia, eh, porque es muy difícil crecer en el programa si no te empapas, esto en qué dirección va. 

Entrevistador: Claro. Y yo creo que también en ese sentido, maestra, los estudiantes, de cierta manera, también empiezan a hacer un reclamo en ese sentido, con esos profesores, ¿cierto?  

Directivo 1: Claro. 

Entrevistador: ¿Si lo ha visto? 

Directivo 1: Pues, volviendo a lo que yo te decía antes del indicador, que para mí el indicador principal son los estudiantes, ellos mismos se vuelven los grandes evaluadores y los más exigentes, eh, con estos diferentes 

profesores y, es muy, es muy bonito ver cómo hemos logrado formar una comunidad de estudiantes muy empoderada.  

Entrevistador: Ujum. 

Directivo 1: Yo creo que ellos saben que tienen una voz, y saben que tienen una voz que es tenida en cuenta, que es importante, eh, y que tienen, y que obviamente, a veces, digamos que es una voz que a veces hay 

que ayudarlos a, a regular y a entender cuando eso viene como de una cosa personal, o cuando es un análisis académico. Pero, sí creo que es muy interesante, que los estudiantes están en la capacidad de interpelar a 

los profesores y de tomar decisiones con respecto a con quien aprenden. 

Entrevistador: Claro, claro. Y a mí eso me parece súper valioso, lo que pasa es que, digamos que, en los contextos normales, se siente mucho temor hacia eso, ¿no?, o sea, es como si el profesor no viera la oportunidad 

de mejorar las practicas, sino es un rechazo inmediatamente a mi gestión y a mi evaluación y eso es un problema, ¿no?, otra vez lo del fracaso está allí.  

Directivo 1: Sí. 

Entrevistador: Aprender a mirar cómo… 

Directivo 1: Y yo creo que ser profesor es difícil.  

Entrevistador: Claro, por supuesto. 

Directivo 1: Y que para, uno va desarrollando como un callito para aprender a escuchar las cosas incomodas y saber que uno también, a veces, también fracasa. O sea, yo he tenido semestres en los que he tenido una 

clase excelente en la que todo brilla y siento que lo logre y simultáneamente otra en la que siento que, que no. 

Entrevistador: (risas) Que ahí no fue. 

Directivo 1: O sea, que algo aprendieron, ojalá hayan aprendido, pero también, con, si siento que el 80% de la responsabilidad a veces está en el profesor. Por supuesto la disposición del estudiante, su autonomía, 

pero, yo creo que un muy buen profesor tiene la capacidad de despertar motivación, autonomía, ¿sí? 

Entrevistador: Claro. 

Directivo 1: Que eso para mí es lo que realmente hace a alguien un maestro. 

Entrevistador: Claro. Y me parece interesante eso que sumercé menciona sobre las jornadas de retroalimentación.  

Directivo 1: sí. 

Entrevistador: ¿Qué ha salido de esa experiencia, de esas jornadas en términos de profesores?, ¿si ellos logran captar eso, no lo captan? 

Directivo 1: Yo creo que sí, y 

Entrevistador: ¿No se ha vuelto en contra del mismo programa? ¿Se ve la ayuda o no se ve la ayuda? 

Directivo 1: Yo creo que cuando cambiamos la metodología, el resultado floreció. Porque las retroalimentaciones en un principio se planteaban como en un círculo, en el que los estudiantes hablaban 

indiscriminadamente sobre las asignaturas y sobre los profesores y eso se volvía una carnicería horrible.  

Entrevistador: Claro. 

Directivo 1: Es normal que un profesor despierte todos sus mecanismos de defensa, entonces, eso hacía que las retroalimentaciones fueran muy dolorosas y muy duras y la gente no quería volver.  

Entrevistador: Claro. 

Directivo 1: Y completamente entendible y los estudiantes pensaban que era el momento de vengarse. 

Entrevistador: De todo lo que… 

Directivo 1: De cualquier cosa que había pasado en el semestre. 

Entrevistador: (risas) sí. 

Directivo 1: Cuando, cuando nos llegó y aprendimos esta metodología del open space, que permite tener otra metodología de dialogo mucho más regulada, mucho más, eh, humana, los frutos empezaron a ser mucho 

más interesantes. Profesores que entienden mejor el programa, estudiantes que entienden mejor el programa en el que están, mejoras entre un semestre y otro en la calidad de las asignaturas, mejoras en la toma de 

decisiones también de ciertas cosas en la programación, temas que sabemos que son recurrentes y que son un gran reto, un gran derrotero también más a largo plazo como el tema de la evaluación, pero que poco a 

poco se van logrando como pequeñas transformaciones en los profesores y grandes gestiones en el departamento, eh, con todo lo que hemos hecho de los cursos con el CAE+C, la revisión de los syllabus, ¿no?, como, 

eso es un trabajo, eso es irónico, porque es un trabajo enorme que empieza a verse la repercusión muy de a poquitos y es difícil. 

Entrevistador: Y va creciendo… 

Directivo 1: Sí, es un trabajo intenso, pero yo creo que las retroalimentaciones en los últimos semestres han dado un fruto increíble, muchas de las decisiones que nosotros hemos tomado han salido de ahí.  
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Entrevistador: Maestra, precisamente, en ese, porque me parece interesante, no lo había escuchado, eh, volvamos un poquito en la retroalimentación y en esta técnica del open space. a que han, ¿cómo modificaron 

esa?, ¿qué hacen ahí? 

Directivo 1: El open space, es una metodología, de, eso es como una tecnología social. 

Entrevistador: Wow. interesante 

Directivo 1: Eh, en la que se planeta, no sé, si, eso tiene unos pasos muy específicos que articulan la conversación en la que los mismos estudiantes son los que formulan, no, la comunidad, ahí se, se, digamos ahí se 

destruye la barrera estudiante o la distinción estudiante-profesor, cualquiera puede ejercer cualquier rol dentro de esa tecnología. Y los, los, estudiantes, eso tiene unos pasos, al principio, eh, se hace como un momento 

de silencio, en el que toda la comunidad recuerda su experiencia alrededor de un tema específico o en área específica y, formula unas preguntas, personales. Esas preguntas se socializan y luego, hay, dependiendo 

del número de personas, hay unos líderes, nosotros hacemos cuatro, pero pueden ser más o menos, y tenemos unos tableros y cada líder escoge una de esas preguntas o un grupo de preguntas que son la misma 

pregunta, en cuatro grandes conversaciones alrededor de esas preguntas, hay un moderador, hay un tótem de la palabra, que es un objeto, que solo el que tiene ese objeto puede hablar y va pasando. El moderador un 

poco va administrando la palabra y hay una persona encargada de documentar la conversación, de escribir los puntos centrales de la conversación y las propuestas que surgen de ella. Entonces, de cada una de las 

conversaciones sale un acta. Esta metodología tiene como una regla y unos principios, la única regla que tiene se llama “la regla de los dos pies”, y es que, si yo estoy en una conversación, si yo estoy en un espacio, 

en el que no estoy aportando nada, ni aprendiendo nada, puedo coger mis dos pies e irme a otra conversación, entonces hay libertad. 

Entrevistador: Sí. 

Directivo 1: Hay libertad de estar en la conversación en la que realmente quiero estar, o no, si yo no quiero estar en ninguna de esas conversaciones, porque en ninguna me conecto, en ninguna estoy aprendiendo, 

hay aparecen los roles, entonces, el rol de la mariposa, que es un rol que te permite buscar un espacio de comodidad. Entonces, yo como las mariposas que les gusta posarse cómodas, entones si yo no sintonizo con 

ninguna de las conversaciones, entonces, yo puedo ir a otro espacio, a otro lugar en el espacio y hacer mi propia reflexión y escribir mi propia reflexión, y de pronto alguien llega y lo hace conmigo, tiene la misma 

curiosidad. Luego, está el rol de la abeja, las abejas son polinizadoras, entonces, las personas que deciden tener ese rol, y uno puede entrar y salir de los roles, hay mucha libertad, entonces, si soy una abeja, yo puedo 

ir y polinizar, ir a una conversación y luego ir a otra y polinizar otra y llevar esto que se dijo acá y decirlo acá, y, ¿sí?, y eh, y ya, eso es como las únicas reglas, eso es como la metodología.  

Entrevistador: Que lindo, bonito. 

Directivo 1: Eso dura una o dos horas y al final se reúne a todo el grupo y las personas que hicieron el acta, ya no se habla más, no se discute más, ya es un espacio de socialización como de conclusión, en el que esas 

personas leen, cual fue la pregunta, cuáles fueron los puntos centrales de la conversación y cuáles son las propuestas constructivas concretas. 

Entrevistador: ah interesante 

Directivo 1: Y nosotros tenemos todas esas actas hechas por los mismos estudiantes. 

Entrevistador: Ujum. 

Directivo 1: Entonces, esas conversaciones, permiten encontrar propuestas interesantísimas, darnos cuenta de malestares, ¿sí?, ayudarles a entender mejor cómo funciona y cómo está diseñado el programa, porque a 

veces muchas de las cosas que reclaman es porque no entienden la naturaleza del programa, ¿sí?, porque están acostumbrados a esa visión lineal y jerárquica de la formación. Entonces, porque a veces nos piden que 

llenemos todo de prerequisitos y no, no vamos a llenar todo de prerequisitos porque eso acá tiene que ver la autonomía, la autorregulación y ahí entonces también son unos espacios muy interesantes, para que tanto 

estudiantes como profesores, conozcan mejor la naturaleza del programa.  

Entrevistador: Claro. 

Directivo 1: Por ejemplo, hay asignaturas que han salido de ahí, por ejemplo, el laboratorio de iluminación salió de una jornada de retroalimentación. 

Entrevistador: Claro. Bien interesante, me parece una metodología muy chévere. 

Directivo 1: Estas cordialmente invitado.  

Entrevistador: Sí, ya fui a una. 

Directivo 1: ¿Sí? 

Entrevistador: Sí, fue muy interesante. 

Directivo 1: Esa la aprendí con unos daneses que se llaman los Kaospilot. 

Entrevistador: Ah. 

Directivo 1: Que trabajan en liderazgo, y, para la transformación social. 

Entrevistador: interesantes, además… 

Directivo 1: Entonces tienen una serie de tecnologías como esta. 

Entrevistador: Muy en sintonía con el programa y lo que esperamos nosotros de… 

Directivo 1: Sí, total.  

Entrevistador: Eso, porque, si sentía yo, eh, de pronto surgía ese problema de los conflictos en las retroalimentaciones, porque entonces empezaban, como, tú me acusas yo te acuso, me defiendo, te defiendes, y nos 

defendemos y atacamos, entonces eso, es una pedrea. 

Directivo 1: Eso era una batalla campal.  

Entrevistador: Una batalla. 

Directivo 1: Eso era horrible y no salía nada bueno. 

Entrevistador: (risas) Maestra, finalmente, pues obviamente sabemos que necesitamos una sintonía para los profesores, precisamente la pregunta es eso, ¿qué tan pertinente es considerar la creación de un curso 

introductorio para profesores nuevos y que elementos principales debería tener?, duración, tipo, ¿sí? 

Directivo 1: Primero, pues, me parece súper pertinente, necesario, eh, yo creo que, por un lado, pues una comprensión de la estructura de la carrera, de lo que se espera de ellos. Porque muchas veces, y eso que, 

cuando los profesores se le entrevista, se les explica el diseño curricular profundidad, pues en una conversación muy minuciosa, pero pues yo no sé eso cuánto dura eso en sus mentes (risas).  

Entrevistador: (risas)  

Directivo 1: Entonces, creo que eso sería muy importante, ¿no? 

Entrevistador: Sí. 

Directivo 1: Como, algo que tuviera que ver con entender esto como está armado. Porque está armando de una forma muy diferente a las tradicionales y sobre todo, a las formas en las que los mismos maestros se 

han formado y el por qué, el porqué, de esa estructura. Cuáles son los principios que sustentan esa estructura, yo creo, que hacer mucho énfasis en la visión sistémica, eh, de la formación es indispensable, porque 

muchas de las propuestas o quejas que hacen los profesores es porque no entienden la visión sistémica, es, ¿porque no hay una clase de voz?, entonces, porque la voz es parte de un sistema corporal y debería estar 

en todas las clases de actuación. 

Entrevistador: Claro.  

Directivo 1: Sí, o yo quiero hacer una clase de yo no sé qué, o en mi clase yo quiero hacerlo todo, porque es como si fuera el único espacio para formarlos en todo, y no, cada clase, el programa este articulado en una 

visión sistémica en la que, si yo soy fiel a la parte del sistema en la que yo me estoy desenvolviendo, pues el sistema va a funcionar muy bien. 

Entrevistador: Claro. 

Directivo 1: Pero si yo estoy parada en el corazón y quiero ser riñón, pues la cosa no va a funcionar. Entonces, yo sí creo que es muy importante entender la lógica de ese sistema y, yo creo que, además de algo, eh, 

como teórico o racional, sería importante tener una experiencia que les permita entender nuestro espíritu, la visión somática, pero no en un plano racional sino en un plano experiencial y de cómo eso, se puede poner 

en práctica desde sus propias disciplinas. Eso es lo que sucede en el diplomado, lo que pasa es que el diplomado pues tiene un montón de tiempo y pues va mucho más en profundidad, pero si uno en una o dos 

sesiones de una experiencia práctica, corporal, eh, integrada, logras tener esa sensación del porqué de la somática y del porque esa visión, creo que sería mucho más fácil ayudarles a entender a los que no están muy 

sintonizados o despertar nuevos intereses en los que sí. Pero yo no me quedaría solo en lo racional, por ejemplo, yo creo que incluiría algo experiencial. 

Entrevistador: Eh, eh, yo creo que todos los que hemos hablado, han coincidido en el diplomado, ¿sabe maestra? creo que es, algunos hablaban de los dos primeros módulos, eh, y que básicamente la respuesta a este 

curso estaba en ese diplomado. ¿Sumercé está tomando ese diplomado?  

Directivo 1: no, yo no estoy tomando ese diplomado, yo lo ayude a crear y estoy enseñando.  

Entrevistador: Ah, ok, y también está enseñando en ese diplomado. ¿Qué enseña sumercé en el diplomado? 

Directivo 1: Yo enseño el módulo de aplicaciones para el teatro físico; aplicaciones de la somática para el teatro físico. 

Entrevistador: Ah, que interesante, muy bueno.  

Directivo 1: Sí. 

Entrevistador: Sí, porque sí; todo el mundo coincide en que ese diplomado chévere, e, interesante esto de poner a los profesores en sintonía también y podría ser una buena experiencia para lograr coger, no sé, por 

tandas a nuestros grupos de profesores y ponerlos en línea ¿no? 

Directivo 1: Claro, pues este semestre tuvimos nueve profesores apoyados por la vicerrectoría académica, con el 70% de la matrícula. Entonces, la idea es seguir fomentando que los profesores de catedra y de planta 

lo tomen, con el apoyo de la vicerrectoría, pues es mucho más atractivo.  

Entrevistador: Claro. 

Directivo 1: Eh, hasta que tengamos como una masa crítica. 

Entrevistador: Sí, pero… 

Directivo 1: Esa fue una de las principales razones por las que creamos el diplomado, y esa fue en una estrategia consiente con Bobby. Eh, porque nos preocupaba mucho que la somática era como el gran misterio, 

¿no?, y entonces dijimos bueno, ¿qué estrategia vamos a proponer para que la somática realmente sea una realidad en nuestro programa? y, además, de, eh, pues de la coordinación y del trabajo que se hace permanente 

dijimos pues hagamos un diplomado y eso surgió como una estrategia para fortalecerlo y yo creo que está dando fruto. 

Entrevistador: No, pues a mí, todo el mundo lo ha mencionado, creo que eso quiere decir, si todos lo han mencionado, es porque está haciendo algo importante, ¿no? 

Directivo 1: si 

Entrevistador: Pero bueno interesante poder digámonos nosotros hacer entender que esto es una necesidad que tienen el programa, de pronto hacer algo que este ahí. 

Directivo 1: Claro, porque de pronto no todos los profesores tienen el tiempo para dedicarse a un diplomado. 

Entrevistador: Y no necesariamente tiene que ser tan extenso, pero sí tener como esos puntos clave. 

Directivo 1: Sí.  

Entrevistador: ¿Cierto? Bueno maestra muchas gracias. 

Directivo 1: Entrevistadorito  

Entrevistador: Hicimos la gestión perfecta, muchas gracias, maestra, por esta información creo que aquí damos por terminada esta sesión. 

 



138 
 

 

12.4 Entrevistas Directivo Dos (ED2) 

Facultad de Educación 

Maestría en Educación 

Línea de Investigación: Políticas y Gestión de Sistemas Educativos 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

1. DATOS GENERALES: 

Fecha: 18-10-2018 

Lugar: Oficina Director de Carrera Artes Escénicas 

Hora de Inicio: 3:00 PM 

Hora finalización: 3:50 PM 

2. DATOS DE LA ENTREVISTA: 

Institución:  Pontificia Universidad Javeriana 

Carácter académico: Investigación 

Sector: Educación 

Nombre del Programa: Carrera de Artes Escénicas 

3. DATOS DE LA TRANSCRIPCIÓN:  Entrevista Directivo 2 

Código asignado a la entrevista: ED2 

4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

EXPERIENCIA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN CURRÍCULO ORIENTADO POR LA EDUCACIÓN 

SOMÁTICA, LOS ESTUDIOS DE PERFORMANCE Y LA IMPROVISACIÓN: EL CASO DE LA CARRERA DE 

ARTES ESCÉNICAS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (BOGOTÁ) 

5. OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 

Caracterizar las Prácticas Pedagógicas; establecer los aportes de la educación somática, los estudios de performance 

y la improvisación; y determinar cómo influyen en la trasformación de los sujetos. 

6. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Saludo, información sobre el propósito del proyecto de investigación y objetivo de la entrevista, y firma de 

consentimiento informado.  

 Desarrollo de la entrevista conforme a la guía de preguntas incluidas en el ítem 7.  

 Agradecimientos. 

7. GUÍA DE PREGUNTAS 

 ¿Puede describirnos cómo es su práctica pedagógica? 

 ¿Puede describirnos lo que entiende por somática? 

 ¿Puede describirnos lo que entiende por performance? 

 ¿Puede describirnos lo que entiende por improvisación? 

 ¿Cómo se articula en su práctica pedagógica la somática, los estudios de performance y la improvisación? 

 ¿Qué tan difícil le ha sido como docente vincular estos elementos a sus prácticas? ¿Por qué? 

8. RECURSOS 

 Grabadora Digital 

7. TRASCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 
Entrevistador: Maestra Directivo 2, muchas gracias por esta entrevista. Lo que queremos hacer aquí, básicamente, es dar características de cómo esta Carrera es diferente en términos de su fundamentación teórica 

frente a otras carreras. Cómo la somática, los estudios de performance, la improvisación, hace diferencia en nuestra carrera; es un valor agregado y como, eso que decimos, lo que tenemos que hacer después es como 

se traslada a la práctica. ¿cierto? Entonces, sumercé es tan importante en este espacio, porque sumercé, como Directora de la Carrera, tiene una percepción diferente del asunto. Entonces, vamos a hacer, este es el 

programa, pues, son las preguntas que yo le había pasado, la primera pregunta maestra es, cuando sumercé llego a enseñar a la Javeriana, ¿qué sabía sobre la somática, los estudios de performance y la improvisación? 

Directivo 2: Ujum, bueno yo obviamente tenía unas, eh, como resonancias con la somática, porque pues en mi universidad hace mil años, no, en los años ochenta, pues ya estaban trabajando cursos de somática, y era 

parte de mi currículo. Ahora, la diferencia era que, pues Claro., primero, mi primer encuentro con la somática en ese sentido, eh, de repente, como, no le di el valor, ¿no cierto?, que le hubiera podido dar. De repente, 

también la manera que fue enseñados esos cursos, que a mi parecer en esa época eran un poco hippies. 

Entrevistador: (risas) 



139 
 

Directivo 2: ¿no cierto?, cómo sentir la sangre, no sé qué no sé cuánto, entonces era un poco lejano, un idioma lejano a lo que yo manejaba en ese momento pues como docente, eh, pero sí, pues existía y obviamente 

en las clases, también teníamos clases de improvisación. Más que todo como herramientas para la composición, entonces como se utiliza la improvisación, eh, como herramienta, ¿no cierto?, de abordar temas de 

composición coreográfica, ¿no? Pero sí, o sea yo, obviamente, siendo de Estados Unidos, obviamente tenia, pues, tenía un bagaje, digamos, distinto, que mis colegas colombianos, pues por razones lógicas, ¿no cierto? 

Entrevistador: Ujum. 

Directivo 2: De hecho, muchos de los íconos o las personas idóneas en la somática son norteamericanos o pues europeos, pues evidentemente, pues es una cosa occidental. Eh, igual con la improvisación, por ejemplo, 

contact improv, también es un género de la danza que es también norteamericano. Entonces, sí, haber dicho eso, eh, por ejemplo, todo lo que era performance studies, no, porque yo vengo del mundo de la danza. 

Entrevistador: Claro. 

Directivo 2: Entonces, todo lo performático lo estudiamos como un fenómeno de una época ¿no cierto?, por ejemplo, en el posmoderno, que se yo, eh, pero no lo estudiamos como parte del campo disciplinar en mi 

carrera, lo había escuchado y no, pero no, no fue parte de mí, digamos de mi formación previa. 

Entrevistador: De la formación, si, maestra, sumercé habla ahí, o sea, sumercé, tuvo contacto obviamente con la somática, con la improvisación, pero ese contacto por lo que me decía acá, más como herramienta y 

no utilizado… 

Directivo 2: Trasversalmente.  

Entrevistador: Ah, ok, o sea sí, porque, lo que nosotros intentamos hacer acá en la Carrera, es un poco diferente con la somática, ¿no?, no como segmentado, sino que tratamos de ponerlo un poco más horizontal. 

Directivo 2: Ujum, no, de hecho, pues, mis profesores de las técnicas dancísticas no fueron nada somáticas. 

Entrevistador: (risas) 

Directivo 2: Pero yo tenía clases de somática, yo si tenía una profesora que era, eh, pues certificada y con mucha experiencia sobre Feldenkrais y ella, de hecho, yo participe en varios talleres de ella, parte de la clase 

¿no cierto?, para hacer un análisis pues de la pelvis, en mi caso, no, eh y pues si eran ejercicios y cosas obviamente bien somática, pero luego, en la clase de ballet, pues no había opción de la propiocepción de uno 

mismo, ¿no cierto?, haciendo algo, sino era desde tercera persona en una vista externa diciéndote qué es correcto o qué no es correcto. O sea, no había nada de autodescubrimiento, esos lenguajes ¿no cierto? de 

entender a uno mismo, donde uno está en ese proceso, autorregularse, cuidarse, etc., eso no. 

Entrevistador: Eso no existe. 

Directivo 2: Pues en la parte técnica, no, no, uno tenía que hacer lo que tenía que hacer a costo de lo que sea, pues yo tengo un reemplazo de cadera a causa de eso. 

Entrevistador: Aja, maestra, sumercé, ¿cuándo hace, como esa incorporación, digamos, de lo somático a su práctica? 

Directivo 2: Bueno, pues yo creo que también, pues, mi experiencia, mi encuentro con el maestro López, que fue hace ya quince años, que, de hecho, es un maestro que ni siquiera había escuchado la palabra somática, 

pero pues lleva enseñando somáticamente hace 50 años, sin tener el título de, de lo somático, ¿no? Entonces, mi encuentro con el me hizo un giro total respecto a mi lugar en la danza y mi lugar en la danza como 

pedagoga. Y cómo, eh, apreciar, valorar la experiencia que cada persona trae en primera persona, yo creo, que mi primer maestro reamente en la somática ha sido Rogelio, eh, y sigue siendo ¿no cierto? Porque yo 

creo que tiene esta visión, holística, inclusive desde la danza, aunque él se desempeña, en lo que nosotros consideramos, la danza contemporánea, la danza moderna; es una filosofía de escuela que es inclusiva. 

Entonces, hay estudios de las artes marciales, hay estudios de las artes humanas, hay estudios de las danzas tradicionales, hay estudios de la India, del ballet, del flamenco, o sea no se descarta nada. Entonces, claro, 

es una escuela que es exigente, tiene todas las exigencias para ser un bailarín técnico, rigoroso etc. Pero, cada sujeto se desarrolla a partir de quien es, la persona, y eso para mí en la danza fue cien por ciento novedoso. 

O sea, yo jamás había tenido un maestro de un código artístico, dancístico, que el valor número uno, era la persona y cómo valora la persona también a través del afecto, como tengo afecto por mí mismo, primero, y 

luego, a través de, de, por decir de alguna manera, amarme a mí mismo. Ahí abre el espacio para amar al otro y todo eso pues obviamente dentro de un contexto, que es un poco yo, el otro y la situación que manejamos 

acá. 

Entrevistador: Claro. 

Directivo 2: Simplemente yo no hice [la relación], me demoré un poco, por temas de terminología, hasta que Bobby un día me dijo -es que Rogelio es el profesor más somático que hemos tenido- y yo, ¡claro!, pues 

o sea simplemente nunca se nombró a el mismo en ese campo de estudio, ¿no? 

Entrevistador: Claro, claro, no, y es interesante, eso que menciona, maestra, porque es algo recurrente que ha pasado, y a veces uno sabe mucho de somática, no la llama así le pone otro nombre, pero siempre ha 

trabajado de manera somática, eso es muy interesante. Maestra, ¿cómo incorpora sumercé en su práctica pedagógica, ya hablando de la práctica pedagógica, esos elementos de la somática, los estudios de performance 

y los estudios de improvisación, pero ya directamente en la práctica, en su práctica de clase? 

Directivo 2: Bueno yo creo que la práctica de clase, eh, por ejemplo, ahorita que estoy, por ejemplo, la técnica que yo dicto tiene todo un segmento al inicio de la clase que se llama la meditación. Y la meditación es 

un, no es un echado al suelo ni más faltaba, es una cosa activa que trabaja con la barra, que tiene que ver con traer la persona en el aquí y ahora, ¿no?, y hacer el check in de cómo está cada sujeto dentro de la 

colectividad. Entonces, es una cosa pues que llevo elaborando pues estos años, pues, que es parte de la escuela López, y es guiado con la voz. Entonces, y, muchas veces es una experiencia de un primer encuentro 

con uno mismo con los ojos cerrados, eh, una vez que obviamente, hay un código, hay un dialogo corporal, que los estudiantes entienden. Eh, ahora, yo no dicto en Principios, entonces, yo tengo las clases más 

avanzadas de técnica básica, entonces, ya hay en leguaje ¿no? Entonces, claro, dentro de esta meditación, aunque es liderado con mi voz, con la voz del maestro, es improvisado, experienciado por cada ser de manera 

distinta. Entonces, yo doy la indicación, pero no todos hacen la misma cosa, ¿sí? Entonces, hay un elemento de improvisar, de lo que yo entiendo con mi sentido auditivo porque ya eliminé la visión externa, en cerrar 

los ojos, y eso abre la visión interna. Entonces, claro, mi propiocepción, se va a lo que está pasando internamente y no a lo que está reflejado en un espejo, o que me puede esta, sino es realmente, y son 15 minutos 

de este trabajo donde realmente el estudiante, pues, no abre los ojos. Es, ¿no?, es un momento de hacer un check in desde varios puntos, ¿no cierto?, desde el pensamiento, desde la sensación, desde la emoción, desde 

todos esos puntos que nosotros tocamos en la somática. Entonces, cuando pasan por esta experiencia, ya cuando empezamos a abordar la técnica, estos 15 minutos con ellos, con sí mismos, con cómo están el día de 

hoy, con todo esto, ya hay una disposición del cuerpo, desde el ser, del soma, al aprendizaje, pues es maravilloso, ¿no? Que es distinto a llegar a ser un calentamiento xyz que su función es calentar el musculo, o su 

función es soltar las articulaciones. Claro, todo esto está implícito en la meditación, pero esto no este no es su objetivo principal. Su objetivo principal es conectarse uno con uno mismo, ¿no cierto?, en este instante 

y con esa oportunidad, en este contexto y, siento que nos da unos resultados muy por encima de lo típico, clase, llegar y repetir una acción para, ¿no?, elevar el cardiovascular, ¿no?, bombear más sangre, soltar, no. 

Entonces, es como no sé, y siento cuando abren los ojos pues están en otro lugar, con ellos mismos y con las personas con que comparten el espacio ese día. Luego, pues, obviamente, nosotros en la técnica que yo 

dicto tenemos como, digamos, lo que yo llamo un texto fijo, por decir, ¿no cierto?, entonces, tengo un ejercicio que tiene 1,2,3,4,5,6,7,8 entonces el estudiante estudia el recorr ido, qué pasa en el cuerpo, ¿no cierto?, 

y es una estructura fija, por decirlo de alguna manera, que va con un aporte musical o no. Luego, nosotros en esta técnica particular, en esta escuela, se trabaja el texto expresivo, y eso es cuando viene la somática. 

Entonces, claro, el texto fue generado por mí, ¿no cierto? La coreografía, el ejercicio, lo que quiera llamar, pero luego, hay una traducción de este texto mío, cuando se pasa a su cuerpo, entonces, ¿cómo hago yo?, 

¿cómo me apropio yo? de este texto que no es mío, es de otro. Entonces, ahí viene el componente del texto expresivo, entonces, esto cómo, con todo lo que yo tengo, todo lo que yo traigo en primera persona, ¿cómo 

estoy el día de hoy?, ¿cuál?, ¿no?, ¿cuáles son las, digamos las inquietudes que yo tengo?, de ese día y como yo implemento todo esto en el momento de ejecutar xyz secuencia. Entonces, hay ciertos parámetros, pero 

es que tienen siempre que recordar que lo más importante, es que cada uno es único, eso es indiscutible. Yo creo que, cuando el estudiante entiende eso y lo asume, y lo vive, eso es cuando hacen esos clicks fantásticos, 

que he visto en esta carrera, que no lo he visto en otras. Porque el valor ya no es externo, sino el valor sobre uno mismo es interno. Yo no me valoro, me valora, ¿si se dice así? 

Entrevistador: Me valoro. 

Directivo 2: Me valoro a mí mismo primero, que eso no significa que no vea las frustraciones, o sea, no, no es utopía, ni más faltaba, lo más difícil es reconocerse y estar presente en todos esos momentos de frustración 

y encima nosotros estamos en una profesión de ser vistos, ¿no cierto? Si fuésemos ingenieros u otra cosa, donde realmente no estamos exponiéndonos frente a ojos externos; nosotros sí todo el tiempo, y eso es lo 

más complejo. 

Entrevistador: si 

Directivo 2: Y luego, como generar un ego sano, ¿no cierto? y cómo entender que toda esa cosa de la somática no es evitar la frustración, no es evitar el dolor, sino es entenderlo en mi propio cuerpo. No sé cómo 

decirlo, entonces, yo, ¿no?, este, mi umbral de dolor va a ser distinto a lo suyo, entonces, eso cómo nosotros también entramos en un dialogo para, ah, yo como pedagoga, porque, pues, obviamente, pues me duele la 

rodilla; ok, te duele la rodilla, pero cómo te duele la rodilla. Y eso es otra cosa, cómo logro describir en palabas lo que estoy sintiendo, ¿no?, ¿no? El observar, nombrar y describir; primero, tengo que aprender a 

observar, que en esta profesión es clave. 

Entrevistador: Es clave. 

Directivo 2: Un actor, un bailarín, que no sabe observar lo cotidiano, primero en ellos mismos y luego en el otro, eso sí complicado. Luego ¿cómo nombro eso?, ¿no cierto? Cómo le pongo un, cómo lo describo, que, 

como, para la pedagogía es lo más difícil, cómo yo con mis palabras puedo guiar al estudiante a que ellos se auto descubran, sin que yo marco un ejercicio, donde, realmente el primer instinto del ser humano va a ser 

es imitar. Y lo que queremos evitar en esta carrera en particular es la imitación. Sino aquí buscamos es la autenticidad. 

Entrevistador: (risas) Es correcto, Maestra, a mí eso me genera una pregunta ¿sí? Ujum, cuando uno ve o cuando mira la enseñanza sobre todo de la danza, tú le pides a un bailarín que haga una coreografía, ¿sí?, y el 

profesor hace la coreografía y la hace perfecta, digamos, entre comillas, y en la teoría uno espera que su estudiante haga lo mismo. ¿Cómo evita uno esa repetición o ese está bien o está mal, mediante una educación 

somática? 

Directivo 2: Pues yo creo que, partiendo primero, que, eso lo he aprendido de Rogelio, de hecho, partiendo del principio que no hay nada malo. Entonces, Rogelio, ¿no cierto?, o sea no hay nada malo, en el sentido 

de que como va a ser malo si sale del propio cuerpo de uno. Donde puede ser malo es cuando interfiere con la organicidad biomecánica del cuerpo. Entonces, ya, aquí, obviamente, mi rodilla está comprometida, no 

es que es feo, ni malo, ni nada, sino que hay un tema biomecánico, que mi rodilla no esa diseñado para hacer eso. 

Entrevistador: Para hacer eso. 

Directivo 2: Está diseñado para hacer esto. Entonces, nombrándolo así también, quita esa cosa, de que ok, voy a imitar, tratar de asimilar o si, imitar lo que está haciendo el otro, si no, yo voy a entender la biomecánica 

de mi cuerpo, que vuelve un cuerpo eficiente ¿no?, y ya me quito lo bueno y lo malo, ¿no cierto? Entonces, para hacer este tipo de cosa esta es la mejor manera de utilizar el cuerpo para el resultado que yo espero. 

Es como un animal, uno ve una cita, buscando cazar su antilop, los pasos hacen exactamente los necesarios para girar y eso es lo que queremos con nuestros estudiantes también, ¿no? Entonces, es una cosa que, ok, 

mi cuerpo está diseñado para hacer esto y lo que obviamente, lo que nosotros exigimos, es una extra-cotidianeidad del uso del cuerpo. Aunque trabajo la rotación extrema del ballet clásico, este tiene una razón de ser 

y el cuerpo lo puede hacer, entonces eso significa que está dentro del rango de la biomecanicidad del cuerpo. Es cómo yo entiendo esto en mi cuerpo, porque además esos cuerpos ya son grandes, y que, Rogelio dice 

que me encanta, es que usted eres su hogar, andando, paso a paso por donde vas. O sea, toda esta infancia tuya, toda esa niñez, todo ese colegio, todo eso, no, vivió con uno donde va; todo eso son pequeñas huellas 

por todo el cuerpo. Pensar que eso se borra es ridículo. Encima, querer borrarlo es peor aún, ¿sí? Entonces, esto yo creo que, el tema, del bien y del mal esta tan como incrustado pues en la, civi, pues en la sociedad, 

especialmente en el sistema educativo, eh, que esa es una de las batallas más grandes que tenemos nosotros, ¿no? y la nota, el tema de la evaluación está directamente ligado a este bien y mal. Entonces, como dice el 

maestro ¿no?, ok, yo estoy aquí en mi proceso, ¿no cierto?, estoy aquí en mi proceso, no hay nada que hacer, aquí estoy, y si a eso se asigna un 3.2, pues eso es donde estoy. Pero tengo esperanzas, para seguir, ¿no?, 

pero negar que aquí estoy o nombrar este lugar mal, es ridículo, es el lugar donde estoy, y yo tengo capacidad de irme por acá o de irme por acá y esa responsabilidad la tengo yo. Y el profesor está ahí, de 

corresponsabilidad, ¿no cierto?, con el alumno en este paseo.  

Entrevistador: Eso de la evaluación, maestra, es interesante, sobre todo, porque lo que dice sumercé, nosotros estamos acostumbrados a aprobar o descalificar una persona, en simplemente, tú haces una ejecución eso 

es un tres, eso es un dos, esto es un cinco, ¿sí? Pero en la teoría, nosotros, hacemos otra cosa diferente o deberíamos hacer otra cosa, ¿cómo se ve eso en la clase?, ¿qué es lo que se revisa en ese sentido, que revisan 

ustedes en ese sentido en las clases? 

Directivo 2: Pues, ¿a nivel evaluativo dices tú?  

Entrevistador: Ujum. 
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Directivo 2: Bueno, nosotros pues, obviamente, por utilizar los mecanismos de autoevaluación, evaluación de pares y, pues obviamente, evaluación del docente, que no solamente un día de un examen, ¿no cierto? 

Sino es cómo utilizamos la observación, en las tres direcciones también, entre ejercicios de clase. Entonces, por ejemplo, pues hay un chico que está teniendo problemas en. no sé, pasar el peso, ¿no cierto? en el 

ejercicio. Entonces, en vez decirle pues el no logro eso, es mi deber, buscar otros ejercicios que le van a permitir a este niño traspasar su peso, ¿sí?, y que los otros estudiantes son participantes en este proceso también. 

Entonces, por ejemplo, en mi clase hacemos muchas veces que, uno sale y uno observa al otro, entonces, el dialogo, las correcciones, entre comillas o las sugerencias que muchas veces pasan, que uno dice bueno 

para mí, entender el trayecto en el espacio de esta forma me ayudo, ¿no? Entonces, hay una herramienta para el estudiante, que lo puede probar, de repente le funciona, de repente no, pero no todo viene del profesor 

al alumno, si no, se vuelve una cosa. Entonces, cada uno, muchas veces, un estudiante, que en una parte todavía no hay cosas entendido, pero en otra cosa lo tiene súper entendido. 

Entrevistador: Súper Claro. 

Directivo 2: Y viceversa, entonces, cómo esas intersecciones y se van generando como, confianzas en uno mismo, que uno no puede saber todo, Entrevistador, yo puedo ser muy bueno en una cosa y tener que luchar 

en otro y viceversa. Entonces, como nos, también apoyamos entre nosotros, que ellos también hablen los mismos lenguajes. Yo le llevo dos generaciones a mis estudiantes, y el lenguaje y, además, extranjera. Cómo 

utilizo el lenguaje entre ellos para lograr entender, ¿no?, y a mí por lo menos, toda esa cosa de autoevaluación me ha funcionado maravilloso, entonces, ellos llegan y hacen sus sesiones de retroalimentación conmigo 

y ni siquiera preguntan por una cifra. O sea, nos sentamos y miramos las rubricas y ellos saben dónde están ubicados, este, sin que tienen que salir de mi oficina sabiendo que ese es un 3.6 un 3.7, sino tienen muy 

claro, donde son las áreas que aún hay que fortalecer, sin descuidar lo que es una fortaleza y reconocer, otra vez, poder observar, nombrar y describir esas fortalezas y esas áreas que aún necesitan un poco más de 

atención. Entonces, eso quita como las cosa de que, inclusive el tema de la competencia, entonces yo no puedo tener la información que no lo tengo, es así de simple, sí a mí, yo no puedo compárame con alguien que 

ha estudiado la metafísica durante ocho años, si es algo que yo también tengo interés, pero es ridículo ponerme al par.  

Entrevistador: Al nivel. 

Directivo 2: Es que es absurdo, yo no puedo tener una información que no tengo. Entonces, si lo quiero tener, tengo tomar acciones para poder tenerlo, es así de simple. y eso ya, y para mi lograr hacer un doble tour 

en el ballet, de repente a mí, voy a demorar dos años, y de repente, un chico que baja del monte y lo hace la primera vez que lo ha visto. Pasa, es posible, que genéticamente tiene otras cosas, por supuesto, pero él es 

él y yo soy yo, y realmente cuando yo entiendo eso y que yo soy igual de maravilloso que él. Eso es, porque de hecho yo tengo algo que él no tiene y con eso lo podemos dialogar y compartir y yo puedo aprender de 

él y él puede aprender de mí y todos aprendemos a aprender.  

Entrevistador: Eso es bien interesante. 

Directivo 2: Y esa es la, es la clave, de la vida yo, es que, que vive la diversidad y eso y los que realmente y los que son digamos, lo que este, ¿cómo dijo el maestro? que me parece tan lindo: si a ti no te llena el alma 

venir a hacer clase de lo que usted ha elegido hacer con tu vida, busca otra cosa, busca otra carrera; eso no significa que me siento regia todos los días y no sé qué, pero el lugar de la clase, por lo menos en la danza, 

pues yo creo que, en todo, ¿no? Es que eso es yo, aunque me duela, ese es mi pan de cada día y lo tengo que gozar y aprovechar y, si eso no me está pasando, es un indicador de que estoy en el espacio equivocado, 

y eso está bien, no hay nada de malo en eso.   

Entrevistador: Sí, está perfecto. 

Directivo 2: Lo importante es poder decir, ok, eso si no me esta como aportando. 

Entrevistador: Aportando 

Directivo 2: Eso no me está dando como esa cosa, esta profesional, uno tiene que tener esas mariposas en la barriga y, ahí, voy a hacer mi clase. 

Entrevistador: esa emoción 

Directivo 2: Es mi clase, es mí, sí que rico. 

Entrevistador: Y también, parte de no tenerle miedo a fracasar en ese sentido, ¿cierto? 

Directivo 2: Exacto, el error es porque, además, también que dice Rogelio, es muy cierto, cada vez que yo tengo un logro, hay otros cinco esperando para que lo logre. O sea, cada vez que mi barrera es aquí, yo llego 

aquí, y es acá. Y eso si me consta, mi bailarina favorita del alma vida y corazón, es una bailarina que, pues que, Dios y los astros y todo le dieron todo, ella tiene todo, no hay nada que no tiene. Es una bailarina que 

nunca marca, nunca, ella hace todas sus coreografías, sus ensayos como si fueran para la Scala, es así, y yo digo, claro, se juntó todo eso, más esa disciplina y pasión que tiene, entonces, ella es un fenómeno de la 

naturaleza. Pero escúchala a ella y dice yo no soy ningún fenómeno, yo soy trabajo, eso es lo que amo hacer, pero también me cuesta.  

Entrevistador: Claro. 

Directivo 2: Hay que trabajarla y lucharla y así sucesivamente, porque la vida es una, por lo que sabemos. Y si no nos gusta lo que estamos haciendo, haz otra cosa, no sigas haciendo lo que no te gusta hacer. 

Entrevistador: Eso también es muy somático.  

Directivo 2: Por supuesto, pero primero analizo porque no me gusta. ¿Qué es lo que me está causando no querer estar acá?, porque muchas veces pueden ser factores externos, ¿no cierto? Porque esta persona es así 

y asa y no sé qué. Entonces, la primera cosa a analizar es realmente y poder volver a ver, observar, nombrar y describir. Qué es lo de estar acá que no me está llenando, puede ser mi propio ego que no me está 

permitiendo, el goce, el disfrute del aprendizaje. Eso es distinto para cada sujeto, pero si no se hace las preguntas, de repente no te satisfecha nada nunca, ¿sí? 

Entrevistador: Sí, es correcto. Maestra, aquí sale algo interesante y es, esa manera que nosotros tenemos pues de mirar el sujeto y que el sujeto se conozca y que sus pares le ayuden y que su profesor le ayude y que 

el mismo ayude a otros, uno podría decir que de cierta manera está eliminando lo que llamamos aquí, en Colombia, la competencia, la competitividad, ¿sí?, y ¿cómo ve sumercé ese aspecto en la carrera? 

Directivo 2: Yo creo que la competitividad, es algo que este en el contexto colombiano, es algo que está mal visto, cuando realmente la competitividad es algo muy sano. Es cómo se maneja la competitividad, o sea, 

cómo, este, que ambiente genero yo, en el caso del aula de clase, o el ambiente en la facultad o la reunión o lo que sea, eso no tiene que ver, la competencia es sana, o sea, es punto de motivarme también. Entonces, 

claro, yo veo a una niña octava ¿no cierto?, que ya está haciendo un montón de cosas y yo estoy de tercero ¿no cierto? Entonces, claro, hay un deseo de cómo, ¿no? sí, un poco de competir con esa persona o de ¿no?, 

pero la manera que lo tenemos planteado aquí es que eso es sano.  

Entrevistador: Eso estimula. 

Directivo 2: Exactamente, es una estimulación y el deber de esta persona de compartir, ¿no cierto?, su experiencia, se vuelve que, sin querer clases de pedagogía, están ¿no cierto?, están, o sea, la pedagogía está en 

el aula, porque conoce el lineal, una carrera de niveles. 

Entrevistador: Secuencial.  

Directivo 2: Sí, exacto, entonces, esa chica de tercero que está, ¿no cierto?, recién entrando, quizá con una de octavo, este está dispuesto a compartir y este de recibir. Porque muchas veces puede negar al otro, que el 

otro tiene esa información y quiere compartir, pero el otro no lo quiere aceptar, porque, a este, ¿no cierto?, de cosa del par, que creo que es algo que trabajamos mucho acá, ¿cómo yo recibo una corrección desde el 

otro? Entonces, se trabaja mucho el lenguaje, ¿cómo yo expreso?, ¿cómo me expreso con el otro?, este, una, una sugerencia una corrección. Entonces, ese es un trabajo constante también, entonces aprender también 

a evaluar en primera persona, para mí, ¿no? me ha ayudó mucho, no sé qué no sé cuánto, entonces tu estas ofreciendo al otro la posibilidad de experimentar a ver si es algo que le ayuda o no. Entonces, es un exchange 

como un cambio de ideas todo el tiempo, pero uno hablando desde la experiencia que uno ha tenido, porque yo no puedo hablar de una experiencia que no ha pasado por mi cuerpo. Entonces, yo puedo observar de 

una clase de circo, pero si yo voy a hablar de las cosas, lo tengo que hablar de lo que yo he vivido en mi propio cuerpo, yo nunca he hecho un mortal, entonces como le voy a decir a un estudiante cómo, que podría 

hacer para ser un mejor mortal, no es mi lugar, y así sucesivamente. Pero siempre hay un lugar donde uno si puede hablar, que ese es el lugar de la experiencia vivida, conscientemente, esa es la clave, la conciencia 

de lo vivido.  

Entrevistador: Ujum. Interesante maestra, bueno maestra, salgámonos un poquito de esta parte y pensemos un poquito en el cuerpo docente, ¿sí? Sumercé, ¿cree que se necesite un tipo de docente particular para 

enseñar en esta academia en esta escuela? 

Directivo 2: Por supuesto. 

Entrevistador: Con qué características cree sumercé que es… 

Directivo 2: Eh, bueno, primero yo creo que debe ser una persona bondadosa, yo creo que cualquier pedagogo, sea aquí, allá, en la china, donde sea, ¿no?, una persona bondadosa. Yo creo que para trabajar en esta 

carrera en particular uno tiene que querer aprender a aprender. Entonces, un profesor que ya sabe, no, no es para este programa. Porque yo creo que este programa justamente está diseñado para una metamorfosis 

constante y si nosotros solamente esperamos una metamorfosis desde el estudiante, ya nos fritamos. La metamorfosis tiene que pasar en todas las direcciones, entonces, yo creo que, una persona que teme el cambio, 

una persona que, eh, no se reconoce a ellos mismos en el contexto en que estén, ¿no cierto?, si yo soy un profesor que está enseñando en otra institución y vengo aquí y enseño de la misma manera, eso no, no. Por 

ejemplo, a mí me encanta Diana León, es un ejemplo, me parece muy, que estoy compartiendo con ella también el diplomado de somática, ella enseña en la ASAB, ella ha enseñado años en la ESAP y sigue enseñando 

en la ESAP y obviamente, enseña aquí también, y es interesante porque ella, a través de su experiencia aquí, está empezando a aplicar ciertas herramientas y ciertas cosas que este espacio le ha dado en sus estudiantes 

en la ASAB. Y el otro día nos estaba diciendo que está viendo unos cambios que, claro, hace dos años nunca lo hubiera notado en sus clases. Entonces es como, mejor dicho, como la persona abierta a trabajar en un 

espacio como esto, tenemos mucho que ofrecer, muchísimo, tanto a la persona como a su a su vida profesional. Pero sí, no es para todo el mundo, yo creo que el diplomado sí son personas que no han tenido 

experiencia previa con la somática. Para mí, los profesores de planta debería ser una obligación, pues no una obligación, porque uno no debería tener que obligar. 

Entrevistador: (risas) Sí. 

Directivo 2: Pero ese debe ser un deseo, ¿no cierto?, de los profesores de estar en ese espacio. 

Entrevistador: Sí. 

Directivo 2: Que está, pues yo creo que en la medida que se va avanzando, yo creo, que cada vez más va a ser más Claro. Eh, es un espacio maravilloso y sin entender eso, va a ser muy complejo enseñar aquí. Se van 

a encontrarse con, primero, que el propio estudiante ya tiene su propia voz. 

Entrevistador: Ya, sí  

Directivo 2: ya tiene su propia voz y ya se quejan.  

Entrevistador: Claro. 

Directivo 2: Ya tienen una exigencia con esto, eh, bastante llamativo, a veces extremista. (risas) 

Entrevistador: Ujum. 

Directivo 2: Y eso a veces, ¿no?, cuestiona un poco que va a pasar cuando ellos salgan de estas paredes, que definitivamente este espacio tiene mucha contención, tiene mucho afecto, tiene mucha flexibilidad, tiene 

mucha inclusión, que es lo que queremos que transmite a la sociedad. Que yo creo que al fin y al cabo esto es un proyecto de transformación social, punto final. 

Entrevistador: Sí.  

Directivo 2: Llámalo artes escénicas, llámalo lo que lo quieras llamar, pero este un planteamiento, una transformación social. Entonces, yo creo que eso va a ser muy interesante ver como desempeñan esos estudiantes, 

en los otros, en el gremio profesional. Eso ahí si va a ser un estudio bien interesante.  

Entrevistador: Bien interesante. 

Directivo 2: Pues yo la estoy viendo a Juana y claro, un mes y ya la tienen enseñando, dos meses después ya la tienen organizando cosas administrativas, o sea, es una niña multifacética, mas baila en la compañía.  

Entrevistador: Claro. 

Directivo 2: Yo creo que es una característica de nosotros eso.  

Entrevistador: Esa transversalidad. 

Directivo 2: Esa transversalidad que, y, además, ese interés. Porque una cosa es que uno sale y tiene que hacer tu propia producción y t iene que, ¿no?, y otra cosa es, ¡que rico hacerlo¡, porque tengo las herramientas 

para poder hacerlo y lo gozo y lo sé hacer bien ¿no?, que esa es la diferencia, una cosa es uno te suelten y tú tienes que resolver cosas, pero no tienen herramientas para poder resolverlos, eso es horrible, ¿no? 
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Entrevistador: Claro. (risa) 

Directivo 2: La idea es poder soltar a nuestros chinos, por lo menos con los abc´s, y con eso pues ellos salen y ojalá hacen la literatura. 

Entrevistador: (risas) Vamos a ver, yo tengo buena fe en esa puesta que estamos haciendo. Maestra, como última pregunta, vemos que este programa es particular, necesita de unos profesores con una actitud particular, 

¿qué tan pertinente es considerar la creación de un curso introductorio para profesores nuevos?, ¿sí? y que elementos debería contener ese curso.  

Directivo 2: Un taller no, pues hacer un curso. 

Entrevistador: Puede ser, eh, sumercé… 

Directivo 2: Yo creo que primero, una lectura al documento de la Carrera sí, or sí, or sí, eh, inclusive sí. 

Entrevistador: (risas) Debería 

Directivo 2: Como parte de la entrevista, debería haber leído el documento de la Carrera. Porque para mí, eso es un primer, por ejemplo, no sé, si yo voy a trabajar con una empresa xyz, pues ellos tienen un handbook, 

¿no cierto?, que explica cómo funciona, si voy a entrevista un trabajo ahí, pues voy a entender, por lo menos, un primer paso desde lo que está escrito frente a la universidad y al ministerio. Luego, yo siento que se 

puede dar un no sé, no sé, porque creo que estas como podemos tener un taller sobre los tres ejes, ¿no cierto?, y cómo, porque los tres ejes, los tres, son enormes, porque solo la somática se puede subdividir. 

Entrevistador: Claro. 

Directivo 2: Entonces, nos interesa la somática en el campo de educativa, ¿no cierto?, encima de la educación artística. Porque hay la somática en campos de psicología, la somática en campos espiritual, la somática, 

¿sí? Entender qué es la rama de esos tres ejes que trabajamos nosotros, o sea, y las razones de por qué y, siento yo, que podría ser interesante que también los profesores con más cancha, con más experiencia, un poco 

también lo que estamos haciendo también en el diplomado, comparte lo que ha funcionado para ellos en este proceso, que es constantemente cambiando también. Entonces, cada profesor este trial and error todo el 

tiempo, entonces no hay una metodología 100% confiable, 100% todo el tiempo, no existe. Bajo esta visión, entonces, todo el t iempo estoy, ¿no cierto?, observando, probando, eh, entonces, yo creo que, si podemos 

tener como una compilación de estos diferentes ejemplos, en talleres prácticos, entonces nosotros vemos, que es lo que hacemos en el diplomado. Entonces Emilsen nos dio un ejercicio de como ella enseña derecha-

izquierda, entonces, lo pasamos en el cuerpo, entonces claro, hay un registro, hay un registro escrito, hay un registro auditivo, y hay un experiencial, que pasa por el cuerpo. Entonces, en esta Carrera que todo pasa 

por el cuerpo, todo pasa, ¿no?, eso me parece importante que estos ejemplos de estos profesores, que pueden ayudar a los futuros profesores o a los candidatos, que sean talleres prácticos, ¿no cierto? que ellos lo 

viven. 

Entrevistador: Sí, o sea sumercé, también está de acuerdo, porque todos lo que he entrevistado han llegado al mismo punto, y es el diplomado, digamos, como esos dos primeros niveles, es importante digamos, todo 

el mundo debería pasar por ahí. 

Directivo 2: Sí, súper importante. 

Entrevistador: Claro. 

Directivo 2: Sí, no, y nos han salido un montón, muchos de los profesores pues, esta Iván, esta Bruni, estoy yo, Daniman, esta Daniela Zabala, y a través de los pocos, porque obviamente, cada módulo pudiera 

profundizar, o sea, eso es una semillita y no sé qué, pero, claro, nosotros también venimos con recursos. Entonces, con esa semilla luego se pasa por mí y yo lo hago crecer con la experiencia, ¿no?, que yo tengo. 

Pero es interesante, porque todas esas cosas han dado esto y Iván lo pone esto, y Daniela pone así, y no sé qué pone asa, pero todo salió de esta primera experiencia, que vivimos juntos, de un ejercicio, que también 

puede haber venido de la improvisación teatral. Y eso yo, como bailaría, como lo traduzco, lo transformo y lo comparto, ¿no cierto?, que, ya que paso por unas, por mi soma y luego como yo comparto yo eso con 

mis estudiantes. Pero si yo no podido, si no hubiera tenido esa primera experiencia, consiente, que pueda que lo haya visto, vivido una experiencia parecida, un ejercicio parecido, pero el enfoque no fue la conciencia. 

Entonces, puedo tenerlo archivado, pero no lo tengo, ¿no cierto?, en cambio ese diplomado está enfocado en eso, en un trabajo consiente, y ahí se deja huella, que ya luego lo puedo jugar. Y eso me he dado cuenta 

de que muchos están haciendo eso, como hicimos un ejercicio así, yo lo viví, lo pensé, lo transformé y lo compartí con mis estudiantes y luego, hago un análisis de cómo fue recibido, que otros cambios le puedo 

hacer etc., etc., etc. 

Entrevistador: Claro. 

Directivo 2: Pero si nunca hubiera tenido esa cosa y simplemente, entro todos los días a enseñar la misma cosa, de la manera como lo he enseñado durante 20 años, que mi profesor también lo enseño así, 20 años 

antes y así sucesivamente, entonces, seguimos en la revolución industrial, o ¿no?  

Entrevistador: (risas) Y estoy complemente de acuerdo, maestra, y es que eso es lo interesante de este programa y es que, tiene otra perspectiva de ver el mundo y eso es lo que vamos a realizar con esto, maestra 

muchas gracias…  

Directivo 2: No, con mucho gusto. 

 

 

12.5 Entrevista Profesor de Asignatura (EP) 

Facultad de Educación 

Maestría en Educación 

Línea de Investigación: Políticas y Gestión de Sistemas Educativos 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

1. DATOS GENERALES: 

Fecha: 17-08-2018 

Lugar: Sala de Consejo Facultad de Artes PUJ 

Hora de Inicio: 11:00 AM 

Hora finalización: 12:10 PM 

2. DATOS DE LA ENTREVISTA: 

Institución:  Pontificia Universidad Javeriana 

Carácter académico: Investigación 

Sector: Educación 

Nombre del Programa: Carrera de Artes Escénicas 

3. DATOS DE LA TRANSCRIPCIÓN:  Entrevista Profesor de Asignatura 

Código asignado a la entrevista: EP 

4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

EXPERIENCIA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN CURRÍCULO ORIENTADO POR LA EDUCACIÓN 

SOMÁTICA, LOS ESTUDIOS DE PERFORMANCE Y LA IMPROVISACIÓN: EL CASO DE LA CARRERA DE 

ARTES ESCÉNICAS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (BOGOTÁ) 

5. OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 

Caracterizar las Prácticas Pedagógicas; establecer los aportes de la educación somática, los estudios de performance 

y la improvisación; y determinar cómo influyen en la trasformación de los sujetos. 
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6. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Saludo, información sobre el propósito del proyecto de investigación y objetivo de la entrevista, y firma de 

consentimiento informado.  

 Desarrollo de la entrevista conforme a la guía de preguntas incluidas en el ítem 7.  

 Agradecimientos. 

7. GUÍA DE PREGUNTAS 

 ¿Puede describirnos cómo es su práctica pedagógica? 

 ¿Puede describirnos lo que entiende por somática? 

 ¿Puede describirnos lo que entiende por performance? 

 ¿Puede describirnos lo que entiende por improvisación? 

 ¿Cómo se articula en su práctica pedagógica la somática, los estudios de performance y la improvisación? 

 ¿Qué tan difícil le ha sido como docente vincular estos elementos a sus prácticas? ¿Por qué? 

8. RECURSOS 

 Grabadora Digital 

7. TRASCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 
Entrevistador: Entonces, la idea, maestro es, revisar; esta es la entrevista que le vamos a hacer tanto a profesores expertos. ¿Quiénes consideramos expertos nosotros? Consideramos expertos a Profesor Experto 2 y a 

Bobby, que fueron los que crearon el documento ¿sí?; profesores directivos, pues están Directivo 2 y Directivo 1 y, profesores de asignatura, si lo estamos considerando. Vamos a ver, eh, todavía, a mí se me ocurre 

que una, una buena medida puede estar en primer semestre y algunas asignaturas del ciclo profesional no todas.  

Entrevistador: si profesor, porque si no nos volvemos… es demasiado, sumercé cumple esas tres características, solo le falta llegar aquí a las directivas. 

Profesor de Asignatura: Es demasiado 

Entrevistador: Llegar aquí a las directivas… eh… 

Profesor de Asignatura: No yo no escribí el programa de la Carrera 

Entrevistador: No lo escribió, pero es muy cercano. 

Profesor de Asignatura: Lo he estudiado y sí, soy muy cercano a ese programa. 

Entrevistador: Usted es muy cercano a ese programa, entonces lo que queremos hacer aquí es verificar que esto tenga una coherencia, es decir, estamos preguntando algo que sea coherente y no algo que no nos vaya 

a servir para nada. 

Profesor de Asignatura: Listo. 

Entrevistador: ¿Listo maestro? Y lo que sumercé quiera contestar no hay un tiempo límite, esperaríamos en algún momento afinar esto y dejar entrevistas alrededor de los 40, 45 minutos, más o menos, pero vamos a 

ver cómo nos va ¿listo? 

Profesor de Asignatura: Le va a tocar trabajar Entrevistador harto desgravando, todas esas entrevistas (risas). 

Entrevistador: (risas) Eh… Pasándolas claro. 

Profesor de Asignatura: Sí, eso es mamón. 

Entrevistador: Eso es una, es una gran tarea, entonces, maestro, arranquemos entonces. Lo que queremos inicialmente hacer, es verificar ¿sí? Bueno, vamos a caracterizar las practicas pedagógica que hay en el 

programa, ¿sí? 

Profesor de Asignatura: uhjumm 

Entrevistador: Y queremos ver, si lo que están haciendo los profesores, corresponde con lo que está en el documento. 

Profesor de Asignatura: sí. 

Entrevistador: También vamos a hacer un poco de análisis documental y vamos a ver si los syllabus, también apoyan lo que dice el documento de la carrera. 

Profesor de Asignatura: lo que dice ahí. 

Entrevistador: Pero ese es un análisis mucho más documental. En esta entrevista, lo que esperamos es sacar eso, no tanto si profesor tiene el conocimiento o no, sino saber si, lo comparte, si hay algo de eso en sus, 

en, sus venas, podríamos decirlo así. Entonces vamos a arrancar con lo que le preguntaríamos a los profesores expertos. 

Profesor de Asignatura: Listo. 

Entrevistador: ¿Sí? Aquellos que hicieron el programa, entonces, la primera pregunta maestro es ¿Cuál cree usted que son los aportes más importantes de la somática a las prácticas pedagógicas que se implementan 

en el programa de Artes Escénicas? 

Profesor de Asignatura: Uhm, yo creo que, el, el aporte principal es que reconoce que la formación es un proceso individual, diferente para cada ser humano, eh, y que en esa diferencia es donde se encuentra el gran 

potencial creativo. ¿Sí? Eh, eso digamos es lo primero; luego, tiene otra cosa muy importante y es que, como busca desarrollar la conciencia del cuerpo vivo y el cuerpo vivo del ejecutante es el material principal de 

creación, al desarrollar esa conciencia, el estudiantes se debe convertir en una persona más autónoma que puede escoger como entrenarse, cómo desarrollarse como artista, ¿qué técnicas estudiar? y cómo abordar 

esas técnicas sin lastimarse; cómo abordar esas técnicas teniendo una carrera longeva, una carrera que… 

Entrevistador: Uhm… interesante. 

Profesor de Asignatura: Una carrera que no se acaba a los diez años de graduarme de ser bailarín, porque no tengo ni rodillas, ni caderas, y me tienen que hacer un trasplante y yo ya no puedo; esto es el mundo ideal. 

(risas)  

Entrevistador: (risas) Eso es, sí, tienen toda la razón.  

Profesor de Asignatura: Pero, lo que sí es seguro, porque la pregunta va sobre todo en términos pedagógicos, a la hora de enseñar en la clase, es que el profesor reconozca cada estudiante como un estudiante diferente; 

reconoce que la realidad interna, lo que ese estudiante está sintiendo, lo que ese estudiante está pensado, las sensaciones físicas que ese estudiante está teniendo con la experiencia, son reales. Parte desde que eso que 

el estudiante le dice a uno, es real, es factual. Entonces, si yo le estoy pidiendo que haga, un para hacer un ejemplo, un ejercicio de Zusuki, y el estudiante me dice: -es que cuando yo zapateo el piso la rodilla me 

duele- yo no puedo decirle simplemente -pues vuélvase muy machito y empiece a hacerlo con resistencia-, porque ese método, que se usó durante años, es el que no produce mucha efectividad. Entonces, ahí el 

profesor lo que hace es acercarse, ver el caso particular, decir bueno, ¿cuál es su experiencia?, ¿qué sensaciones están apareciendo?, ¿cómo está organizando usted su cuerpo para realizar esa acción?, ¿podría 

organizarlo de una manera diferente? Entonces, es una labor conjunta, es un dialogo. La experiencia que tiene el estudiante solo la sabe él, pero el profesor al darle validez a esa experiencia, al reconocer esa 

experiencia, la puede utilizar de verdad en el proceso de aprendizaje, y entonces, ya no formamos un montón de réplicas iguales, sino como, diferencias. 

Entrevistador: sí, lo que realmente somos nosotros, todos somos diferentes. 

Profesor de Asignatura: todos somos diferentes. 

Entrevistador: Muy bien maestro, eh en ese mismo sentido, también, quisiéramos ver, en su visión, ¿cuáles son esos aportes también importantes, pero ahora, desde los estudios de performance? 

Profesor de Asignatura: Uhmmm… 

Entrevistador: O sea, ¿cuál es eso?, ¿qué es eso qué hace diferentes las practicas?, ¿qué es lo que importante de esos estudios, en las practicas? 

Profesor de Asignatura: Listo, está terrible esa esto de ser profesor experto, porque yo no soy experto en todos estos temas. ¿no? Pero conozco algo de los estudios de performance y entiendo la perspectiva: Entonces, 

los estudios de performance lo que nos dice es: el evento escénico, que tradicionalmente se ha analizado separado de muchos otros eventos de la sociedad, se puede observar desde los mismos filtros, eh, de que la 

antropología ah utilizado, por ejemplo, para ver eventos de la sociedad en los que hay cambios significativos. Entonces, para dar un ejemplo de eso, cuando uno hace la primera comunión, eh, ahí nadie está pensando 

que está haciendo un evento escénico, una obra de teatro, pero todo lo que está pasando, son los mismos comportamientos de cuando uno está pasando por un evento artístico. 

Entrevistador: ah ok 

Profesor de Asignatura: Es decir, hay una dramaturgia, hay unos vestuarios específicos, hay unas relaciones especiales, hay un padre que hace una ceremonia, hay un discurso, de pronto del papa que dice -ya no eres 

un niño porque has hecho la primera…- que se yo, ¿cierto? Y durante ese momento participa toda la comunidad y luego de que pasan por ese momento, las personas han sido transformadas, ya no son iguales a cómo 

eran antes. 

Entrevistador: Claro. 

Profesor de Asignatura: El niño, que antes de hacer la primera comunión existía, ya no existe más en la sociedad, ahora es un niño, por lo menos católico, si uno quisiera decir la diferencia. 

Entrevistador: (risas) sí. 

Profesor de Asignatura: Y lo que los Estudios de Performance nos invitan a ver, es, que esos comportamientos de la sociedad ya tienen unas reglas que son muy dramatúrgicas, que son, que son, que se tratan 

básicamente de, como concebimos acá la puesta en escena de esta carrera, que es, una serie de elementos, que establecen relaciones y crean significados. ¿Qué elementos?, elementos en el tiempo, ¿cierto?, como la 

duración, elementos en el espacio, como ¿cómo se ve el espacio?, que sea en una iglesia, que sea en un salón comunal, que sea, no; elementos como los personajes que interfieren en eso. Entonces, yo creo que el 

principal aporte de los Estudios de Performance es que, deja de pensar en el teatro y la danza como unos eventos aislados que suceden separados de la sociedad, y empieza a ver más bien es como, las lógicas de la 
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danza, el teatro de muchas cosas más que ya hacen parte del evento escénico como el carnaval, como la fiesta, como, que se yo, fenómenos culturales que ocurren en todas partes, que eso también puede ser visto con 

esta mirada de las artes escénicas, y entonces, la vida diaria, ya es un material directo para construir. Entonces, que buscan los Estudios de Performance, que el mismo estudiante empiece a ver cómo en su vida diaria 

hay una serie de comportamientos que son repetitivos, que son ensayados, y que esos comportamientos, crean unos significados diferentes y ya están estableciendo una creación, ya sea de personaje o de dramaturgia 

o de lo que sea, para dar un ejemplo de eso, una persona comiendo con sus papas, es muy diferente a una persona comiendo con sus amigos. 

Entrevistador: ah correcto 

Profesor de Asignatura: Se porta de formas diferentes, uno podría decir, es un personaje diferente. ¿Sí?, las relaciones que establecen esas personas en la comida con los papas o en la comida con los amigos son 

completamente diferentes. Están dando significados diferentes, si uno aprende a ver eso, entonces, ya a la hora de crear como artista escénico, todo lo que nutre su experiencia vital es material de creación. 

Entrevistador: Ve, interesante, interesante, y en este mismo sentido, maestro, ahora, sería bueno mirar también, esos aportes importantes, pero de la improvisación. 

Profesor de Asignatura: De la improvisación. 

Entrevistador: ¿Qué es lo importante de la improvisación, pero en las practicas?, es interesante, porque a veces uno, lo que, lo que entiende por improvisación es que, llega y mira a ver que sale y, de acuerdo con 

esto, eso no es así. 

Profesor de Asignatura: Oye, un poco sí, esa si es una parte de la improvisación, eh, esta idea de que los colombianos somos excelentes improvisadores, ¿no?, yo creo que es bastante cierta. Eh, antes de responder 

esa pregunta, yo creo que hay que aclara una cosa acá, y es que, estas, son como perspectivas que informan nuestra práctica; la perspectiva de la somática; la perspectiva de los Estudios de Performance; pero no es 

como que estemos formando, eh, maestros en maestros en estudios de performance. 

Entrevistador: Eh… ok. 

Profesor de Asignatura: Maestros en somática, maestros en improvisación.  

Entrevistador: Orientan la práctica.  

Profesor de Asignatura: Esto, son las perspectivas generales que orientan nuestra práctica, pero nosotros estamos formando un artista que puede coger por cualquiera de estos caminos, o infinita, o muchos más, 

¿cierto? Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, creo que esta pregunta apunta a eso, porque siempre es cómo, ya sea la somática o los Estudios de Performance o la Improvisación, cómo benefician la 

parte pedagógica, ¿cierto? ¿Cómo es la perspectiva pedagógica?, entonces, para responder desde ahí la idea de la improvisación, por, es clave verlo desde ahí, desde la idea de que es una perspectiva, porque la 

improvisación, en el campo del teatro y en el campo de las artes escénicas, siempre se ha entendido como una técnica. Es decir, hay una gente que estudia improvisación, eh, incluso, como pasa incluso, en la música, 

también hay improvisadores; los músicos que tocan jazz. son improvisadores, ellos estudian improvisación, tienen unos métodos tienen unas técnicas, y según cada técnica hay cosas  diferentes. De pronto 

hay reglas de improvisación, de pronto no hay. Cuando nosotros hablamos de improvisación acá, nos estamos refiriendo a un concepto de improvisación más amplio que ese, más amplio que el concepto de técnica, 

eh, digamos actoral de improvisación, y estamos yendo a, a, una cosa que Nachmanovitch, en su libro Free Play, deja muy claro y es, la improvisación es el juego, es la capacidad de jugar, y es central a nuestras 

prácticas, porque, entendemos que hacer artes escénicas o de hecho hacer arte, crear, incluso artes tan, tan separados del escenario, como el que está sentado escribiendo el guion de lo que van a hacer en su casa, eso 

no lo puede hacer él, sin entrar en un estado de juego, de respuesta natural, que no está demasiado inhibida. Uhmm, Nachmanovitch dice, todos somos improvisadores, usted cuando está hablando está improvisando 

con un con unas palabras que tiene y que hacen parte de su vocabulario, pero usted nunca calculó lo que iba a decir. Este ejercicio que yo estoy haciendo en este momento es una improvisación absoluta, usted no me 

mando las preguntas, yo no en mi casa hice una cosa, y llegue a recitársela, y si hubiera hecho eso, yo en mi casa, cuando estaba escribiéndolo, estaba haciendo una improvisación. 

Entrevistador: Correcto. 

Profesor de Asignatura: Entonces, esa es la perspectiva que nosotros tenemos de la improvisación. ¿Cómo se ve eso pedagógicamente?, yo creo que, lo primero, es que en la clase el profesor, si bien trae un plan, está 

convencido que ese plan en cualquier momento puede fracasar, ¿sí? Porque la improvisación lo que le enseña a uno, principalmente, es que el fracaso es una oportunidad, que, mejor dicho, que hay que fracasar cada 

vez de una forma más espectacular.  

Entrevistador: uhmmm… 

Profesor de Asignatura: ¿Sí? Que, en lugar de hacer clases perfectas, uno tiene que apuntarle es a que, si fracasa, es que el fracaso sea estrepitoso, porque, por lo menos, llego a un lugar diferente y motivo la 

conversación a un lado diferente. Porque la clase que uno trae planeada, si uno se queda pegado al guion, lo más probable es que nunca escucho a quien le estaba dando la clase ¿sí? Y no hay nada, a mí me pasaron 

muchas clases así en la universidad y era, el profesor daba semestre tras semestre la misma clase, sin importar que alumno tenia, sin importar quienes estaban participando de la clase. La capacidad de ver usted a 

quienes tiene ahí, y como responde ante lo que ellos le están pidiendo, ante las habilidades que traen o no traen, eso es todo improvisación, eso es toda esa capacidad de improvisación. Eh… Entonces, por eso yo 

digo es más una perspectiva, que esta idea de, uhmm, yo cojo una plataforma, la plataforma son unos objetos y con los objetos yo tengo que hacer una historia. Eso es una técnica y a eso llegamos todos, pero a la 

hora de realmente de enseñar, es no, yo tengo unos conocimientos que entregarles a los otros, esa es mi dramaturgia, esa es mi historia que tengo que contar, ¿cierto?; para dar un ejemplo, yo tengo que enseñar 

estructura en la clase de estructuras, ¿cierto? Entonces yo, mi plan es ir a hablarles de monomito, que es una teoría, eh, que empieza en la antropología, sobre como hay unas estructuras detrás de las historias, y yo 

llego, y les empiezo a decir, bueno, ustedes ya conocen a Aristóteles perfectamente y ellos me dicen -pues si más o menos tal- es como okey, entonces, de pronto ni siquiera lleguemos hasta lo que yo quería llegar 

hoy, empecemos con una cosa diferente. Y si uno les dice Aristóteles y todos hacen cara de qué pesadilla, porque es que nunca en mi vida voy a querer leer Aristóteles porque es tal. 

Entrevistador: (risas) Sí, claro. 

Profesor de Asignatura: Entonces es como, okey, ese no es el camino. Pero hay otro grupo que usted les dice y a cinco les brillan los ojos porque son los más nerds y les encanta la filosofía y no sé qué, eso es 

improvisación. 

Entrevistador: ok 

Profesor de Asignatura: Entonces, eso es lo que yo creo que más nos aporta en términos pedagógicos en la improvisación, no tenerle miedo a fracasar como profesor, a que sus planes fracasen, de hecho, llegar con 

la disposición de que su plan está ahí es para fracasar.  

Entrevistador: está ahí si 

Profesor de Asignatura: Y no tenerle miedo a que el estudiante fracase, ¿cierto? Si el estudiante le pierde miedo al fracaso, dice cualquier locura en clase; pero uno lo necesita diciendo todo tipo de locuras, porque 

entre más hablen, más diálogo hay, y se empieza a construir conocimiento. Nada más aterrador que un estudiante en silencio, lleno de ideas, pero dudando de sí mismo. 

Entrevistador: de decirlas. 

Profesor de Asignatura: que no pueda decir nada. 

Entrevistador: interesante. 

Profesor de Asignatura: Entonces, uno quiere, exacto, beneficiar, dilo, dilo, todo el mundo hable, porque si fracasan, si dicen una tontería, se lo vamos a recordar, no, no vamos a decirle eh, que inteligente. No, de 

pronto el grupo va a decir huy, hermano eso estuvo como un poco demente, no, estamos hablando de la sensación corporal y usted dijo que se estaba desdoblando. 

Entrevistador: (risas) 

Profesor de Asignatura: Uhm, no sé si realmente estemos apuntando a lo mismo, pero listo, vea la reacción que produjo su comentario ante el resto de la audiencia, ¿cómo va a responder usted ante eso?, ¿quiere 

mantener ese comentario?, ¿quiere cambiarlo? Siempre es una oportunidad para crear la conversación, no, es como, -uy hermano no,no,no, hasta allá, si no, usted quédese calladito, porque usted sí, no-, es la posibilidad 

de fallar en repetidas ocasiones. 

Entrevistador: Darse siempre la oportunidad de… 

Profesor de Asignatura: Darse siempre la oportunidad de fallar y ver el error como una oportunidad. 

Entrevistador: Es bien interesante, muy bien maestro, eso es importante, digamos que, si nosotros quisiéramos, eh, mirar cuales son los referentes teóricos que han hablado sobre esto especifico, sobre estas, estas, 

como estas orientaciones de la somática, de la improvisación, los estudios de performance, ya aplicado a las practicas, ¿hay alguien que haya hecho eso? 

Profesor de Asignatura: A las practicas pedagógicas, eh, bueno, ahí yo no soy un gran experto, entonces voy a seguramente, fallar, pues, en, no, no, saber tanto. Pero en el campo de la somática, que es lo que más yo 

conozco, digamos que sí, es el, es la preocupación principal de campo disciplinar hoy en día, la educación somática para el movimiento, ¿cierto?, digamos las cosas que nosotros utilizamos acá, las cosas, los métodos 

que utilizados acá, muchas veces en principios de somática, vienen de, de, métodos que se han utilizado en otras escuelas investigativas como Body Mind Centering, que es un centro de Nueva York, o la Técnica 

Alexander, en la que el maestro Bobby está certificado, o, el método Laban de análisis de movimientos, es decir, si hay unas, esto ya existe, existen una preocupaciones de cómo enseñar esto. Eh, nunca, o muy poco, 

o hasta ahora, esto empieza a ser parte de la formación académica universitaria, digamos que en eso si es novedoso. 

Entrevistador: ah, ok. 

Profesor de Asignatura: Estoy hablando de la somática, ¿cierto? 

Entrevistador: Sí. 

Profesor de Asignatura: La somática ha crecido de abajo hacia arriba, es decir, de práctica antes, que empezaron a ver todos estos bailarines llegar siempre con los mismos problemas chuecos, entonces les decían -

no hagamos esto, hagamos esto- y empezaron a darse cuenta de que funcionaban, y eso se convirtieron tanto en técnicas, tanto terapéuticas, como educativas, eh, y eso empieza a llegar a la universidad hoy en día. 

Eh. Entonces, en ese sentido es un programa pionero, porque la somática se aborda directamente como un campo de producción de conocimiento y, de interés del estudiante, y no como una especie de medicina 

complementaria, para cuando nuestra forma tradicional de educar lo joda y usted lo, le haga daño. 

Entrevistador: claro. 

Profesor de Asignatura: Y usted vaya a que le solucionen, no la idea acá es, no, usted, desde el principio se empieza a educar a usted mismo para evitar esa lesión. En ese sentido es algo novedoso. Pero las estrategias 

pedagógicas que utilizamos para eso vienen ya construidas de ciertos expertos. Es decir, no, de pronto lo que hemos hecho nosotros muy novedoso es, mezclar cosas, utilizar; cada profesor encuentra sus caminos, 

no, pero cualquier profesor, si uno va y le pregunta a la profesora Emilsen, ¿qué cómo enseña principios de somática dos?, entonces ella dice – bueno pues yo cojo esto del método Feldenkrais, pero yo cojo esto de 

mi experiencia previa en la danza tradicional y, esto de mi entrenamiento y lo que hago es establecer una clase en la que les enseño el principio de que la función está por encima de la forma, y el principio de que 

todo funciona desde una forma sistémica, entonces, si yo tengo un problema en la rodilla, seguramente, no es solo en la rodilla, sino que hay una cosa en todo el sistema-. ¿Entones, eh ahí para decir hay bueno, hay 

una, cual es el? Ya se me olvido la pregunta… 

Entrevistador: Cuál es el referente. 

Profesor de Asignatura: Cuál es el referente pedagógico, hay muchísimos, hay muchísimos, pero no hay ninguno universitario, que uno pueda decir, uhmm, me voy a copiar del programa de la educación somática 

de la universidad tal. 

Entrevistador: Uhm… ok 

Profesor de Asignatura: Eso si lo puede uno encontrar. 

Entrevistador: Sí, porque cuando, cuando, uno mira, o sea, yo cuando estaba entrando a estudiar lo de la somática, el referente gigante es Thomas Hanna. 

Profesor de Asignatura: Claro, pero él, pero él, no es; él es un doctor en filosofía. 

Entrevistador: Pero él, no está hablando de la práctica pedagógica como tal. 

Profesor de Asignatura: no, ahora, pero hay, pero hay gente que sí, Martha Eddy, es digamos una gran educadora somática, eh, que sigue publicando: Los discípulos de ella, la gente que ha estudiado con ella, en una 

maestría que tienen, sobre estudios somáticos, en Nueva York, creo, ellos sacan libros que ya tienen, recopilaciones y digamos compilaciones de sus ejercicios somáticos. Linda Hartley tiene un libro que se llama, 

eh, Wisdom of the body moving, la sabiduría del cuerpo moviéndose. 
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Entrevistador: aja, aja 

Profesor de Asignatura: Que, que, más o menos, habla de los patrones neurocelulares básicos de movimiento, que es como la carreta central somática de Body Mind Centering, y hay una serie de ejercicios para hacer 

ahí. Entonces, si hay unos recursos ¿cierto? ¿Qué se ha hecho acá?, coger mucho de eso, darle un orden y tratar de crear una visión en el estudiante a partir de eso, una puesta bien loca (risas). 

Entrevistador: (risas) Si, sí. 

Profesor de Asignatura: Porque, porque es algo bastante novedoso, pero a mí me parece que, ese, ese es el aporte, entonces si uno dijera quienes son los referentes teóricos claro, Tomas Hana. 

Entrevistador: Tomas Hanna. 

Profesor de Asignatura: Feldenkrais, Moshe Feldenkrais, que es el creador del método Feldenkrais y que tiene un famoso libro sobre la autoimagen. Y más allá de esos, uno empieza a ver bueno Martha Eddy, esta 

otra que se llama Elsa Gindler, que es como la primera mujer que empezó al mismo tiempo que Hana y que Feldenkrais, está, un, hay otro científico que se llama Robert algo, bueno no me acuerdo, pero que es, es 

contemporáneo a Hanna y es de los que empieza y es básicamente los que funda este journal, la revista somatics que se publica por primera vez en los ochentas, que es donde sale el articulo seminal que todos acá 

leemos y que se lo damos a todos nuestros estudiantes, que es, ¿qué es la somática? que lo escribe Tomas Hanna. 

Entrevistador: aja  

Profesor de Asignatura: Entonces, digamos desde los ochentas hacia allá, va creciendo muchísimo, eh, pero esos serian nuestros referentes teóricos. 

Entrevistador: ok 

Profesor de Asignatura: Ya nuestros referentes pedagógicos, es como ejercicios que van saliendo de técnicas diferentes, yo ya le mencioné algunas de las técnicas puramente somáticas occidentales, pero, además, 

nosotros en la perspectiva que creamos esta carrera, tenemos técnicas somáticas orientales, entonces le creemos al yoga, le creemos al taichí, le creemos a un montón de cosas. 

Entrevistador: Ah, eso es importante, porque es que le iba a preguntar, con base en eso, ya la siguiente pregunta tiene que ver mucho con eso. Entonces, ¿cuáles son como esas estrategias didácticas que nos permiten, 

a nosotros, poner en práctica esa fundamentación que tenemos en el documento curricular?, o sea, sumercé, como como ve, esas, cuales, que, ¿cuáles son esas cosas que nosotros decimos, esas estrategias que 

utilizamos para hacer del programa, lo que es diferente? 

Profesor de Asignatura: Sí, estrategias didácticas como actividades en clase, como todas las actividades que uno hace para que ellos aprendan, entonces hay cosas que vienen desde el documento de carrera establecidas, 

la idea de bitácora. 

Entrevistador: Ah, ok. 

Profesor de Asignatura: Eh, mantener una bitácora hace que el proceso sea constantemente auto reflexivo. Lo que nosotros buscamos, además, en el primer año, es que esa bitácora le pegue a los cuatro componentes 

de la autoimagen que describe Feldenkrais, entonces, no solo les pedimos llevar una bitácora, en la que ellos están ahí teniendo un diario, sino listo, quiero que, en esa bitácora, nos hables de movimiento, de 

sensaciones, de sentimiento y de pensamiento. Tienes que hacer una distinción entre ¿cuándo estas abordando tus experiencias desde un acercamiento puramente emocional?, ¿cuándo estás haciendo ese acercamiento 

desde una forma mucho más reflexiva, más de pensamiento?, ¿cuándo simplemente me estás hablando de sensaciones que te ocurren en el cuerpo? y ¿cuándo estás es haciendo un resumen de movimientos de la 

clase? Porque si no, no, puedes hacerlo, si como que la bitácora es libre, pero es guiada, y esa guía se hace para que la bitácora tenga una intensión de autorreflexión somática, de, de, estamos viendo el proceso, pero 

estamos viendo el proceso, en términos de mi autoimagen, cómo mi autoimagen va cambiando. Eh, entonces, es uno que está, que se supone que debe estar presente en todas las asignaturas, que por lo menos en el 

primer año, yo creo que se usa mucho, en el primer año de la carrera. Eh, luego hacemos cosas que es como prácticas, eh, digamos prácticas, esto tiene el nombre oficial en la somática, es artes orientales del 

movimiento, entonces utilizamos artes orientales del movimiento, que en los primeros, cuando uno tiene muy poca experiencia de su cuerpo y muy poca conciencia corporal, esas artes orientales del movimiento 

como el yoga, como el taichí, o como el acro-yoga, que lo hemos usado, que es una cosa mucho más contemporánea, ayudan a empezar a desarrollar conciencia del cuerpo, sentirse mejor a uno mismo, reconocer sus 

límites, cuando se está trabajando en su límite, cuando no, porque son digamos bastante claras en ese sentido, y luego, cuando ya otra vez me fui a la somática, y yo siempre me voy a ir a la somática, porque es lo 

que más enseño. 

Entrevistador: Ese es su fuerte.  

Profesor de Asignatura: si, ese, cuando ya ellos se han desarrollado somáticamente, digamos una conciencia más amplia de su somática, una conciencia más amplia, de su funcionamiento sensomotriz, que es realmente 

a lo que le estamos apuntando. ¿cierto? ¿Qué tanto sienten? y ¿qué tanto pueden controlar motoramente su cuerpo? Ahí, entonces, normalmente empezamos ya a invitarlos a hacer prácticas somáticas que son más, 

que tienen quietud, que implican más reflexión, que implican más, una sensibilidad más detallada y profunda. Otras estrategias claves, la autoevaluación está presente todo el tiempo en nuestra carrera, es imposible 

hablar de la realidad somática sin la auto evaluación, pero en otras materias también, es decir, yo que enseño en Estructuras, que es donde ellos hacen un portafolio, otra estrategia pedagógica que es el portafolio, que 

es para mirarse a ellos mismos. Todo el tiempo les estamos pidiendo, bueno, pero y porque se va usted a mirar a usted mismo, ¿cuál es la función de hacerse una autoevaluación? Y en eso, yo creo que hemos ido 

dándonos cuenta qué, de, no es una auto calificación sino una autoevaluación, para eso nos ha servido mucho, también, la asesoría de la Universidad, porque lo que nosotros necesitamos es que el estudiante se mire 

a si mismo con claridad para ser autónomo y pueda cumplir con las promesas de nuestra carrera que dice: usted desde el tercer semestre ya tiene tal capacidad de autonomía que decide que va a estudiar, que como 

usted bien lo sabe Entrevistador, esa autonomía a veces es quiero estudiar con mis amigos, o quiero estudiar a tal profesor, lo que sea, entonces, la autoevaluación es en miras a eso, es, listo usted en danza, en serio 

cree que, que, sería buena idea meterse a hacer una técnica básica de contemporáneo, si claramente, todavía no ha desarrollado los recursos mínimos, como que la autoevaluación debería decirles a ellos eso. 

Entrevistador: Eh, ese concepto maestro me parece muy poderoso, Maestro, es, la autoevaluación es mirarse uno mismo, no autocalificarse.  

Profesor de Asignatura: No autocalificarse, exactamente, porque lo que el estudiante va a querer hacer siempre es autocalificarse y si uno le pone a un estudiante a autocalificarse se va a poner cinco. Lo mismo que 

si yo le pidiera a usted autocalificarse o yo me pidiera a mí mismo autocalificarme, y si uno no lo hace, o uno está tratando de cumplir con una cosa social, que alguien le está pidiendo y le incomoda o, uno tiene un 

problema de autoimagen muy grande (risas). 

Entrevistador: (risas) Sí.  

Profesor de Asignatura: Porque casi todos creemos que hacemos las cosas bien.  

Entrevistador: Sí, no, es correcto. 

Profesor de Asignatura: Lo que uno tiene que ser es muy claro cuando estamos haciendo autoevaluación, es, bueno, que estamos mirando, no estamos autoevalúando, no te estoy diciendo como fue tú, cuanto se la 

metiste en esta clase, ¿no? ¿Qué tanto trabajaste en esta clase? no, porque tú siempre vas a decir que trabajaste al 100% ¿cierto? No, la autoevaluación es, si lo que queríamos lograr eran estas cosas, ¿qué de eso tu 

lograste?, ¿qué no lograste?, ¿hasta qué nivel lo lograste? Y, teniendo en cuenta que hay unas debilidades que están resaltando y hay unas fortalezas que están resaltando en esa autoevaluación, ¿qué vas a estudiar el 

próximo semestre?, si tú no tienes, si a ti siempre te va mal en tus trabajos escritos, eres, tienes un desempeño espectacular en todo tu trabajo practico, pues de pronto el próximo semestre lo que te toca meterle la 

ficha es a las puestas en escena, el próximo semestre tienes que hacer mucho por tu trabajo analítico y crítico y puedes seguir entrenando, pero ese no tiene que ser tu foco, ¿cierto? 

Entrevistador: claro 

Profesor de Asignatura: Entonces, por una puesta en escena que te exija, deja de meter puestas en escena que, se nota que son fáciles y que ya mucha gente tiene dominada, porque siempre va a ver variedad entre las 

materias y eso está bien, pero deja de hacerle el quite al profesor que te parece el coco porque se sabe que es exigente. Y a veces lo logramos, ¿sí? O sea, eh, pero eso implica otra estrategia pedagógica y es consejería 

intensa y detallada y conocer a los estudiantes y saber para donde van. Eh, y eso ha sido difícil porque no somos tantos y porque organizarnos, no ha sido tan fácil, uno pensaría que eso iba a pasar de una forma muy 

intuitiva.  

Entrevistador: Si, si… 

Profesor de Asignatura: Pero lo que termina pasando es que los estudiantes escogen a sus consejeros por, eh… 

Entrevistador: afinidad, por el feelign 

Profesor de Asignatura: Por el feeling emocional y eso, aunque a veces es muy bueno, porque si tú tienes que comentar algo muy íntimo que es muy doloroso pues ese feelign emocional es muy bueno. A veces ese 

feelign emocional ante se atraviesa en que tu consejero te diga lo que necesitas y se queda solo como consintiéndote y ayudándote a coger un buen camino, entonces la consejería es una de las estrategias pedagógicas, 

pero yo creo que todavía estamos trabajando. 

Entrevistador: Ahí también está tocando otro punto fuerte, maestro, que no lo había tenido en cuenta y es, esa conciencia del sujeto, como tal, ese conocimiento del otro, ¿cierto?, eso hace parte, debería hacer parte 

de nuestra práctica. 

Profesor de Asignatura: ¿Cómo el conocimiento del otro? 

Entrevistador: El no considerarlo simplemente un sujeto en la clase. 

Profesor de Asignatura: Ah, claro, las relaciones, se me estaba quedando por fuera la evaluación de pares, que es el otro, entonces, nosotros tenemos una idea y es que, primero el estudiante se conoce a sí mismo, 

luego el estudiante conoce al otro y luego puede nombrar con claridad la situación en la que se ha creado la relación con ese otro, yo, el otro y la situación, y si la situación es clara, el otro puede darme mi 

retroalimentación efectiva; si la situación no es clara, otra vez volvemos al mismo problema de la autoevaluación, -tú eres super lindo y lo hiciste super bien, se nota que trabajaste muy duro, que se la metiste toda, 

yo creo que deberías ponerte un cinco- ¿sí? Entonces lo primero que nosotros decimos fue, y creo que lo hacemos mucho todavía, y es en las autoevaluaciones y en las evaluaciones de pares tratamos de evitar la 

evaluación cuantitativa y hacemos la evaluación cualitativa que, que, ojalá, usualmente están guiadas por rubricas establecidas con mucha claridad. Esto es en lo ideal, pero hay muchas materias o hay varias materias 

en las que pasa, que está tipificado cada comportamiento, si bien hacemos eso, sabemos que esas rubricas se quedan cortas ¿sí? Las rubricas también, a veces tienen falencias. 

Entrevistador: Tienen falencias. 

Profesor de Asignatura: Y uno no logra que estén todos los comportamientos que son relevantes para una comunidad, entonces, para dar un ejemplo, yo, si una clase mía es un ensamble ¿cierto?, y yo estoy evaluando 

el trabajo colaborativo, entonces yo hago una rúbrica que está evaluando un montón de cosas del trabajo colaborativo ¿cierto?: aporta ideas, ehh, escucha los otros, hace parte del dialogo constructivo, eh, hace 

investigación previa antes de llegar al ensayo, eh, mantiene los acuerdos básicos como llegar a las horas de clase, tatatata. Y luego, cuando los estudiantes están empezando, se da retroalimentación en torno a eso, de 

pronto surgen cosas que no están ahí, que no han aparecido antes en la rúbrica, pero que son de importancia también en la relación con el otro estudiante, -no es que, la verdad, es que tú eres muy buena proponiendo, 

pero todo lo que dicen los otros te parece malísimo y eres una persona muy cerrada y una persona muy difícil de trabajar, muy talentosa, pero tienes este problema-. Eso es horrible cuando pasa, claro es muy difícil 

para una persona aceptarlo, y, pero que un par de estudiantes que se consideren colegas y que se tengan confianza y se puedan decir eso en un proceso creativo, es fantástico cierto, le está ayudando al otro a ver 

realmente que necesita. Entonces, mientras el maestro de un buen contexto, la evaluación de pares empieza a ser muy efectiva, empieza a ayudar a ese auto conocimiento del que hemos hablado. Eh, y lo otro por lo 

que yo creo que usamos mucho la evaluación de pares como estrategia, es porque la visión sistémica hace parte de nuestra carrera, así como antes yo le decía, si usted tiene un problema en la rodilla lo más probable 

es que haya toda una cosa de organización de su cuerpo que está haciendo que le duela su rodilla ¿sí? Lo mismo es cuando tenemos en primer año un estudiante que es una caspa, que no va a clase, que tiene problemas, 

es, eh, no es solo ese estudiante, ese estudiante está en relación con todos los otros estudiantes, que esta pa, siempre hay que preguntarse qué está pasando en esa relación. 

Entrevistador: Claro 

Profesor de Asignatura: Porque esa relación no está funcionando, esa, es porque ese estudiante se niega por completo o porque incluso cuando él lo hace no funciona. Eh, entonces, las evaluaciones de pares ayuda a 

que nos miremos todos con todos y empecemos a ver, eh, algo que John Britton, un profesor de improvisación que tuvimos aquí invitado, dice y es que, cuando uno está en un salón de clase, nadie está ahí por 

casualidad todos están ahí porque tienen que cumplir algo, y si uno no cree eso antes de empezar, entonces no puede participar de esto porque va a ser creativo, y uno no puede empezar una creación diciendo -bueno 

vamos a crear, ¡lástima que tenemos a este par de inútiles acá! 

Entrevistador: (risas) 

Profesor de Asignatura: Eso sería imposible ¿cierto? Nadie lo hace, no hay un grupo que trabaje así, no hay ninguna compañía de teatro que trabaje así. 

Entrevistador: Es correcto y ahí está la, como la delicia del programa como lo tenemos enfocado nosotros, porque parte de realidades como esa, maestro cambiemos un poquito de, de lugar, y pasémonos al docente. 
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Profesor de Asignatura: Listo. 

Entrevistador: La pregunta es ¿cuál cree usted que sería el perfil personal de un docente, que mejor respondería a este tipo de enfoque, ehh, de carrera? pues, o si existe, porque podría decir uno eh no eso es un ideal. 

Profesor de Asignatura: Muy difícil saber, pues hay yo, me parece que esa es una pregunta tenaz, porque ya empieza uno a meterse con su perspectiva moral del mundo.  

Entrevistador: (risas)  

Profesor de Asignatura: Y su ética, eh, pero a mí, yo ahí siempre vuelvo a una cosa que me dijo la maestra Profesor Experto 2 Steremberg, yo creo que cuando yo estaba dando clase por segundo semestre en la 

universidad, no existía el programa. Eh y yo le dije algún día, en algún momento algo como wow esto realmente es difícil o sea son muchas, son muy diferentes y eso que en esa época eran solamente como diez 

Entrevistador (risas) 

Entrevistador: (risas) 

Profesor de Asignatura: Ahora tenemos muchos. 

Entrevistador: Trescientos. 

Profesor de Asignatura: Trescientos y ella me decía, claro, es que ahora tu realmente vas a entender realmente lo que significa servir, lo que significa el servicio, estar al servicio de alguien. Y a mí cuando ella me 

dijo eso yo me quede aterrado, yo no podía creer, que la respuesta de mi jefe fuera de ese nivel, digamos, me parecía respuesta digna de un cura Jesuita de mi colegio en el san Bartolomé (risas). 

Entrevistador: (risas) Claro muy Jesuita 

Profesor de Asignatura: En todo amar y servir, pero yo entre más vueltas le doy a eso pienso, los mejores profesores que nosotros hemos tenido son profesores que están al servicio, que por encima de todo están al 

servicio del estudiante. Que, eh, por supuesto tienen intereses profesionales, quieren desarrollar su carrera, que todo todos somos humanos y tenemos muchos intereses, pero cuando están en clase no se les atraviesa 

el ego, sino que están tratando de servir al otro y tienen algo que ofrecer en términos de ese servicio. Eh, eso lo digo porque es que como definir un perfil profesional ideal me parece muy difícil ¿cierto? 

Entrevistador: Uhmmm… 

Profesor de Asignatura: Uno no puede recibir a una persona que es graduada de estudios de performance en Tisch, paso por una maestría de conocimientos somáticos con Martha Eddy y además estudió improvisación 

con Keith Johnstone y de pronto el tipo lo que quiere es avanzar en su carrera desesperadamente y llegar muy rápido a ser Decano para poder poner en su hoja de vida y luego seguir en su carrera y en mi opinión 

pues esa persona a nosotros no nos sirve.  

Entrevistador: si 

Profesor de Asignatura: Porque supera, es una cosa que supera los conocimientos y es de verdad que, si usted vino acá, cada acción que usted haga le sirva al otro para algo ¿sí? Y eso es un listón muy alto, que si 

usted en un momento pierde la paciencia en clase y se sale el monstruo y les grita, sea porque usted quiere que ese grito les sirva. 

Entrevistador: (risas) 

Profesor de Asignatura: ¿Sí? porque tenemos profesores que son la bondad absoluta, como profesores que son unos cocos, que los estudiantes les temen. Pero yo digo que lo que los hace estar en común es que, a 

tanto a los unos como a los otros los estudiantes los evalúan diciendo, me sirve para mi proceso, siento que avanzo en mi proceso. 

Entrevistador: Eso es bien interesante maestro, esa parte de lo que uno hace que le sirva a los demás. Uhmm, bueno, pensemos en, en, lo siguiente y es que tan importante seria, ofrecer un curso como de orientaciones 

somáticas, no sé, qué permita como llegar esos profesores a esta carrera, con una y mostrarles cual es, cuál es el objetivo que tiene la carrera nuestra y cuáles son esos fundamentos epistemológicos sobre los que está 

fundamentada, que tan pertinente seria hacer algo, algo de ese estilo. 

Profesor de Asignatura: Es una gran pregunta, yo me pregunto, mucho sobre esa pertinencia y no somos los únicos, en el último Comité de Departamento una profesora misma dijo: seria clave hacer esto porque yo 

veo a los profesores que llegan y no saben dónde están parados y este es un comentario que mucha gente hace ¿no? Sobre todo, en una carrera como la nuestra, que, que en Colombia la mayor parte de la historia 

existió de una forma muy informal y que todavía digamos mucha de nuestra competencia no es universitaria, son academias de barrio y eh, escuelas informales o escuelas de formación no superior no sé cómo se 

llame eso, pero no son universidades. 

Entrevistador: Si, si, son informales, y esa ha sido la historia de las artes acá. 

Profesor de Asignatura: Informales, entonces, es difícil para los profesores, incluso no solo entender el tipo de carrera que estamos enseñando, sino entender ¿qué es una educación universitaria?, ¿cierto?, que la 

educación universitaria no es una educación en oficios, aquí no estamos formando un actor, para que solo sirva solo para actuar, porque las universidades no hacen eso ¿cierto? Las universidades le forman ese actor, 

pero ese actor, además, tiene pensamiento crítico que le permiten reflexionar sobre el campo de la actuación, podría ser un académico de la actuación, podría ser un director a la hora de hacer una, eh, organización 

de actores. Es un pensamiento universal, es una universidad, eso es lo primero que es, es la primera batalla y yo creo que eso ni siquiera tiene que ver con empezar a hablar de la somática y de los estudios de 

performance ni nada.  

Entrevistador: (risas) Sí. 

Profesor de Asignatura: Es empezar a hablar de qué es la universidad, porque muchos de nuestros profesores son expertos en sus campos, pero no son universitarios. 

Entrevistador: Eh, en ese sentido maestro, pues, quisiera adelantar un poquito aquí y es ¿qué aspectos conceptuales crees usted que debería tener ese curso? o sea ahora si ya metámonos en eso. 

Profesor de Asignatura: Exacto, eh, pero antes decir eso que pena tener que demorarme y es que cuando una persona tiene eso claro, cuando una persona tiene claro que está en una universidad y tiene que hacer es 

generar pensamiento universitario, usted no tiene que darle un curso, sino que usted le dice vea la somática los referentes son estos, en la improvisación los referentes son estos y en los estudios de performance los 

referentes son estos, y ese profesor lo va a sacar adelante solo, va a estudiar, porque es un profesor universitario y piensa como un profesor universitario. 

Entrevistador: ajam 

Profesor de Asignatura: El lio es que eso no es, no es, digamos nuestra constante, ni nuestra materia prima, pero yo creo que eso va a pasar cada vez más, es decir, dentro de veinte años nuestros profesores van a ser 

graduados de programas universitarios, no solo de la Javeriana, sino de muchos otros lugares que van a ser tener esta formación universitaria. Esperemos ¿cierto?, ahora más allá de eso en termino de contenidos 

entonces yo diría sí, eso, la universalidad, la importancia de crear pensamiento crítico, ¿cierto? Eh, la importancia de la diversidad de la perspectiva, todo estos son temas que yo creo que son fundamentales para un 

profesor acá, es decir, bienvenido a una escuela donde no enseñamos que es la danza, no enseñamos que es la actuación, no enseñamos que es el teatro, porque consideramos que esas preguntas son obsoletas y 

pertenecen a la modernidad, pero no a la posmodernidad. 

Entrevistador: (risas) 

Profesor de Asignatura: Si es un poco como esa idea conceptual y luego, yo diría bueno si uno puede hacer como un acercamiento básico a la somática, un acercamiento básico a la improvisación, unos conocimientos 

básicos de los estudios de performance, pero eso en ultimas es un acercamiento que usted va a tener que desarrollar a lo largo de mucho tiempo y entenderlo a lo largo de mucho tiempo, eh, que es yo creo que les 

paso a los expertos que diseñaron la carrera, como al maestra HProfesor Experto 2 y como el maestro Bobby, lo que le pasa hoy en día a Cata del Castillo que es la Directora de Departamento que o sea, yo la recuerdo 

a ella en su primer año de dirección de Departamento estudiando Schechner otra vez realmente como diciendo -es que esto me tiene que quedar ahora si claro- y ella ya llevaba cuatro años dándole. 

Entrevistador: (risas) 

Profesor de Asignatura: Y así nos pasa a todos y yo, o sea, que es la somática de Thomas Hanna yo me lo tengo que leer cada semestre ¿sí? Porque yo trabajo con eso en clase, pero porque cada semestre que lo leo, 

es como oiga ahora sí. 

Entrevistador: Ahora si entiendo. 

Profesor de Asignatura: Ahora si empiezo a ser las conexiones, entonces, yo diría que es más como una cosa de crear un una, de ver la suavidad frente a la perspectiva, ver el comportamiento, eh, eso es algo que la 

maestra Sterenberg siempre dice mucho. Yo diría la importancia de uno esos cursos es ver el comportamiento, cuando estábamos haciendo el curso de evaluación que hicimos todos juntos este semestre de, de, 

alineación en la evaluación, era muy interesante que se terminó el curso y uno decía tal profesor me gusta mucho como es él, se nota que sus clases son buenas, solo por su forma de participar ¿sí? y otros uno en 

cambio quedaba dudando y decía ¡uy este man es como bastante radical no escucha mucho al otro! Eh, entonces, yo diría primero universalidad ¿cierto? ¿Qué es una universidad y cuáles son los objetivos de la 

formación universitaria?, que no son los mismos de las escuelas. Luego de eso, entrar a hablar de la diversidad, en términos de bueno y esta, además, es una carrera absolutamente diversa, construida sobre el principio 

de que el tipo de artista que nosotros graduamos no existe. 

Entrevistador: (risas) 

Profesor de Asignatura: Todavía no existe lo estamos creando. 

Entrevistador: Sí, lo estamos creando. 

Profesor de Asignatura: Y que queremos que de verdad cualquiera pueda ser, entonces, que yo no puedo como profesor acá decir -hay no, los de artes visuales no-, no, que nota los de artes visuales que vengan a 

todas las clases ¿sí? Eh, eso sería mí, y pues, sí ¿qué es la somática de Toma Hanna, Free Play de Nachmanovich, los Estudios de Performance de Schechner ¿sí? Esa es como nuestra bibliografía básica, pero eso se 

aprende es mas en la acción que, leyéndolo, yo recomiendo también a los profesores siempre el resumen de estudios de performance de Harvard. Harvard tiene un reader sobre los estudios de performance de doce 

páginas. 

Entrevistador: Ah ¿sí? Interesante. 

Profesor de Asignatura: Y es súper claro, como muy clara la visión de los estudios de performance. 

Entrevistador: voy a ir allá, porque lo necesito. 

Entrevistador: Vamos a cambiar un poco de área ahora, nos vamos a ir para la parte de profesores directivos ¿sí? Entonces, viene esa pregunta que esta enlazada con lo que constaste ahorita de Directivo 1 y es, 

cuando se vinculó con el programa, sumercé, también, ¿qué sabía sobre la somática, los estudios de performance y los estudios de improvisación?, ¿que sabían ustedes sobre eso? 

Profesor de Asignatura: Sí, entonces yo personalmente, eh, todo lo que sabía de eso venia de diferentes campos y nada estaba integrado, entonces de la somática, yo era un practicante de yoga, llevaba veinte años 

practicando, pues no llevaba veinte años en ese momento. 

Entrevistador: (risas) 

Profesor de Asignatura: Llevaba doce años, catorce años practicando yoga y la formación que yo había hecho de yoga tenía un acercamiento muy somático, en el sentido de que todo el tiempo estaba reflexionando 

sobre la experiencia interna, no había una cosa devocional de rezarle allá. 

Entrevistador: Pero sumercé, ¿era consiente de esa relación? 

Profesor de Asignatura: yo no era consiente.  

Entrevistador: No era consiente. 

Profesor de Asignatura: Pero yo estudie eso con HProfesor Experto 2 Sterenberg que se estaba inventando el programa. Entonces, ella me lo empezó a hacer muy consciente y me lo empezó a hacer muy evidente. 

Entrevistador: ok 

Profesor de Asignatura: Y ella me empezó a dar bibliografía, entonces, cuando yo llegue, a cuando a mí, me invitaron por primera vez a enseñar acá yoga, esa era la materia, en ese momento se llamaba yoga, me 

dijeron vas a enseñar yoga pero en artes escénicas en el Departamento de Artes Escénicas, aunque todavía no hay carrera y esto está bajo el área de somática cuyo coordinador es Bobby Rosenbergb, entonces, me 

presentaron a Bobby, Bobby me dio que es la somática de Thomas Hanna parte uno, dos, tres, cuatro. 

Entrevistador: (risas) si yo lo tengo 

Profesor de Asignatura: Y me dijo, listo tienes que enseñar yoga, pero pues así. Y desde ahí yo llevo ocho años partiéndome la cabeza (risas), pues desde ahí digamos empezó mi conocimiento con la somática. 

Entonces, cuando me vincule mínimo, muy poco conocimiento de la somática, eh, de la improvisación yo conocía mucho porque yo había tenido formación como músico, yo había estudiado música y había sido 
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improvisador como músico, entonces eso, si, es, hace parte de mi práctica artística desde siempre, eh, yo me conocí con la maestra HProfesor Experto 2 yo estudiando música entonces y ella era la programadora de 

los conciertos de los jueves y entonces alguna vez me contrato a mí y yo hice una improvisación de cincuenta minutos. 

Entrevistador: wow. 

Profesor de Asignatura: Entonces, este era uno de mis intereses creativos, los estudios de performance eran un arte oscuro para mí, yo no tenía ni idea de que estaban hablando cuando hablaban de los estudios de 

performance. Yo leía el programa cuando salió documento, el documento curricular de la carrera, yo lo leía y no tenía ni idea de que era. Eh, entonces, empecé a averiguar, de nuevo mis amigos fueron los primeros 

en contarme, Profesor Experto 2 fue la primera en contarme y mi primera herramienta fue este reader de Harvard que yo te estoy diciendo, que explicaba los estudios de performance. Y de ahí salte a estudiar 

Schechner, para entender de qué se trataba esto que estábamos enseñando, pero cuando yo me vincule no tenía, o sea, yo sabía de improvisación y sabía algo de somática pero los estudios de performance, o sea, yo 

lo que entendía, era como no, es que, que era la explicación más cutre de todas y era, eh, no pues los estudios de performance lo que le permiten a usted es ver la vida diaria como si fuera arte y yo decía ah, bueno, 

pues yo he entendido eso siempre. 

Entrevistador: si claro 

Profesor de Asignatura: Y es desde que yo soy chiquito, eso no es nada nuevo, luego dije, pues si eso es cierto, pero hay un montón de carreta teórica que sirve, que es el comportamiento restaurado, que son las 

cuatro etapas del drama social de Torner, como que hay unas herramientas que dicen esto está sustentado en algo científico no es que alguien tuvo la… 

Entrevistador: Si, si, si (risas)  

Profesor de Asignatura: Entonces digamos que intuitivamente, yo conocía algo hay, pero teóricamente esa fue el área que a mí me toco ponerme a estudiar. 

Entrevistador: Ah, pero interesante, o sea llegas y encuentras algo en lo que hay que seguir creciendo porque… 

Profesor de Asignatura: Hay no, eso sí, yo creo que esta carrera es eso, yo creo que no hay ningún profesor que haya parado de estudiar desde que entro a la carrera. Un profesor serio de la carrera, que este de planta, 

todos están constantemente estudiando, porque, primero porque, a mí me parece que los profesores más exitosos acá son los que cambian de materias mucho, que dan materias constantemente, que se inventan algo 

nuevo. Y si uno se pone a ver eso, Bobby y Profesor Experto 2 son los ejemplos de eso, que son los creadores de la carrera y a mí eso me parece admirable, yo soy todo lo contario. (risas)  

Entrevistador: (risas)  

Profesor de Asignatura: Yo estoy metido en la misma materia hace mucho y en las mismas materias tratando como de desarrollarlas por completo, entonces, ellos son muy buenos en abrir el camino, no, de dar el 

primer golpe. Entonces, yo creo que eso tiene que ser así, o sea, uno, de improvisación uno nunca termina de estudiar, de estudios de performance tampoco y de somática tampoco. 

Entrevistador: Y eso es lo que uno ve en ellos no ósea no paran de estudiar. 

Profesor de Asignatura: No paran de estudiar nunca. 

Entrevistador: Maestro, esta pregunta sumercé ya me la contesto, pero yo quiero que me cuente sumercé, sí, sí, no tanto que me la responda, porque ya, ya, la respondimos en la sección anterior, pero si es lógico 

como se ve, dice: sería un profesor directivo, es, ¿cómo incorpora a su práctica pedagógica los referentes epistemológicos de la somática, los estudios de performance y la improvisación?, sumercé ya la contesto 

ampliamente. 

Profesor de Asignatura: Sí, yo creo que diciendo como los utilizábamos, pues estoy basándome en mi experiencia. entonces sí, pues para hacer un resumen, es esta idea de valorar, valorar la experiencia personal 

interna como algo real, respetar la diferencia, responder ante la situación, no tener miedo de fracasar.  

Entrevistador: Eso me gustó mucho. 

Profesor de Asignatura: Y ver que cada cosa que usted está haciendo en ese momento ya es una creación artística, es decir, que nosotros somos creadores instante a instante. 

Entrevistador: Que bien, es eso me pareció muy bueno, eh, dice, ¿se tienen en cuenta los referentes epistemológicos que asume el programa en el proceso de selección de docentes? 

Profesor de Asignatura: eh… 

Entrevistador: Sumercé, ¿cree que se tienen en cuenta? No se tienen en cuenta, o eso… 

Profesor de Asignatura: Yo creo que hay uno tendría que preguntarse, en la pregunta, si son los docentes de cátedra o son los docentes de planta. Porque en los de planta, yo creo que sí, yo digo que los de planta es 

central, eh, siempre, o sea, yo no conozco, creo, que no hay ningún profesor de planta que no tenga una perspectiva somática clara, no hay ningún profesor de planta que no tenga por lo menos un mínimo conocimiento 

de los estudios de performance y que y todos son improvisadores.  

Entrevistador: sí 

Profesor de Asignatura: Entones, yo creo que en la planta sí, en la catedra yo creo que no, en la catedra yo creo que, yo creo que no se hace tanto, yo creo que la catedra tiende a responder a veces es más como a las 

necesidades, las necesidades. Entonces, la carrera tiene diferentes estrategias ¿no? Poner a trabajar profesores de planta con los de catedra en la misma materia, o pues, fomentar estos talleras y estas cosas. Yo creo 

que podríamos hacer un mejor trabajo en eso pero, lo otro, que yo creo, de nuevo, es que usted puede tener la formación de experto, pero solo en la práctica se sabe, o sea, aquí llega gente que no tiene ni idea de qué 

es la somática, que son los estudios de performance y la improvisación y usted los ve dando clase y están improvisando, tienen la aproximación más somática a la experiencia que uno cree y son artistas creadores 

todo el tiempo. Entonces, uno no necesita el fundamento teórico para tener esos comportamientos. 

Entrevistador: Para hacerlo, eh, correcto. 

Profesor de Asignatura: Entonces, yo no sé cómo, lo que creo, es que eh a los de catedra los vemos más en la, pues si yo no tomo decisiones de eso, pues yo no puedo decidir. 

Entrevistador: (risas) sí. 

Profesor de Asignatura: Pero lo que yo creo es que es más lo que hace la maestra Directivo 1. 

Entrevistador: si 

Profesor de Asignatura: O lo que decidimos en el comité de Departamento. 

Entrevistador: (risas) Pero en algún momento maestro yo creo que lo va a hacer. 

Profesor de Asignatura: Quien sabe, en el comité de Departamento es que, los ve uno en acción y luego de un semestre es que se toma una decisión de si tienen el perfil o no. 

Entrevistador: Bueno maestro, la siguiente pregunta ya la hicimos y es exactamente igual a la otra entonces no la vamos a contestar. 

Profesor de Asignatura: Pero por qué. 

Entrevistador: La del curso 

Profesor de Asignatura: Los referentes teóricos. 

Entrevistador: la del curso  

Profesor de Asignatura: Ah… La del curso. 

Entrevistador: Y qué es lo que esperamos de ellos. Eso también espero que ellos nos lo contesten. Vamos a pasar, ahora, a la visión desde un profesor de asignatura. 

Profesor de Asignatura: listo 

Entrevistador: Entonces 

Profesor de Asignatura: Se no acabo el tiempo Entrevistador, tengo una cita a las 12. 

Entrevistador: Bueno hagámosle. 

Profesor de Asignatura: En diez minuticos sacamos esto. 

Entrevistador: Bueno, ¿cómo describiría maestro su práctica pedagógica? 

Profesor de Asignatura: uichh, qué difícil, cómo, que difícil pregunta. Me parece bien amplia esa pregunta, eh, porque yo creo que yo tengo, en cada materia, prácticas pedagógicas diferentes. 

Entrevistador: aja 

Profesor de Asignatura: Eh, pero yo creo que, a grandes rasgos, yo diría que yo trato de conocer a mis estudiantes, conocer mi audiencia. Eh, establecer un lugar seguro para poder participar, un lugar seguro de 

transformación. Eh, y luego de eso, yo creo que, reglas muy claras y precisas, como limites muy precisos acerca del trabajo que se va a hacer, de las entregas cuando tienen que ocurrir. Yo si soy un convencido de 

las reglas claras, entonces; pero yo establezco esas reglas luego de conocerlos a ellos ¿sí? Yo veo quienes son ellos, ahora yo no los conozco, es que esta es una pregunta Entrevistador, que le puede dar a uno cincuenta 

horas para hablar. 

Entrevistador: Si claro. 

Profesor de Asignatura: Porque esa práctica pedagógica. 

Entrevistador: no, pero queremos ver si es pertinente eso. 

Profesor de Asignatura: Claro, si es coherente con las otras cosas, para darle un ejemplo, yo, cuando yo empecé a dar clases yo me gastaba la primera clase con la gente hablando y presentándose ¿si? luego descubrí 

que eso era lo más inútil que había en el mundo, que los estudiantes lo odiaban, yo tengo además, en el siclo básico, tengo la fortuna de ser la clase que ellos toman de ultima, es decir, en su primera semana ellos 

tienen el lunes principios de actuación y principios de danza y elementos de puesta en escena y solo hasta el martes tienen principios de somática, es decir, yo los conozco de últimos, ellos ya se conocen entre sí y ya 

han pasado por tres primeras clases. Entonces, si en mi primera clase yo les digo siéntense cuéntenme quienes son y de donde vienen, todos escupen y me dicen llevamos tres clases haciendo lo mismo, porque me 

piden lo mismo todo el tiempo. 

Entrevistador: (risas) 

Profesor de Asignatura: Y tienen razón. 

Entrevistador: Y tienen razón. 

Profesor de Asignatura: Entonces, yo trato de conocerlos, pero yo no trato de conocerlos con lo que ellos me dicen. Yo los trato de conocer con comportamientos, entonces, mis clases siempre lo que yo busco es 

hacer ejercicios que los pongan a ellos a actuar, sin que ellos sepan que es lo que están haciendo bien o mal, ¿sí? 

Entrevistador: Sí. 

Profesor de Asignatura: Eh, sobre todo al principio, esa es mi forma de conocerlos. Si yo te pongo a caminar por el espacio yo no te voy a decir si tienes que caminar rápido o despacio o con una intención de felicidad 

o con una intensión de tristeza, lo primero que quiero es ver como caminas en el espacio. Uhm, y Entrevistador que conoce nuestros procesos de audición de la carrera, muchas veces la actividad es corran juntos. 

Entrevistador: Sí, corran. 

Profesor de Asignatura: Corran, den vueltas, porque ahí uno ya empieza a ver un montón de cosas que de verdad lo dejan conocer quién es esa persona. Mucho más que, -no, pues yo tengo 17 años y estudie en el 

colegio de las pachas- eso no te dice a ti nada, pero el movimiento te deja ver mucho más. 

Entrevistador: sí. 

Profesor de Asignatura: Y sobre todo cuando no saben que tiene que estar bien y que tiene que estar mal. Si ellos ya saben que hay un objetivo, si yo les digo, vamos a caminar para ver quien tiene mejor alineación, 

entonces todos van a comenzar a volverse unos robots de la alineación y van a empezar a buscar la alineación y no van a mostrar quienes son ellos todavía. Van a tratar de agradar y van a tratar de ser exitosos y eso 

ya no va a permitir fracasar ¿cierto? Entonces para no fracasar, lo primero que uno va a hace es tratar de quitarles la noción de que hay unas actividades buenas y unas malas que se están haciendo. 

Entrevistador: Sí. 

Profesor de Asignatura: Y más bien reemplazar eso con hay trabajo o no hay trabajo, hasta donde llega el trabajo. 
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Entrevistador: Maestro, miremos estas preguntas, no las vamos a contestar porque sumercé tiene que irse, pero yo quiero que las miremos en el sentido de, si es pertinente o no meterlas ahí, entonces, estamos hablando 

de la practica pedagógica ¿sí?, que es lo que queremos que nos describan porque, a veces, no sabemos si el profe esta o sea, si ya tiene una claridad de lo que es practica o no, entonces dice: teniendo en cuenta esa 

descripción que nos ha hecho ¿sí? ¿qué elementos de la somática reúne en su práctica pedagógica? 

Profesor de Asignatura: Claro. 

Entrevistador: Lo mismo viene con los estudios de performance y elementos de improvisación. 

Profesor de Asignatura: Si pues a mí. 

Entrevistador: ¿Se puede describir eso? 

Profesor de Asignatura: Yo, yo, creo que sí, es decir, cuando yo les estoy diciendo que les quito de vista que es lo que está bien y que es lo que está mal, para que ellos hagan, eso es una estrategia de improvisación, 

directamente de la improvisación. 

Entrevistador: Ahora, algo que me acaba de aclarar es que uno puede hacerlo y no darse cuenta de que lo está haciendo.  

Profesor de Asignatura: Claro y usted puede no tener la menor idea, y aquí llega gente que nunca ha estudiado performance, nunca ha estudiado la improvisación, nunca ha estudiado somática y usted va a la clase. 

Entrevistador: Pero si es, si es lógico hacer este tipo.  

Profesor de Asignatura: Eh, si, un poco cuando yo leí esta pregunta dije seguramente lo que están apuntando es a saber cómo está la somática, los estudios de performance y la improvisación en mi practica pedagógica. 

Entonces, yo he estaba pensando de una vez, eh, como cuales eran. A mí me parece que es más pertinente entrar directamente a la pregunta ¿qué elementos de la somática tiene en su práctica pedagógica?, porque ahí 

si uno dice ya, pues yo, ellos llenan bitácoras de las experiencias que tienen en sus clases, a mí me parece que es más pertinente ir por ahí, de una. 

Entrevistador: Este dice, en su práctica pedagógica, ¿cómo logra poner en diálogo los presupuestos epistemológicos de la somática, no sé qué, el performance y la improvisación, es decir como cruza los tres en una 

sola. Profesor de Asignatura: Sí, uhmm… 

Entrevistador: ¿Compleja? 

Profesor de Asignatura: Esa es una buena pregunta porque yo no sé si uno lo hace explícitamente, como que yo no, yo no creo que yo haya planeado una estrategia que diga y es que entonces aquí están funcionando 

los tres simultáneamente, eh, lo que pasa es que yo creo que inevitablemente la somática, los estudios de performance y la improvisación se tocan ¿sí?   

Entrevistador: sí. 

Profesor de Asignatura: Es inevitable que se peguen, por qué, porque es que los estudios de performance me dicen: cada momento de mi vida es significativo, es un comportamiento que tiene un significado y que se 

repite todo el tiempo, es un comportamiento restaurado, es decir, cuando yo lo saludo a usted Entrevistador y usted me saluda a mí eso no pasa por primera vez. 

Entrevistador: aja 

Profesor de Asignatura: Y cuando usted me saluda a mí no es el primer saludo que usted ha hecho, entonces, usted ha saludado millones de personas, entonces, usted tiene un repertorio de saludos y ese comportamiento 

lo vuelve a utilizar, eso nos dicen los estudios de performance. La improvisación nos dice exactamente lo mismo, usted tiene un vocabulario, una plataforma sobre la cual improvisar, pero usted no siempre saluda 

igual, usted mira como llego yo, responde a como estoy yo y según eso me dice. 

Entrevistador: sí 

Profesor de Asignatura: ¿Como esta maestra?, o me hace un chiste o que se yo, ¿sí?, que es el clásico ejemplo, si la esposa llega del trabajo bravísima y tira la cartera pues uno no le hace un chiste apenas entra a la 

casa ¿cierto? 

Entrevistador: sí claro. 

Profesor de Asignatura: Entonces, ahí ya es como los estudios de performance están conectando la improvisación y luego, si usted dice, yo estoy viendo al otro, y como lo estoy viendo cambio mi forma de actuar, 

eso es absolutamente somático, sí. 

Entrevistador: Ahí, lo que ya me empieza a preocupar es que uno a veces no es consciente de todo eso que sumercé está hablando, que es una realidad, uno no es consciente de eso. 

Profesor de Asignatura: Ah claro, eso es lo que nosotros nos dedicamos a estudiar.  

Entrevistador: (risas) 

Profesor de Asignatura: Si usted fuera consciente de eso entonces seria artista ejecutante creador. 

Entrevistador: Bueno, la otra pregunta, maestro, y siempre la última es la enfocada al curso, entonces es prácticamente la misma para todo. 

Profesor de Asignatura: Uhmm ok, ok 

Entrevistador: Los tres, ¿qué aspectos, aquí me falto personales, hay que tener en cuenta para articular con éxito esos tres supuestos epistemológicos?, o sea cualquier persona, cualquier persona puede hacerlo o no 

puede hacerlo o se necesita algo especial para lograrlo. 

Profesor de Asignatura: Pues yo creo que se necesita una cosa en particular y es, tener una visión amplia del campo disciplinar de las artes, es decir, yo creo que es difícil actuar desde la conexión entre esos tres 

puntos si uno ve las artes como la actuación, o si uno ve las artes como el teatro, o uno ve las artes como la música, o como la pintura ¿sí? Esta es una forma de ver el arte, que dice: el arte es un conjunto de 

comportamientos que crean significados que hoy en día podemos tipificar, pero que, dentro de doscientos años, pues va a ver unos que hacen unas vainas con unos aparatos que ni siquiera sabemos, pero que van a 

funcionar con las mismas lógicas creativas de ahora, porque el medio es diferente ¿cierto? Entonces, eso me parece central, o sea, si yo llego acá y digo -no es que yo soy un actor del método Stanislavski, que enseña 

el método Stanislavski de actuación-, ojalá te contraten en la escuela Stanislavski de actuación, porque que miedo si como, yo no tengo problema con que enseñes el método Stanislavski de actuación. Pero necesito 

que lo enseñes diciendo –es un método en relación con otro montón de métodos, que de esta forma se relaciona con la idea de que todo es una actuación-, que tengo que poder verlo desde una visión, por eso vuelvo 

a mi punto, es entender qué es una universidad y qué es una escuela de oficios, esta no es una escuela de oficios. Aquí sale gente con destreza en los oficios, por supuesto, es lo que queremos, ejecutantes. Pero ese 

no es un objetivo de formación central universitaria, entonces ese diría yo, que es la única prerrogativa, si usted tiene, es una bobada, si usted tiene la mente abierta. (risas)  

Entrevistador: es una gran bobada 

Profesor de Asignatura: Es una gran bobada, pero hay que tener una visión abierta de las artes. 

Entrevistador: Muy bien, maestro muchas gracias por la colaboración. 

Profesor de Asignatura: Bueno, no, Entrevistador qué pena… 
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¿Puedo sentarme aquí? 

Yo quería ser Sylvie Guillem 

Yo quería sentirme hermosa usando un tutu rosado, y ansiaba conocer la talla de mis baletas. Yo quería tener una fotografía haciendo un Spagat, y sentirme grácil en los brazos de un hombre. Yo quería desde la 

profundidad de mi alma ser Sylvie Guillem. 

Con esta ilusión, entre a la Asab: Academia Superior de Artes de Bogotá, y fue cuestión de tiempo empezar a sentirme frustrada. Cuando tome mi primera clase de Ballet a los 17 años, conocí la palabra que 

atormentaría mis días de allí en adelante: 

Rotación 

Pero este tormento tiene su lugar de origen y su explicación. Me encontraba en primer semestre de Arte Danzario, llegué a mi primera clase de ballet, me hice en frente. El maestro de turno nos pidió a todos los que 

estábamos allí presentes ejecutar una primera posición. Yo la hice. Enseguida este hombre me miró de arriba hacia abajo y con su dedo índice apunto la parte trasera del salón. Caminé hacía la última fila mientras 

me susurraba a mí misma: - No soy suficiente. Mi primera posición no es suficiente. 

Si hablamos de una rotación ideal esta estaría enmarcada en un ángulo de 180°. Yo era un ángulo agudo, de esos que por regla tienen 60°. Yo era entonces la tercera parte de una verdadera bailarina. Desde ese 

momento y durante los dos años que estuve en la Asab me casé con aquella ubicación. Me encargué de hacerme en la parte de atrás del salón en cada clase que tuve, y de esa misma forma cargué con el “Status” que 

ese espacio me ofrecía. La frustración incrementaba mediante pasaban los semestres y me daba cuenta de que mis compañeras ya tenían amplios grand-plies, segundas posiciones poderosas y una que otra foto en su 

Facebook haciendo Split y Spagat. No quería darme por vencida, yo quería ser Sylvie Guillem. Cuando ingresé a tercer semestre ese objetivo se vio detenido nuevamente, pero esta vez por múltiples lesiones que 

empezaron a aparecer: Mis rodillas traqueaban, mis tobillos dolían, mi cadera se fatigaba con facilidad. 

Adolorida, rígida y no virtuosa, llegué una tarde a mi casa y sentada en la soledad de mi cama me pregunté con un profundo dolor si realmente debía convertirme en bailarina. Tal vez eso era para otros, para tantos 

otros menos para mí. Puedo llegar a ser una gran bióloga, o hasta una antropóloga. Debo ir a un salón y sentarme, y pues… yo me se sentar -pensaba. 

Intentando no llorar lo decidí. Decidí dejar de ir a la universidad. Dejé el semestre abandonado, me despedí de mis compañeros, pero debo confesar que no me acerque ni me despedí de ninguno de mis maestros. 

¿Maestros? … 

Tenía 19 años y el norte de mi vida cambiaba. No tenía grandes ideas, y muy adentro de mi sabía que no quería abandonar aquello que hacía remover mi corazón. ¿Pero qué hacía? 

Yo no era buena 

Habían pasado seis meses para el momento en el que una buena amiga me envió un link que hablaba de las audiciones en la Universidad Javeriana para la carrera de Artes Escénicas. –Puede ser una buena despedida, 

pensé- Puede ser una gran forma de decirle adiós a la danza y realmente dedicarme a cualquier otra cosa. De todas formas, no creo que vaya a pasar. 

Pasé. Passé, coup de pied, ronde jambe …y si, pasé. 

Cuando pase a la Javeriana, la idealización de la danza clásica, que tantos golpes me había dado, seguía siendo el héroe por excelencia. Sylvie Guillen volvió a aparecer en la pantalla del computador. 

Cuando pase la audición mi papá me regalo a los pocos días la Biografía de Isadora Duncan. La desprecie, esa mujer estaba loca. No era flexible, no era delgada. No usaba tutu. Dejé aquel libro en el último estante 

de mi biblioteca, y me fui para mi primer día de clases. En 4 años -decía- en cuatro años seré por fin eso que tanto anhelo: -La aprobación y el éxito del canon europeo. Recuerdo que aquellos pasos que daba para 

llegar a la facultad se clavaban en el suelo afirmando que aquella carrera era responsable de volverme esa profesional que yo quería ser. 

Estudiamos ballet, danza contemporánea y danza tradicional, estudiamos actuación, estudiamos somática, y leímos sobre la puesta en escena. Yo usaba medias pegadas y agarraba la barra de metal deseando que esta 

escribiera mi título de bailarina, declarando que en mi cuerpo no podía existir nada más. Después de un par de semanas, me di cuenta de que mi cuerpo seguía siendo el mismo: - Adolorido, rígido y no virtuoso. La 

frustración volvió a aparecer, y me pregunté a fondo cual era el problema. Yo ya había cambiado de universidad. Si la institución no era el obstáculo, ¿será que el obstáculo era yo? 

Con aquella incertidumbre ingresé a mi habitual, aburrida e inútil clase de somática. Estando triste y rabiosa llegó a mis oídos la frase que me cambiaría la vida:  

-Todos traigan una silla, hoy vamos a estudiar como sentarnos- Dijo Bobby. 

Sentarnos… La petición me hizo recordar esa charla motivacional que tuve cuando pensé en volverme antropóloga. Yo me se sentar – Pensé. Y creo que, por primera vez a lo largo de mi formación como bailarina, 

ejecuté una acción hacia mi cuerpo de manera amable, con un tinte de autoestima, y un flujo de sangre amorosa que me dio un sentido de absoluta confianza sobre mí. Puedo decir que, de ese momento en adelante, 

empieza esta decisión de vida. Y a la vez empieza esta autoevaluación: 

¿Quién iba a pensar que sentarse le cambia la vida a uno? 

Me senté, pasé de estar en puntas a sentarme. Y en ese simple acto se abrió ante mí, el amplio manantial de la educación somática. Y de manera sorprendente, mediante la organicidad, la subjetividad y la consciencia 

el tutu se volvió un yoyo. Recuerdo de forma vivida, el estar llorando en las escaleras de mi edificio, cuando acabe el primer año de mi formación en la Javeriana, entendiendo que el cuerpo es un paraíso propio en 

donde cada tejido es resultado de una historia genética y emotiva. Este cuerpo es una materia estable que, a partir de la aplicación de la subjetivación, se puede llegar a re-patronar, entendiendo así que los únicos 

fósiles existentes son los de los dinosaurios. La aproximación a un estado somático me hizo comprender que el conocimiento no es un objeto que crece de manera vertical, sino que más bien se amplía para conformar 

una red, en donde el sujeto se vuelve un agente de cambio, equilibrio y afectación ante su colectivo. La información que se dibuja como una red, nos diferencia, pero no nos compara. Esto provoca que nos 

deslumbremos con la diversidad de los caminos, las formas y las personalidades. La legislación individual del cuerpo humano, como campo de aprendizaje valido y necesario, nos lleva a estudiar la conformación del 

conocimiento a partir de la experiencia humana, la experiencia propia. 

Me llamo Candelaria, y de forma afable celebro que la palabra sujeto haya aparecido en mis bitácoras una vez ingresé a esta universidad. 

 Apareció mi nombre, y con el mis historias y mis euforias. Puedo ser yo la herramienta de mi propio cambio, puedo crear conocimiento desde mi intuición y mi investigación, puedo respetar al sujeto y celebrar la 

diversidad, entendiendo que esta inyecta en mi un deseo de experimentarse con el otro, destilando la experiencia para que esta no sea mala o buena, solo para que sea vivida. Y por ende, a lo largo de los años, llegué 

a ser útil y aplicable en los campos del conocimiento escénico. 

Con esta serendipia ingresé al ciclo profesional. La actuación me daba dolor de cabeza y me llenaba de incomprensión, por esa razón escogí sin dudarlo el énfasis en danza. En una suerte de aventura, la mayoría de 

mis clases se establecieron con un ser extraño llamado Rogelio López, a quien su pelo le atribuía una imagen onírica y sagrada a la vez. Este maestro me hizo levantarme de la silla de la somática, no para dejarla, 

sino para decirme que aquellos conocimientos que habían salido de allí debían ser aplicados al cuerpo. Pues, aunque la teoría estaba clara, el cuerpo se mantenía incomprendido, y la somática jamás iba a ser la 

envoltura de la mediocridad permisiva que me hiciera argumentar mis dificultades como razones justificables para “no poder” o para “dejar de trabajar”. Todo lo contrario, la somática argumentaba mis dificultades 

como ejes investigativos, de los cuales, podía nacer consciencia, sanación y, por ende, potencia. 

El intelectualismo que se desbordaba de mis libretas ansiaba llegar a mi cuerpo, el cual seguía cerrado, adolorido, y perdido. Lo intentaba, lo intentaba cada día, pero mi cuerpo seguía arraigado al referente clásico. 

Lo doloroso aquí es que la semilla del ballet ya estaba marchita hacía mucho tiempo dentro de mí. El arraigo persistía debido a una gran negligencia interrogativa a la que yo me sometí: - Durante mucho tiempo dejé 

de preguntarme por el destino de mis deseos, no permitiéndoles ser materia transformable, haciendo que estos fueran colonizadores malditos. He aquí la importancia de estarse preguntando las cosas constantemente. 

Yo no me lo había preguntado, así que no había encontrado la oportunidad para cambiar mi respuesta. 

Para mi alegría, el día de la pregunta apareció, una tarde a mitad de semestre en donde el maestro me pidió lo siguiente: 

- Interpreta querida – 

- ¿Qué? – Me pregunté - ¿Qué era interpretar? ¿En qué consistía tomar un material e interpretarlo? ¿Era mi aporte? ¿Cuál es mi aporte? ¿Qué es Candelaria? 

Interpretar era sinónimo de presencia, de escucha. Interpretar era la oportunidad de significar mi movimiento para que este evocara un sentido, una idea, una emoción. Interpretar era darle palabras a mi cuerpo, y 

legislar mi singularidad como material creativo y comunicador. 

Cuando esta palabra llego a mi vida, me di cuenta de que mi cuerpo era un ente que podía concebir, intervenir o resignificar su movimiento, para crear y transmitir un discurso especifico. Lo más sorprendente es que 

cuando me entregaba a la tarea, de repente, el movimiento dejaba de ser una cuestión sistemática, y pasaba a ser una coherencia intuitiva que me decía dónde poner mi peso o como disponer mi centro para hacer X 

o Y movimiento. Interpretar era sentirme propia, era abrazarme, y sentirme inherente a mi cuerpo, desterrar para siempre la palabra inorgánico, forzado, y mejor aún: Imposible. Desde ese día nos volvimos un equipo. 

Mi cuerpo dejó de doler, mi primera era más amplia, y mis curvas más orgánicas. El país de mi cuerpo me fue entregado cuando me permití verlo. 
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Una palabra clave acompaña este proceso: El placer. Comprender el placer como parte del oficio diario fue un hallazgo fundamental. Moverse se volvió alegría, y la expresividad paso a ser la llave que me ponía el 

mundo de la técnica en las manos. Sin expresividad no lo consigo, no consigo aplicar mis conocimientos técnicos de manera afable y competente. La autenticidad empezó a crecer para dejar atrás el opaco vestido 

que el estereotipo había tejido para mí. 

Con el tiempo seguí desarrollando está habilidad ya que el maestro ingeniaba metodologías que nos hacían experimentar emociones a la hora de bailar. Esa emoción canalizada en la fiscalidad me permitía hacer 

cosas que, presumo, ni la propia Sylvie Guillem habrá intentado jamás. 

Olvidando de a poco a Sylvie, entendiendo mi cuerpo expresivo como mi cuerpo técnico, aparece en mi carrera de forma fundamental la pregunta por la acción. 

Esta pregunta emerge debido a que pude observar que tejer el camino de la sencillez, la comprensibilidad y la disponibilidad en mi arte estaba acompañado de tener en mente un objetivo constante. Encontrar una 

razón para el origen de un movimiento, más no caer en la inercia, la costumbre y la obligación, era cuestión de consolidar un objetivo en mi cabeza. 

La pregunta por la acción y el objetivo aparece en cuarto y sexto semestre, con El Laboratorio de Danza Malabar, dictado por Directivo 1 del Castillo y Daniel Valderrama, y con El Laboratorio de Dramaturgia del 

Objeto, dictado por Daniel Valderrama. 

Estos laboratorios ocasionaron en mí, dos conjeturas que afilaron una vértebra nueva para adherir a la columna vertebral de mi carrera. 

La redondez de la pelota me hizo entender que mi corazón tenía más curvas que esquinas. Me encontraba con este objeto siendo una extensión de mi misma, y entre gravedad y levedad, se revelo ante mí la posibilidad 

de un cuerpo plástico y comunicativo que se expande y se potencia cuando tiene un objeto a su disposición. Esto sucedía por que el objeto me entregaba, de una manera muy sencilla, un objetivo: Patear, subir, bajar, 

agarrar. Y en pocas palabras podemos decir que ese mismo objetivo era una acción. Entonces, mi cuerpo comprometido con el objeto podía volverse una conjugación de sentido, de creatividad y de universos, gracias 

a que ahora tenía un motivo para hacer. 

Cuando trasladé este conocimiento a la danza, pude ensamblar mi manera de aprender con mi manera de expresar, puesto que, no era lo mismo hacer una primera posición de brazos que pensar en abrazar un árbol. 

En mi caso particular, la intención se transformaba, pero el movimiento era el mismo, y mi cuerpo se encontraba en la capacidad de ejecutar, comprendiéndose como un lugar de conocimiento que se autorregulaba a 

sí mismo para establecerse de manera amplificada. Es decir, la proyección y la grandeza de mi movimiento, aparecen cuando, además de interpretar, decido significar mediante acciones, que es lo que estoy haciendo. 

Permitirme analizar el movimiento en el plano de las acciones cotidianas y diarias, le otorga un sentido a mi cuerpo que me resulta óptimo para alcanzar, para bailar, para volverme profesional. 

No es hacer un jette, es saltar un charco. No es hacer una postura, es hacer una imagen y crear un universo. El objetivo era la razón. Más no mi razón me guiaba a mi objetivo. 

Uno de los aspectos que más resalto sobre este proceso vivido en el campo del malabarismo, consiste en cómo, el objeto me introdujo la palabra equipo desde mi práctica diaria. El arte de atrapar un objeto, lanzarlo, 

o resignificarlo consiste en una amplia escucha, sincronía, sintonía y aceptación luminosa. Para malabarear, para tomar un objeto y cambiar su significado, primero debo escucharlo, y entender su unicidad para de 

esa forma poder intervenirla. El objeto me ayudo a definir la palabra equipo como dos entes o más, que se relacionan para potenciarse entre sí, entendiendo que sus facultades son diversas y por lo tanto fundamentales 

en cuanto se fortalezcan desde la individualidad. Un colectivo no significa homogeneidad. ¿No es acaso más rica la sopa entre más verduras tenga? Tu sin mí y yo sin ti, seremos nada más vacío estancado. El objeto 

sensibilizo mi empatía, y me mostro que el hecho de tener un objetivo externo, me dada la capacidad de realizar una acción de manera orgánica hacia mí y hacia los otros. 

Así mismo, el objeto encontraba otros usos y definiciones, la resignificación no tardo en aparecer. El paradigma de mi “maldita dislexia”, que en ocasiones me arrebataba la lógica que acobija el sentido común, se 

volvía una herramienta ancestral al hacerme ver las cosas de otro modo. No hay lógica, o más bien hay otra. ¿Por qué un carrito de compras no puede ser la casita de la amistad? ¿Por qué un zapato no puede ser un 

barco en el que puedo remar? 

La narrativa aparecía. Y Candelaria también. 

Mediante este reconocimiento empático frente al otro, mi curiosidad sobre la colectividad se amplió, haciendo que el análisis de los objetos me llevara a necesitar con suma urgencia empezar un proceso en actuación 

para así canalizar mediante este campo la abundante acogida que siento cuando me encuentro con y a través de los otros. Mi subjetividad me hizo entender que puedo ser una artista interdisciplinar. 

Para ese entonces, la experimentación surgió en toda y cada disciplina, volviéndose un campo indispensable para encontrar lo que sería uno de mis mayores tesoros: Mi recursividad. La primera experiencia que tuve 

acerca de esto fue cuando en el Laboratorio de Danza Malabar, nos pidieron idearnos una puesta en escena incluyendo los conocimientos que habíamos adquirido hasta ese momento del semestre (ocho semanas). Yo 

malabareaba (con gran dificultad) tres pelotas, y al ver que había personas con la capacidad de jugar 4 o 5 pelotas y con trucos maravillosos sobre la palma, pensé que mi muestra iba a ser un desastre. Fue mediante 

la experimentación continua que me encontré con la recursividad, comprendiendo que no consiste en cuanto más tengas, sino en entregarle a los objetos; la vestimenta; la corporalidad una sensación de infinitud. Me 

encontré con la extensión de la creatividad no hacia lo colosal, sino hacia la adaptación de tus más finas y excelentes capacidades escénicas puestas en relación con tu entorno para que estas sean distinguidas. Lo 

explicaré de esta manera: Mi más fina capacidad escénica con el malabarismo se reducía a malabarear con dos pelotas. Por ende, decidí hacer una puesta en donde ejecutaba trucos sencillos y lanzamientos sutiles 

solo jugando con dos elementos. De esta manera se ubica una naturaleza en la puesta en escena que, en el momento en que ingresa un tercer elemento a jugar, se crea un rompimiento en la conducta del ejecutante, y 

es allí cuando me encuentro malabareando tres pelotas como mi truco principal, más grande y poderoso. Ante la falta de experiencia, o aplíquese también: Ante la falta de elasticidad, de rotación, mejor dicho: ante 

la ausencia de las “virtudes” aparece el rebusque del significado oculto pero evidente una vez que se revela, aparece la potencia del evento que se suele ignorar por ser insignificante. Yo tomo este evento para volverlo 

primordial, haciendo que la recursividad ingrese a la dramaturgia, la corporalidad y la puesta en escena. Es allí cuando logro engendrar un mundo en donde mis capacidades son insólitas debido a la naturaleza que 

les otorgo. 

Esta recursividad se encaja en re-significar el punto de vista desde donde se goza el virtuosismo, haciéndome entender que la grandeza no es comparable: - es adaptable. La grandeza la define el gigante.  

Continuando con los reconocimientos y la lectura de los descubrimientos, me es importante aclarar que, aunque mi énfasis en la carrera es actuación y danza, la somática es un campo que me atraviesa en su totalidad. 

La somática me hizo desaprender que el análisis consiste en ser un científico, con bata blanca y fluidos luminiscentes sobre su escritorio. Ahora siento que soy un detective, que utiliza las pistas de su cuerpo, su pulso 

y su presente para hallar un desenlace útil y armónico que provoque, más allá de crecimiento, vivencias. 

Mi autoevaluación se concluye reconociendo un cambio como ser humano, una expansión en la aceptación de las diferencias, y sobre todo en una legislación propia desde mi unicidad intensa y poderosa. La carrera 

me entrego una autonomía que me hizo tejer durante cuatro años una palabra que me permito proponer: 

Cuerpocracia 

Democratizar mi inteligencia corporal, como un sujeto que puede declarar, manifestar y afirmar con tanta correspondencia como lo haría la biología o la historia. Es paradójico caer en cuenta que al fin y al cabo 

somos eso. Soy biología latente e historia continua, viva. Democratizar la intuición y la peculiaridad como un ente de conocimiento y de posibilidad. 

Aunque reconozco que mi cuerpo tiene las herramientas para relacionarse con diversos campos de las artes escénicas, reconozco también que no me siento completamente experta en las áreas que habito. La técnica 

como expresividad me hace sentir tranquila, pero siento que mis facultades corporales pueden llegar a asentarse mejor en mi movimiento. De la misma manera, siento que el área de la experimentación actoral no 

logro avanzar mucho. Esto acude a que, además de tener un tiempo más limitado para iniciar este proceso, se atravesó también el atasco con el que suelo luchar para hallar una sana autorregular:  Mi reflexión 

constante. 

Lo explicare de la siguiente forma: 

El área de puesta en escena acoge mis ganas de escribir, rimar, relacionar. Involucrándome enseguida en un aspecto de las artes escénicas que valida y potencia la teoría como parte fundamental de la creación y la 

investigación. Llenarme de referentes, ir a museos, leer, me ayuda a impulsar mi análisis para así llegar a destilar los cuestionamientos y encontrar las respuestas. Es como comerse una fruta para llegar a la semilla y 

comprender el origen de las cosas, y por esa misma razón poder tener una pista de su origen, su destino o su desenlace. Aun así, confieso que en ocasiones fui y soy la Candelaria que se queda con su bitácora y su 

lápiz apuntando lo que ve, y deleitándose con la palabra, más no involucrándose de manera impulsiva y desprevenida en el acto escénico. Es paradójico puesto que, al ingresar a la carrera, fue justamente el estudio y 

la investigación de las materias el que me permitió mudar mi piel y encaminarme hacia mi sello personal, y mi crecimiento diario. Intuyo que mi aprendizaje venidero consistirá en darle la medida justa al intelectualismo 

y a la experimentación. Hallar el equilibrio entre la preparación y la espontaneidad. Creo que ese aprendizaje me llevará a encontrar ese cuerpo sólido y extenso que solo afina la voz de la experiencia y la disciplina. 

Terminando este viaje de cuatro años y medio, me reconozco como una artista que puede mezclar las fronteras de su trabajo, crear dramaturgias sensibles y coherentes, y transformarse en cuanto su pulsión interna 

lo requiera. Me reconozco también como una artista que necesita dejar de cuidar tanto las posibilidades, para así encontrárselas de frente y dialogar sin condicionar o controlar. 

De forma estridente pero cuidadosa abro la puerta para salir de la carrera, sabiendo que Sylvie es admirada, más no envidiada. 

Actualmente me encuentro terminando la biografía de Isadora Duncan, las ultimas paginas rozan mis manos: 

 “Fuiste silvestre una vez. No te dejes domesticar” 

Entre separadores y suspiros celebro la avasalladora oportunidad que tuve de convertirme en mi. Reconozco los aprendizajes venideros como potenciales de desarrollo, sabiendo que la culminación de la carrera 

significa trabajar de forma más aguda y constante aquello que quiero mejorar. Por último, abrazo mi conquista ante un cuerpo que tomo sus límites para crear, desde la ausencia, la presencia de sus eternas virtudes. 

Amplio abrazo a la dificultad como motor de potencia y como preámbulo a la búsqueda de soluciones. Gran caricia para la disciplina y la continuidad. El mayor beso para Isadora. Y el amor… el amor es para el arte 

escénico, el eterno generador de vida entre nosotros: Los extraordinarios mortales. 

ARTIST´T STATEMENT 

La expresividad, mi mayor virtud, ha sido el mejor piloto de esta nave llamada cuerpo. Me encuentro a mí misma en la versatilidad de conducir un tren cuyos vagones se fabricaron con el hierro de la sangre: El circo; 

la danza teatro y el teatro físico son naturalezas únicas más no por esto distantes. Mi cuerpo es el riel, que se une minuto a minuto para viajar hacía la construcción de mis sueños: La dramaturgia sensible y coherente, 

la poética de las escenas sencillas, la re-significación de los objetos, y la expresión tanto sutil como abundante de las emociones. El tren lleva a la estación del asombro, para hacerme creer nuevamente en la capacidad 

de descubrir qué cargo desde niña y nunca he perdido. 

Me llamo Candelaria y soy una artista escénica. Mi cuerpo es el de una bailarina que dialoga con el circo y la actuación desde la espontaneidad, la ternura, la alegría y los eventos sorpresivos e inesperados. El motor 

de mi tren busca sembrar reflexiones en el participante sobre un valor casi olvidado: la otredad. ¿Y si fuera yo aquel vagabundo que duerme en un carrito de compras? ¿Y si fuera yo aquel hombre que olvido el 

nombre de su abuelita? La palabra evocar se vuelve el combustible favorito de mi maquinaria. Las ruedas aceleran para traer a la memoria aquello que fue un motivo de alegría, o tristeza, en otras palabras: para hallar 

la capacidad de dialogo con el participante y de esa manera intentar inquietarlo y conmoverlo. 

La humareda que desprende mi ferrocarril estampa la escritura en el paisaje, haciendo que esta sea un cómplice que emerge para defender la investigación profunda y la creación de textos. El carbón de la poesía, la 

empatía y la inocencia aviva la llama que hace que mi locomotora avance y por lo tanto desvanezca las fronteras y las diferencias. La razón de este viaje inicia en la necesidad de asumir mi cuerpo como agente social, 

que revoluciona cuestionando los limites tradicionales para visibilizarse en medio de la urgencia y la necesidad de crear, manifestarse y cambiar. Desde el arte y desde el género, me encuentro en una amplitud diversa. 

Soy hombre y soy mujer, soy humano, soy un cuerpo sincrético, que declara mediante su arte que el sentido común es variable, y que la sensibilidad es un aspecto fundamental para vivir. Los vagones de mi tren se 

suman unos con otros, creando la pluralidad de las artes, pues mientras esta exista, yo nunca dejaré de viajar. 

12.7 Estudiante Dos – Portafolio (PE2) 

Facultad de Educación 
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8. DOCUMENTO 
Autoevaluación 

Ejecutante creadora con énfasis en Somática 

Llegué a la Carrera de Artes Escénicas cuando cursaba mi segundo semestre de la Carrera de Filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana. Mi intención era adquirir una buena técnica dancística. En el 2011 cursé 

la asignatura Principios de la Danza 1 y pude reconocer que no solo me apasionaba la danza, sino que además contaba con muy buenas condiciones físicas para formarme como bailarina. Cuando cursaba mi tercer 

semestre de la Carrera de Filosofía comencé a tomar otras asignaturas del área de Danza: Ensamble de Danza Contemporánea; Técnica Básica de Danza Contemporánea; Ensamble de Danza Tradicional y Técnica 

Básica de Ballet. Durante estos cuatro procesos fue evidente, tanto para las maestras como para mí, que la disciplina y dedicación con las que asumí el aprendizaje potenciaron mis condiciones y me llevaron a alcanzar 

el nivel intermedio de estas técnicas al cabo de un año y medio. Sin embargo, estuve tan enfocada en mejorar eficazmente mi técnica dancística que no me detuve a observar los medios por los cuales realizaba mi 

práctica: dos años más tarde obtuve una ruptura total del cartílago que recubre la cabeza de mi fémur izquierdo (labrum acetabular izquierdo). Esta lesión me llevó a replantear todo mi proceso y a tomar la decisión 

de distanciarme de la danza para estudiar el uso que estaba haciendo de mi sistema en mi cotidianidad. Fue entonces cuando tomé la decisión de realizar mi énfasis en el área de Somática. 

Las técnicas básicas y los laboratorios del área de Somática me permitieron ampliar mi sensibilidad, mi rango de movimiento y, sobre todo, me ayudaron a comenzar a recuperar la confianza en mi propio sistema. 

En el 2016, el laboratorio de Técnica Alexander me permitió reconocer en mí una serie de patrones que generaban una interferencia en la disposición natural de mi organización y me proporcionó las herramientas 

para ampliar mi sensibilidad durante mi práctica de lectura y escritura. A partir de esta investigación diseñé una serie de estrategias para verificar mi disposición corporal y optimizarla durante mi práctica de estudio. 

Más adelante, el laboratorio de Anatomía Experiencial me brindó la posibilidad de reconocer un hábito de esfuerzo excesivo en mis prácticas e iniciar un proceso de reeducación de mis hábitos hacia un mejor uso de 

mí misma. Con todo, comencé a experimentar dificultades para integrar mi proceso del área de Somática con el de las áreas de Danza y Actuación. Con el tiempo fui encontrando que estas dificultades nacieron de 

una inseguridad fundamental con respecto a mis propias capacidades. 

El Ensamble de Clown, en el 2017, fue el primer proceso en el que pude reconocer esta dificultad y comenzar a trabajar en ella. Al inicio me sentí muy insegura porque el Clown era una técnica nueva para mí y me 

costaba abordarla desde una perspectiva somática. Creía que debía ser alguien más para tener algo de gracia y me fue difícil abrirme a la posibilidad de habitar el ridículo. Cuando comprendí que mi materia prima se 

encontraba en mi comportamiento encontré a Lila: una payasa tierna y perversa a la vez que se enorgullece de todo lo que a mí me avergüenza. Finalmente, pude reconocer que las habilidades de auto observación 

que me ayudaron a encontrar la cualidad de movimiento, el gesto y el carácter de Lila eran fruto de mi trabajo somático. El Clown se convirtió entonces en un espacio de exploración donde el reconocimiento de mis 

hábitos se transformó en un trabajo cómico. 

Otro aspecto que he desarrollado en mi proceso ha sido el trabajo colaborativo. Todavía me cuesta ceder en mi metodología de trabajo para darle un lugar a las diferentes visiones en un proyecto común. Ante esta 

dificultad, la Técnica Básica de Acroyoga me ha enseñado a confiar y a compartir la responsabilidad con mi equipo. Cabe resaltar que tuve la oportunidad de cursar esta asignatura durante tres semestres y pronto 

cumpliré tres años de haberme iniciado en esta práctica. Al inicio me costó mucho trabajo entregarle mi peso y mi seguridad a mi grupo; sentía que no tenía las habilidades físicas ni psicológicas para realizar esta 

práctica. Con el tiempo y gracias a mis compañeros, compañeras, profesora y profesor pude aventurarme a creer que sí podía realizar lo que creía imposible. 

El Acroyoga me ha permitido interactuar con otras personas de una manera sana, segura y respetuosa a través de tres roles distintos y complementarios: voladora, base y cuidadora. Siendo voladora he aprendido a 

confiar para entregarle mi peso y mi seguridad a mi equipo. Como base he aprendido a soltar mis prejuicios e inseguridades en torno a la acción de sostener a una persona y he logrado recibir su peso con la 

responsabilidad y el cuidado que ello demanda. Ejerciendo el rol de cuidadora he aprendido el valor de generar confianza con mi presencia sin abandonar mis límites, priorizando la integridad de cada miembro del 

equipo. De este modo, el trabajo riguroso y constante que he llevado con esta técnica me ha permitido desarrollar una mayor confianza tanto en mi equipo de vuelo como en mis habilidades técnicas y sociales. A raíz 

de estas experiencias he fomentado tres aprendizajes en otros contextos de trabajo colaborativo: (1) compartir la responsabilidad; (2) creer en el trabajo de mi equipo; (3) reconocer cómo puedo aportar en la experiencia 

de aprendizaje de otras personas. 

Las asignaturas de puesta en escena fueron fundamentales para vincular el trabajo crítico e investigativo que desarrollé en la Carrera de Filosofía con mi trabajo artístico. Para la Puesta en Escena de Historia del 

Teatro realicé un análisis teatral del diálogo platónico Gorgias. En la Puesta en Escena de Historia de la Danza Siglos XIX y XX indagué en torno al movimiento artístico Queer a partir de 1960. Con el propósito de 

abordar artísticamente mi investigación filosófica en torno a la diversidad sexual y de género, comencé a bailar con una comunidad estudiantil que celebra su identidad de género y su sexualidad a través de la práctica 

dancística del Vogue. Fue a raíz de estos encuentros que transformé mi investigación sobre el hacktivismo en la asignatura de Puesta en Escena de Cuerpo y Nuevos Medios. 

Estos encuentros de voguing me recordaron que la danza ha estado presente en todo mi proceso de formación y que constituye una parte fundamental de mi identidad como artista. Con la danza he podido abrir un 

espacio de denuncia a la violencia que ejercen los mecanismos sociales heteronormativos. Asimismo, la danza me ha permitido tomarme la palabra para hablar del yugo de la feminidad y de la exclusión de la 

intersexualidad. Esta reafirmación me ha abierto un nuevo campo de investigación en el que estoy explorando la posibilidad de reconciliarme con mis capacidades, mis limitaciones y las cicatrices emocionales que 
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han marcado los contornos de mi cuerpo. En este punto, mi trabajo artístico está orientado hacia un examen de los prejuicios y las exclusiones que articularon en mí un rechazo sistemático de diversas formas de 

feminidad. Hoy me encuentro investigando las formas en que la danza me permite desafiar esos límites que yo misma me he impuesto con el fin de crear una metáfora de existencia que no se configure a partir de 

exclusiones, sino de posibilidades. 

La Educación Somática me ha llevado a abandonar mi interés inicial por adquirir una técnica que me condujera al virtuosismo escénico, replanteando mis hábitos más arraigados y mis creencias más profundas. El 

Clown me permite jugar con la exageración de todo lo que me avergüenza y explorar formas de vida que transgreden los límites de mi identidad. Una práctica grupal como el Acroyoga me invita día a día a asumir 

el reto de observar mi comportamiento y transformar mi manera de interactuar con las personas. Y la danza, ese lugar con el que tuve tantos desencuentros, se ha convertido en una oportunidad para reinventarme, 

indagar en mis contradicciones y sanar la violencia interna y externa que ha marcado mi cuerpo. 

Declaración de la Artista 

Sara Valdés Morales 

Ejecutante creadora con énfasis en Somática 

Mi proyecto consiste en crear un vínculo entre el trabajo crítico filosófico, el aprendizaje y la enseñanza de las artes escénicas desde una perspectiva somática con el propósito de construir mejores relaciones con las 

personas, conmigo misma y con el entorno que cohabitamos. Concibo las artes escénicas como un espacio para el cuestionamiento continuo de los principios y prejuicios que articulan nuestras relaciones humanas. 

Habitar el espacio escénico tiene sentido para mí cuando se somete a examen y crítica el comportamiento de quien se expone en escena. 

Mi trabajo artístico toma distancia del virtuosismo escénico para centrarse en la desnaturalización de las exigencias sociales en torno a la identidad. Utilizo el Clown para crear universos que provienen de la 

exageración de todo lo que me avergüenza de mí misma. Con el Acroyoga examino mi comportamiento y transformo mi manera de interactuar con las personas a partir de la creación colaborativa. A través de la 

danza cuestiono las exigencias impuestas a las mujeres por una sociedad patriarcal, denuncio la exclusión social de la intersexualidad y exploro comportamientos que desafían los límites de mi identidad.  

La pregunta por el modo en que mis acciones afectan a quienes me rodean y al entorno en el que nos encontramos constituye la base de mi proyecto artístico tanto a nivel creativo como a nivel pedagógico. Por esta 

razón el trabajo social es un eje fundamental de mi perfil profesional como artista escénica y como filósofa. Concibo las artes escénicas como un espacio de encuentro en el que puedo suspender mis convicciones 

más fuertes para abrirme a la posibilidad de crear nuevas metáforas de existencia. Mi mayor anhelo es poder ampliar cada vez más mi perspectiva y mi sensibilidad con el propósito de contribuir a que nuestro entorno 

se transforme en un lugar cada vez más incluyente. 

 

 


