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RESUMEN 

 

Esta investigación de corte cualitativo se desarrolló en el marco de la Maestría Educación 

en la línea: Maestro Pensamiento y Formación de la Universidad Pontificia Bolivariana de 

Medellín (2017-2018). Este trabajo busca comprender el papel de la escuela en la 

construcción de los referentes estéticos corporales y musicales de los estudiantes del grado 

décimo de las instituciones educativas Santa Elena y Débora Arango Pérez, ambas de carácter 

oficial, y situadas en corregimientos de la ciudad de Medellín. La investigación partió del 

enfoque etnográfico con muestras aleatorias por cuotas, es decir, se realizó la selección de 

candidatos de este grado escolar tanto de estudiantes como docentes que presentaron 

elementos de validez para este estudio, y luego se siguió con la aplicación de un cuestionario, 

entrevistas semiestructuradas y análisis documental institucional como fuentes de 

investigación. 

De los datos recolectados se hizo un reconocimiento y una descripción de los referentes 

estéticos en los estudiantes, sus razones de uso, los factores influyentes en ellos y su 

proyección simbólica en el ámbito escolar. Luego se elaboró una caracterización de la 

intervención escolar en relación con dichas representaciones estéticas de los jóvenes, lo cual 

permitió determinar que existe una tensión escolar entre la tradición y los referentes estéticos 

influenciados por la globalización; así mismo, se comprendió que existe debilidad 

institucional evidenciada en una notoria carencia de acciones formativas sistemáticas en 

torno a los lenguajes estéticos corporales y musicales de los jóvenes en la actualidad.  

PALABRAS CLAVE: REFERENTES ESTÉTICOS, REFERENTES CORPORALES, 

REFERENTES MUSICALES, ESCUELA, JÓVENES.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La escuela, entre ecos y estilos es la manera como se nombra en la presente investigación, 

el interés por comprender el papel de la escuela en la construcción de los referentes corporales 

y musicales de los jóvenes de las instituciones educativas Santa Elena y Débora Arango 

Pérez, ubicadas en la ciudad de Medellín. Los ecos representan la tradición escolar que hoy 

se conjuga con los nuevos géneros musicales y los estilos, representados con los accesorios 

y maneras de intervenir el cuerpo, se constituyen en lenguajes juveniles que hacen parte de 

la convivencia escolar. 

Siendo la escuela uno de los espacios que transmite la cultura y la que enfoca los procesos 

formativos, desde la tradición y la innovación fue necesario realizar preguntas como, ¿qué 

usan los estudiantes?, ¿qué música escuchan?, ¿cuál es la intervención y qué les ofrece la 

escuela, en relación con la construcción de dichos referentes? Estas preguntas, junto con 

otras, permitieron la interpretación, caracterización y el contraste de los hallazgos de ésta 

investigación. Inicialmente se partió del supuesto de que la escuela y los estudiantes estaban 

anclados en polaridades, Tradición vs. Actualidad, pero, de acuerdo con el análisis de los 

resultados, se encontró que existe una tensión entre lo que la escuela propone y lo que los 

estudiantes representan, ya que ambos conviven con los referentes estéticos, pero no 

conversan, ni existe una reflexión amplia en cuanto a los encuentros y desencuentros que 

posibiliten ahondar en la realidad de los jóvenes y en las formas particulares de construir sus 

referentes estéticos. 

Para comprender la temática que se aborda en el presente trabajo, se realizó una 

clasificación por categorías las cuáles se profundizaron en el marco teórico, desde diferentes 

enfoques disciplinares tales como el filosófico, pedagógico, psicológico y antropológico que 

permitieron unificar elementos conceptuales para definir los referentes y las categorías según 

el contexto y alcance de esta investigación.  
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Puesto que esta investigación se da dentro del ámbito de las relaciones sociales, se 

enmarca en la metodología cualitativa, cuyo enfoque es etnográfico, teniendo en cuenta 

técnicas de recolección de la información y de los datos, como lo son; la entrevista 

semiestructurada, con el muestreo por cuotas, la encuesta, cuyos instrumentos se aplicaron a 

la población objeto de estudio, estudiantes y docentes, con preguntas abiertas y de manera 

individual, además se rastrearon los documentos institucionales como el proyecto educativo 

institucional, el manual de convivencia y las mallas curriculares de las áreas, particularmente 

se hizo énfasis en Educación Artística y Filosofía, dado que éstas son fundamentales en la 

construcción de los referentes estéticos.  

El análisis de los hallazgos se estructuró en tres capítulos en correspondencia con: la 

descripción de los referentes estéticos corporales y musicales, la caracterización de la 

propuesta formativa de la escuela, de acuerdo a estos referentes estéticos, y el contraste de 

ambas posiciones. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de los 

hallazgos de acuerdo con los objetivos propuestos y a las categorías de referentes corporales, 

referentes musicales, el joven de hoy y la escuela, profundizadas en cada capítulo, para 

terminar, como evidencia de los instrumentos aplicados, se presentan algunos anexos. 
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PRIMERA PARTE  

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En un mundo en constante transformación, en el cual las dinámicas del tiempo y el espacio 

han generado drásticos cambios, la gente altera sus costumbres, hábitos y referentes 

culturales, a esto se le suman los procesos de globalización de diversa índole y el aumento 

en el uso de las TIC que se revierten en las interpretaciones acerca de las realidades del 

entorno y en los movimientos sociales, políticos y culturales. Es así como a través de estos 

constantes cambios generacionales están inmersos los jóvenes, cuyos aspectos centrales de 

esa transformación, desde la perspectiva estética, tienen que ver con la corporalidad y los 

referentes musicales, ya que éstos son unas de sus formas de comunicarse, expresarse e 

interactuar. De igual forma, estando en constante evolución se van transformando, puesto 

que son innumerables las posibilidades que éstas les permiten en la organización y 

estructuración de rasgos de personalidad, en la creación de grupos acordes con las afinidades 

de los mismos, y van ayudado así a consolidar los procesos culturales de los pueblos.  

De acuerdo con Pinzón y Sánchez (2005), “es importante tener en cuenta que los referentes 

de identidad tienen su dinámica en: 1. la interacción con los otros. 2. Se producen y son 

producto a partir de lo social, cultural, lo político, histórico, psicológico y 3. Toman forma y 

se afirman de manera individual y/o colectiva” (pág. 7).  

En este orden de ideas, las bases sociológicas, antropológicas, pedagógicas y psicológicas 

que han sustentado las reflexiones sobre los fenómenos que confluyen en el escenario 

educativo también están en constante evolución, y es que al transformarse las sociedades 

también se transforman las bases teóricas sobre las cuales pueden entenderse las 

cosmovisiones y las concepciones personales sobre diferentes situaciones que acompañan las 

cotidianidades de los actores de los procesos de enseñanza y aprendizaje; de este modo la 

escuela también interviene en los procesos de transformación, pues es un espacio 

institucional, que busca transmitir cultura y enfoca los procesos formativos desde la tradición 
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y la innovación. A pesar de ello la escuela le da más valor a la tradición. Según Melo (2003), 

la escuela es el espació más importante de actividad cultural, allí se promueve a través de la 

enseñanza de la tradición y el folclor la formación de la identidad para la cultura, creación y 

difusión de bienes culturales y se preserva el patrimonio. Por otro lado, los jóvenes se resisten 

a la tradición, llevando a la escuela las vivencias que construyen afuera.  

El problema radica en que tanto la escuela, como los jóvenes, defienden cada uno sus 

posiciones, y por ello, el cuerpo y la música como expresión de memoria colectiva y cultural, 

quedan en conflicto con la escuela. Si bien se realizan trabajos pedagógicos sobre el asunto, 

son evidentes las contradicciones entre lo que los profesores quieren fortalecer con respecto 

a la cultura y los deseos de los jóvenes con gustos propios, lo que puede conllevar a una 

disrupción de los procesos comunicacionales entre los dos actores.  

Los referentes estéticos corporales y musicales de los jóvenes escolares hacen parte de los 

aspectos que retan a la escuela en relación con la interacción de las normas que reglamentan 

los espacios de convivencia y el bagaje cultural que se despliega en los estudiantes como 

parte de su subjetividad y por tanto de su dignidad; sin embargo, la escuela no reconoce en 

muchos casos fenómenos globales como el multiculturalismo, la relativización de los 

principios éticos, que llegan al territorio producto del auge de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, como representación de los jóvenes, y éstos, a su vez, no 

reconocen ni se identifican con la tradición que los profesores tratan de promover: un 

reconocimiento por su propia cultura, es decir, de su país y localidad.  

En el entorno escolar los adolescentes cuestionan y, en ocasiones, se tornan rebeldes. 

Asumen una actitud de negación de sus contextos, como expresión de rechazo, y 

desconfianza por los valores tradicionales que la escuela les ofrece. Como se ha quedado en 

el conflicto no se puede comprender el fenómeno y aportar para ser capaces de comprender 

y conversar en el reconocimiento de ambas posturas. Por un lado, reconocer los gustos y 

concepciones de los jóvenes y, por otro lado, que éstos conozcan y comprendan la riqueza 

cultural que existe en la tradición.  
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Por tanto, la problemática radica en esa brecha existente entre lo que la escuela desea 

promover en relación con la cultura y la tradición y los referentes que han construido los 

jóvenes estudiantes en sus contextos; lo anterior hace muy difícil el trabajo escolar de acuerdo 

con la construcción de unos referentes estéticos que estén relacionados entre sí con el entorno 

en el que se desenvuelven sin estar en contradicción con el desarrollo de la personalidad de 

cada sujeto.  

Este problema se sintetiza en la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es el papel de la escuela en la construcción de referentes estéticos corporales y 

musicales en los jóvenes del Grado Décimo de las Instituciones Educativas Débora Arango 

y Santa Elena de la ciudad de Medellín? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La escuela contemporánea, a pesar de que conserva elementos de la escuela tradicional 

tales como el aula de clase, el control de los horarios, la promoción del folclor, el uso en su 

mayoría del uniforme, entre otros, es un escenario en el que confluyen la exhibición de 

formas, melodías y estilos de los estudiantes, que dan cuenta de la influencia en la formación 

personal y de la búsqueda de identidad del contexto, familiar, social y tecnológico en el que 

éstos viven. Todos estos aspectos inciden en las relaciones tanto interpersonales como 

escolares, por esta razón es importante que las instituciones educativas vuelquen su mirada 

hacia lo que constituye los lenguajes juveniles como parte de la misión formativa que también 

conserva desde el formato tradicional y que se reactualiza en épocas donde se amplían los 

factores que afectan la intención de la escuela de formar ciudadanos. 

En este sentido, en el marco legal se encuentran orientaciones formativas, como se aprecia 

en el artículo 1° de la Ley General de Educación o Ley 115 en el cual se específica que: “La 

educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social fundamentada 

en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes”. (Ley general de educación 115, 1994). Según este enfoque de la educación 

colombiana, la escuela se concibe como institución de carácter no sólo instruccional, sino 

formativo y social, lo que afianza la importancia de visualizar los espacios y situaciones 

formativas en las que corresponde a la escuela cumplir con el objeto de la Ley que la orienta. 

De acuerdo con lo anterior, cabe señalar que los referentes estéticos corporales y musicales 

de la población juvenil hacen parte del lenguaje social y global que suponen, en algunos 

casos, un “desencuentro” con los referentes cívicos, normativos o de identidad cultural local 

y nacional que ofrece la escuela y por esto es imprescindible comprender para reconocer la 

función cívica y socializadora de ésta, que es cada vez más compleja, ya que por fenómenos 

como la globalización, se presentan otros, como la relativización de la ética y la moral, es 

decir, una aceptación y respeto de todas las corrientes o enfoques, cada uno con sus propios 

principios de vida para alcanzar la felicidad y la multiculturalidad e interculturalidad; esto 
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es, la posibilidad de coexistencia y de convivencia entre sujetos con diferentes orígenes o 

pertenencia a comunidades y grupos culturales de diferentes territorios, tal como lo 

contemplan los fines educativos 6 y 8 que rescatan la cultura nacional, la formación de 

identidad y la integración con el mundo respectivamente, posibilitando un diálogo 

intercultural (Ley general de educación 115, 8 de febrero de 1994). 

De acuerdo con lo anterior, se reconoce al estudiante como parte fundamental de los 

procesos educativos, cambiando así, el papel de antaño de la escuela como uno de los 

referentes más importantes de autoridad, al lado de la familia y la iglesia. Por ello, se acentúa 

la necesidad de analizar las diferentes acciones de los actores de estos procesos con el fin de 

identificar las barreras que desde los referentes estéticos puedan afectar la convivencia 

escolar. De este modo, comprender el papel de la escuela en la construcción de los referentes 

estéticos corporales y musicales, permitirá identificar los presuntos desencuentros que se 

manifiestan entre la institucionalidad y la juventud escolar, que podrían pensarse desde 

posiciones autoritarias o permisivas de la escuela para proponer una revaluación de lo que 

sería un papel activo en relación con estos referentes, fortalecidos desde los fines de la 

educación 2 y 5 que hacen alusión a la formación, el pluralismo y la adquisición de 

conocimientos, entre ellos, el estético (Ley general de educación 115, 1994), para que a través 

de un trabajo de reflexión permanente se pueda lograr una interpretación de la expresión 

espontánea de los gustos y preferencias de los jóvenes y participar en la construcción de 

éstos. 

Por lo anterior, es importante identificar el alcance y acompañamiento de la escuela en 

relación con las características de los jóvenes, de sus necesidades específicas, sus maneras 

de codificar y de comunicar, su manera de entender el mundo y relacionarse con él, en una 

etapa en la que principalmente se construyen los rasgos de la personalidad del individuo. En 

esta línea, tienen cabida factores de tipo genético, étnico, histórico, de experiencia y de 

relación con los demás y en especial, en ese proceso de construcción de referentes estéticos 

y más en correlación con las posibilidades que el cuerpo y la música le proveen en su 

desarrollo integral como individuo que comparte una cultura, un entorno y unas tradiciones 

con otros sujetos.  
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Ahora bien, si la función de la escuela en relación con los referentes estéticos y corporales 

de los estudiantes se percibe de indiferencia o ajena a estos factores culturales, o por el 

contrario se posiciona como institución de control, normatividad y prohibición de estas 

manifestaciones, sugiere una evidente contradicción educativa de un lado, porque se estaría 

faltando al principio de la formación; de otro lado, porque se estaría faltando a los fines de la 

educación (Ley general de educación 115, 1994) “Libre desarrollo de la personalidad y la 

autonomía”; por tanto, mediante este trabajo investigativo se pretende comprender esa 

contradicción mediante el diálogo y la conversación de los referentes culturales identitarios 

locales, con los referentes externos globales, para generar posibilidades efectivas de que la 

escuela sea un espacio de convivencia y de formación intercultural, en el marco de la 

globalización. 

 En consecuencia, este trabajo será a favor de la vida y la convivencia, en el marco de la 

reflexión estética por la formación de una identidad cultural propia a través del uso de la 

corporalidad personal y los referentes musicales como elementos generadores de gusto y 

placer. Por otra parte, la indagación por el estado de la cuestión permitió ver que estos 

referentes estéticos de los jóvenes en relación con la escuela han sido investigados desde un 

enfoque sicológico y de manera aislada, es decir, no se ha abordado cómo influye la escuela 

en éstos, sino desde perspectivas identitarias de formación de la personalidad o de la 

identidad cultural nacional, o desde análisis sociológicos de las subculturas y desde el 

enfoque de la educación artística en relación con lo corporal, pero no se integran elementos 

específicos de la estética, esto es, de referentes estéticos y en este caso corporales y musicales 

en relación con las relaciones escolares y el acompañamiento o el papel de la escuela en este 

sentido.  

Lo anterior se puede entender por ejemplo en el trabajo Procesos de construcción 

identitaria desde la diversidad cultural en contextos escolares de Alexandra Peña, Fabián 

Armando Hurtado Satizabal, Víctor Hugo Quilindo de la Universidad de Manizales quienes 

profundizaron en el tema de la construcción de identidades en el escenario escolar a partir de 

la diversidad, trabajo que tiene gran énfasis en la diversidad cultural.  También se puede 

comprender desde el análisis de subculturas, con el trabajo Vestimenta, moda y escuela: a 
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propósito de los procesos de construcción de identidad, de María Alicia Roa Vega, 

Universidad Santo Tomás que buscó establecer de qué forma entran en conflicto las 

normativas institucionales con las representaciones sociales de moda de los adolescentes, 

como aspecto de su construcción de identidad, pero que solo aborda el aspecto de la moda. 

Por último, el enfoque desde la educación artística como rescate de la necesidad de la 

formación de las expresiones estéticas en la educación, En el trabajo La Expresión corporal 

en la realidad educativa no se habla del cuerpo como tal, pero sí de la expresión corporal 

que se logra lógicamente a través del cuerpo y en relación con ello se plantea que la expresión 

corporal abarca todas las manifestaciones motrices que impliquen intención de mostrar el 

mundo propio y de ponerlo en común con los demás a través de procesos de creación 

originales con un componente estético significativo.  

Para concluir, es de destacar que la escuela en tanto institución histórica presente en todas 

las sociedades, necesita entender los discursos y prácticas que desde diferentes enfoques 

modifican las actuaciones escolares y por tanto las relaciones que puedan permear los 

espacios de convivencia. Los referentes estéticos corporales y musicales hacen parte de esos 

discursos y prácticas, que no sólo pueden llevar a cuestionar las acciones formativas en los 

entornos escolares, sino que se constituyen en posibilidades de acercamiento y comprensión 

de las subjetividades de los estudiantes. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Comprender el papel de la escuela en la construcción de referentes estéticos corporales y 

musicales en los jóvenes del Grado Décimo de las Instituciones Educativas Débora Arango 

y Santa Elena de la ciudad de Medellín. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir los principales referentes estéticos de los estudiantes del grado décimo de las 

instituciones educativas Santa Elena y Débora Arango Pérez, en lo concerniente a lo 

corporal y musical. 

 Caracterizar la propuesta formativa de la escuela, en la construcción de los referentes 

estéticos corporales y musicales de los estudiantes del grado décimo, de las 

instituciones educativas Santa Elena y Débora Arango Pérez. 

 Contrastar la relación entre la identificación de los referentes estéticos corporales y 

musicales de los estudiantes del grado décimo y la caracterización de la propuesta 

formativa de la Escuela, en relación con los referentes estéticos de las instituciones 

educativas Santa Elena y Débora Arango Pérez. 
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4. MARCO CONTEXTUAL 

 

La propuesta se enmarca en las instituciones educativas Débora Arango y Santa Elena de 

la ciudad de Medellín.  

 

    

Figura 1: Fachada de la Institución Educativa Débora Arango (2016). Fuente: archivo institucional 

 

La Institución Educativa Débora Arango pertenece al sector público, es mixta y ofrece los 

Niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Educación Media. Está ubicada 

en la calle 18 No. 103-106 en el Corregimiento de Altavista, localizado al suroccidente del 

municipio de Medellín a 9.4 kilómetros del área urbana, formado por ocho veredas: 

AltaVista, La Esperanza, Aguas Frías, San Pablo, El Corazón – El Morro, San José de 

Manzanillo, El Jardín, Patio bonito. Pertenece a la comuna 70, núcleo educativo 934 con sede 

anexa Nuevo amanecer (Mano de Dios).  

Las características socioeconómicas y ambientales del corregimiento se centran en 

actividades extractivas y la relativa tecnificación de ladrillos. Su población se encuentra 

ubicada entre los estratos socioeconómicos 1 y 2. Existe una problemática de orden social en 

la que persisten los enfrentamientos armados, especialmente en el sector de Mano Nuevo 
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Amanecer también conocido como Mano de Dios, lo que ocasiona, inasistencia, deserción y 

dificultades de convivencia. 

El corregimiento ha sufrido grandes transformaciones demográficas tales como la llegada 

de nuevas comunidades caso de El nuevo Amanecer, sector que se construye en Alta Vista 

Central, para la ubicación de una población desplazada por la violencia proveniente del Urabá 

antioqueño y del pacífico colombiano, a esto se suma, la reubicación del barrio de invasión 

Mano de Dios, que hizo la administración local en el 2005. Esta comunidad pertenecía al 

Piñal comuna 8, quienes a causa de un incendio ocurrido en el 2003 perdieron sus viviendas.  

 En la institución educativa confluyen entonces, poblaciones de diferentes sectores, 

veredas y raíces culturales, población afro proveniente del Chocó y los nuevos pobladores 

reubicados, sector Mano de Dios. Lo que implica un tratamiento especial en términos de 

adaptación social. Esta fragmentación es uno de los problemas más grandes que ha 

repercutido en la cohesión social, por la complejidad de las diferencias sociales, políticas, 

económicas y culturales que se encuentran en el mismo corregimiento y que se reflejan en la 

diversidad que se vive en la institución. 

La institución nace en el 2008, con la filosofía de “escuela abierta” pensada como un 

espacio para el encuentro y la convivencia comunitaria, enmarcada dentro de la política 

pública de la administración de 2007 “Colegios de Calidad” que buscaba fortalecer vínculos 

entre lo público y lo privado, para ampliar la oferta educativa, considerando la educación 

como el factor más significativo de transformación social. En consecuencia, el PEI busca 

promover el desarrollo de una cultura sólida de creación y construcción social de 

conocimientos, de afecto, de sueños y manifestaciones en la comunidad educativa, mediante 

la transformación de las relaciones entre sus integrantes (PEI, 2016). 
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Figura 2: Fachada de la Institución Educativa Santa Elena. Fuente: archivo institucional 

La Institución Educativa Santa Elena está ubicada en el corregimiento de Santa Elena 

(zona rural) fuera del perímetro urbano, definido por acuerdo número 9 de 1981.  

Su naturaleza es oficial, de carácter mixto, y ofrece los niveles de Preescolar, Básica 

Primaria, Básica Secundaria y Educación Media. Perteneciente a la Comuna Centro Oriental 

y al Núcleo 925 con sede en el barrio Buenos Aires del municipio de Medellín. La Institución 

Educativa está ubicada en el kilómetro 15 de la vía Santa Elena y cubre una población rural 

aproximada de 18.025 habitantes, distribuidos en 11 veredas; distribuidas así: El llano, Las 

Palmas, El Plan, Piedras Blancas, Media Luna, Mazo, Piedra Gorda, El Cerro, El Placer, 

Sector Central y Barro Blanco. 

Alberga población estudiantil del entorno rural y principalmente del estrato 1. Sus grupos 

familiares, en su mayoría, son de origen campesino y dedicado a las labores agrícolas y al 

cultivo de las flores. La Institución Educativa Santa Elena tuvo sus orígenes a partir de la 

creación de la Escuela de Varones y Niñas que fue fundada con la ordenanza del 28 de 

noviembre de 1959 bajo el nombre “Escuela Santa Elena” en la finca Las Colonias, dicha 
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escuela funcionó en donde hoy se encuentra ubicada la actual sede de la Casa de Gobierno 

del corregimiento. En 1973 se registran los primeros actos académicos y administrativos de 

la escuela, como actos cívicos, asignación de grupos y traslado de docentes. 

En 1998 la administración municipal inicia la construcción de una nueva planta física, 

inaugurada en 1999 bajo el gobierno del alcalde Juan Gómez Martínez, con el nombre de 

Liceo Santa Elena, en la que actualmente funciona la sección bachillerato, y en el año 2002 

se fusiona con el Centro Educativo Santa Elena. El propósito inicial de la fundación de la 

institución era precisamente cobijar las necesidades de una población rural con pocas 

oportunidades de acceso a la educación pública en bachillerato, puesto que solamente existían 

escuelas veredales, que ofertaban educación primaria. Así, los pobladores del corregimiento 

se veían obligados a terminar sus estudios en la ciudad, lo que suponía un tortuoso viaje para 

los pocos que podían ir a estudiar, o comenzar a trabajar en actividades propias de la vida 

rural.  

Desde su Filosofía, la institución Educativa Santa Elena está convencida del rol 

transformador que cumple en la sociedad desde la búsqueda constante y provocadora de un 

ser humano autónomo, responsable, solidario y comprometido con su entorno y su nación 

asume el papel que le otorga el Estado, la sociedad y la familia de ser un vehículo para el 

progreso de los habitantes de la región. La comunidad educativa concibe su naturaleza como 

la de un espacio que alberga a todos aquellos seres humanos diversos, complejos y en 

permanente construcción, en donde se privilegia la participación crítica y propositiva de sus 

miembros y no se establece ninguna limitación por motivos de raza, credo religioso, 

diversidad cultural, orientación sexual o discapacidad física o mental para la pertenencia de 

alguno de sus miembros a dicha familia educativa. 
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5. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Para comprender la problemática que se aborda, se hace necesario indagar sobre algunos 

trabajos y tesis relacionados con los temas, en especial con sus categorías principales como 

son la estética, el cuerpo, la música y los referentes de los jóvenes. Los principales trabajos 

que pueden aportar a la interpretación son: 

En el ámbito internacional se encuentra la tesis doctoral denominada, La expresión 

corporal en la realidad educativa de Mar Montávez Martín, realizada en el año 2013 para la 

Universidad de Córdoba en España. En ésta se expresa que la sociedad actual está 

caracterizada por marcadas, aceleradas e inciertas transformaciones de tipo tecnológico y 

social que van configurando nuevos escenarios de relación y participación de los ciudadanos 

en el que se desarrollan múltiples formas de información, comunicación y conocimiento. En 

este sentido aparece la escuela y demanda nuevos contenidos formativos, nuevas 

metodologías colaborativas e innovadoras y un cambio en el paradigma del rol de los 

docentes de forma más autónoma y creativa. La educación debe promover el desarrollo de 

una ciudadanía crítica, autónoma y participativa para dar respuesta a estos nuevos retos, lo 

que requiere recursos, formación y asesoramiento. Resalta de igual forma que:  

 El cuerpo en quietud o movimiento, ya sea intencional o no, es la primera y 

fundamental vía de contacto del ser humano con su entorno. La Expresión corporal 

abarca todas las manifestaciones motrices que impliquen intención de manifestar el 

mundo propio y de ponerlo en común con los demás a través de procesos de creación 

originales con un componente estético significativo (Montávez, 2013, p. 40).  

Se plantea de igual manera en esta tesis que, la expresión corporal nos llama a escuchar y 

a mirar las cosas desde diversos puntos de vista, a la vez que invita al arte (poesía, música, 

plástica…) y al arte del movimiento en particular (danza, teatro, circo...), a expresar y 

comunicarse corporalmente desde lo que se sueña, lo que se piensa, lo que se desea. 
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Aunque la tesis anterior está más enfocada con la expresión corporal, no puede 

desconocerse que aporta elementos de interpretación relacionados con lo corporal, la música, 

la gestión de las emociones y las relaciones sociales que se tejen a través del cuerpo.  

Del mismo modo, se encuentra el trabajo llamado, Aproximación a los valores y estilos 

de vida de los jóvenes de 13 y 14 años de la Provincia de La Coruña en España en el año 

2008 para la Universidad de Santiago de Compostela, su autor es Santiago Penas Castro. En 

ella aparecen ideas importantes tales como,  

La tendencia “materialista” actual nos muestra sus consecuencias cotidianamente 

haciendo que ámbitos vitales como la familia, la escuela, el trabajo o el ocio, se 

presenten como “islas” cada vez más dispersas y sin solución de continuidad, frente 

a la antigua concepción de familia, vecindad, barrio, o pueblo (Penas, 2008, p. 13).  

Las relaciones interpersonales por lo general se manifiestan de mejor manera en grupos 

pequeños y reducidos y es allí en donde afloran de forma más específica las expectativas, 

ideas, metas y pensamientos que los van conformando como grupo. 

Muy importante encontrar en esta tesis una afirmación relacionada con el papel actual de 

la escuela en una sociedad cada vez más globalizada:  

Actualmente la escuela no es autosuficiente en la transmisión de conocimientos, ya 

que la gran cantidad de información que los avances técnicos ponen a nuestra 

disposición, desborda totalmente sus posibilidades. Esta situación ha dado lugar a 

una desmitificación de la escuela como ámbito fundamental, junto con la familia, 

donde gestar los perfiles más sólidos de la personalidad (Penas, 2008, p. 14).  

En lo que se refiere a los valores conductuales de los adolescentes y los jóvenes, dice el 

autor que las actitudes son una alusión de las cotidianidades ya que evidencian parte de la 

experiencia personal, del colectivo y de la sociedad como tal. Es en este sentido que las 

conductas, aunque sean individuales tienen su punto de visualización más clara en lo 

colectivo. 
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Puede mencionarse también la tesis denominada, Tribus urbanas y su influencia en 

adolescentes de educación básica realizada en el año 2014 por Elvira Antonieta López 

Ramos para la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, en ésta se destacan entre otras 

cosas, que debe tomarse en cuenta que la adolescencia es la edad en la que el joven sufre 

diferentes cambios en la vida para poder transformarse en adulto y poder tomar decisiones 

propias. Cabe mencionar, que la moda y el estilo juvenil de los países industrializados tienen 

gran influencia entre los jóvenes de países subdesarrollados como Guatemala, en donde tratan 

de adoptar sus estilos, consumiendo lo que viene del extranjero, sin importar que no encaje 

en la cultura del país. 

También afirma la autora que, 

La velocidad con la que cambia la sociedad ha provocado la marginación de los 

jóvenes, debido a la falta de comprensión que se vive a esta edad. Así, estos factores 

han hecho que los jóvenes y adolescentes prefieran adoptar una imagen fija y 

comprensible para ellos mismos, con la cual se puedan reconocer y ser reconocidos. 

De esta forma es como han surgido las tribus urbanas como un grupo de personas 

que se comportan de acuerdo a diversas ideologías originadas y desarrolladas en una 

ciudad (López, 2014, p. 12).  

Estos grupos o tribus entonces, encuadran por una vestimenta similar, algunos hábitos y 

lugares de reunión a los que acuden, a la vez que comparten ideas, sentimientos y formas de 

hablar. Los jóvenes de ahora, como ha pasado ya con jóvenes de otras generaciones, han 

hecho propias algunas estéticas y formas de vida, y se organizan en lo que la mayoría llaman 

tribus urbanas. “Entonces se identifican con elementos primarios de tipo emocional, sobre 

todo a través de la música, del grupo humano, de la moda, entre otros” (López, 2014 p. 13).  

En el trabajo denominado, El cuerpo como símbolo e identidad en los adolescentes: 

creencias sobre la estética del cuerpo, realizado por Briand Camargo Arias, Deisy Yanira 

Álvarez y Deisy Johana Velasco en el año 2013, se observa que se desarrolló con un enfoque 

mixto, en algunos colegios oficiales de la ciudad de Bogotá y con población estudiantil de 

los Grado Décimo y Undécimo. Se indagó en éste por las ideas acerca de la estética del 
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cuerpo relacionándolo con la belleza, alargamientos, tatuajes, formas de vestir, piercings, 

cirugías estéticas, tribus urbanas y manifestaciones culturales. De acuerdo con los autores,  

 Es típico caracterizar a los adolescentes como si pasaran a través de un periodo 

tumultuoso, tenso y de luchas por emanciparse de sus padres. Se les describe 

esforzándose por la independencia, resistiéndose a la dependencia de los adultos y 

aliándose con un grupo de compinches, al que acatan compulsivamente, en un 

“conflicto de generaciones”. Por ello se dice que los adolescentes son ambivalentes, 

confusos e impredecibles en su conducta, por causa del conflicto de valores y 

normas al que se afirma que están expuestos y también porque se supone que están 

en un periodo de transición en el que no son niños ni adultos (Camargo y Velasco, 

2013, p. 35).  

Este conflicto generacional se vivencia no sólo en los hogares, sino en los espacios 

escolares, dificultando de alguna manera las relaciones interpersonales entre los diversos 

actores. 

Una de las principales conclusiones de este trabajo fue que,  

Hoy día el cuidado del cuerpo se refiere más al aspecto exterior que a la salud, 

debido a una imperiosa necesidad de mantener cierta imagen, de guardar una 

apariencia y de alcanzar una identidad en los jóvenes. Como consecuencia, la 

sociedad de consumo les propone diferentes imágenes, lo que crea modelos 

estandarizados y estereotipos que les sirven de guía o inspiración; esto hace que el 

cuerpo caiga en una cultura de la mercancía, influenciado por la moda y la belleza, 

lo que muestra una imagen corporal desde una perspectiva publicitaria frente a su 

entorno social (Camargo, Álvarez y Velasco, 2013, p. 243). 

Esta investigación está centrada en las transformaciones estéticas corporales, que en la 

actualidad realizan los jóvenes, aportando elementos conceptuales que permiten entender el 

papel y la trascendencia del cuerpo como nuevos lenguajes, expresiones y modos de 

interacción social. 
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Se menciona de igual manera la tesis denominada, Vestimenta, moda y escuela: a 

propósito de construcción de identidad en los adolescentes de la I. E. D El Jazmín. Una 

mirada desde las representaciones sociales realizada por María Alicia Roa Vega en el año 

2017. Esta investigación buscó establecer de qué forma entran en conflicto las normativas 

institucionales con las representaciones sociales de moda de los adolescentes de la Institución 

Educativa mencionada. 

La investigación fue de tipo cualitativo y empleó el método de estudio de caso, en los 

Grados Octavo y Noveno. Como técnicas de recolección de la información e instrumentos 

para ello, se contó con los grupos focales, las entrevistas, guías de discusión y el diario de 

campo pedagógico. Las palabras clave seleccionadas por la autora fueron, moda, 

adolescentes, escuela y representaciones sociales. Expresa la autora, que la escuela se 

enfrenta a grandes retos en términos de su responsabilidad de generar espacios de 

transformación social donde los conceptos de desarrollo humano integral sean visibles, 

responsables y el concepto de educar no quede reducido a la mera práctica transmisionista, 

sino que se piense como el escenario donde cada persona, dentro de su individualidad, pueda 

ser parte activa de un proceso de autoconstrucción, mediado por los espacios de socialización 

y enriquecido con una mirada integradora y constructiva de la escuela, que permita a cada 

estudiante la verdadera posibilidad de llegar a ser consciente y responsable de sí mismo. 

Del mismo modo, se expresa en este trabajo que,  

La etapa de la adolescencia es un período de la vida que implica cambios físicos, 

sexuales, emocionales, psicológicos, además de la búsqueda de construcción de la 

identidad; este último aspecto se da como resultado de la conjugación de diferentes 

condiciones que involucran el desarrollo del adolescente, entre ellas la cultura local 

y por qué no, la cultura global que enmarcan su vida. La búsqueda de independencia 

del mundo de los adultos y la necesidad por consolidar su identidad produce en el 

adolescente roces con la autoridad establecida, que se manifiestan en la transgresión 

de la norma como marca diferenciadora. Uno de los lugares donde se hace evidente 
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esta transgresión es la escuela; esto debido a que ésta ha sido históricamente vista 

como ente de control y dominación en distintos aspectos (Roa, 2017, p. 14).  

El enfoque central de esta investigación está dado en explicar cómo la moda en la 

vestimenta, como elemento de construcción de identidad de los adolescentes del colegio El 

Jazmín, entra en conflicto con la norma concerniente al porte del uniforme. 

Una de las conclusiones de este trabajo fue,  

Las relaciones de poder en la IED El Jazmín incluyen una serie de tensiones entre 

“dominadores” y “dominados”. Como se trata de un fenómeno colectivo en este 

caso del uso de prendas y vestuarios alternativos al uniforme, se da un conflicto, una 

oposición entre dos adversarios sobre la moda; pero a través de lo dicho por algunos 

adolescentes durante las entrevistas y los grupos focales, la crisis generada por la 

recurrente desobediencia de los estudiantes y los desacuerdos entre docentes en este 

sentido, ha generado una serie de negociaciones, pues se ha llegado a permitir que 

el pantalón se “enchupete”, eso sí, sin permitir que sea reemplazado por otro tipo de 

pantalón (Roa, 2017, p. 99). 

Las ideas de esta investigación contribuyen en la comprensión de las controversias que se 

generan en relación con el uso del uniforme en la escuela y con la idea y referente de moda 

de los adolescentes como aporte en la construcción de los referentes que los jóvenes hacen 

de su cuerpo y la estética del mismo. 

Se menciona finalmente la Tesis denominada, Procesos de construcción identitaria desde 

la diversidad cultural en contextos escolares de Alexandra Peña, Fabián Armando Hurtado 

y Víctor Hugo Quilindo desarrollada en la ciudad de Popayán en el año 2014. Se encuentra 

en este trabajo que, la identidad de los jóvenes, se ve afectada debido a que la escuela limita 

la posibilidad de identificación con ella. Del mismo modo, los autores expresan que, la 

escuela aporta poco en la consolidación de la misma, ya que los contenidos distan de la 

realidad de los jóvenes y de las formas particulares de construir su identidad, donde los 
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sentimientos, percepciones, significados, así como los valores, es decir la subjetividad es 

ajena a los procesos educativos propuestos por las instituciones. 

El proyecto se justifica al indagar sobre las diferentes maneras como los educandos tejen 

una red de relaciones a través de diferentes expresiones, las cuales le dan sentido a su mundo 

por medio de diferentes percepciones y prácticas culturales enmarcadas en un ambiente 

educativo hostil de homogeneidad y alejadas de una realidad actual de diversidad; además, 

es necesario visibilizar aquellas influencias que están configurando la identidad de los 

educandos, y de esta manera comprender si la escuela está en diálogo con lo que sucede fuera 

de sus paredes. 

La investigación se enmarcó en el tipo cualitativo, con un enfoque histórico hermenéutico. 

Se aproximó de igual manera a lo etnográfico, apoyado en la observación, el análisis y la 

interpretación de los sucesos y fenómenos que se observaron.  

La categoría sobre la cual se hace especial énfasis es la diversidad, entendida desde lo 

individual, lo cultural, étnico, y se resalta del mismo modo, que la diversidad se sustenta en 

los preceptos de la Constitución Política de Colombia y en el entendido de un Estado Social 

de Derecho.  

Se expone de manera relevante que, 

La identificación implica el uso compartido de orígenes comunes, de características 

compartidas con un sujeto o un grupo de sujetos y de ciertos ideales ubicados en los 

valores que se apoyan en este concepto. La identificación se muestra como una 

construcción permanente, de cambio constante, inacabada y en el transcurso de su 

existencia la identificación se puede adquirir, perder, sostener o transformar (Peña, 

y Quilindo, 2014, p. 59). 

Una de las conclusiones de este trabajo fue,  

La mayor parte de los educandos sienten poca afinidad con el contexto escolar en 

términos de adopción simbólica y patrones estéticos, tecnologías de la 
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comunicación y de la información, el colegio como configurador de identidad y el 

aporte de los maestros en dicho proceso. Los educandos interpretan la realidad de 

acuerdo a sus experiencias de vida particulares, dejando en evidencia la diversidad 

cultural y en ese sentido las instituciones educativas suelen desconocer el panorama 

diverso, ante lo cual los estudiantes distan de dichas propuestas, en tanto ellos se 

mueven en otras formas de interacción, lenguajes y expresiones. De otra parte, se 

concluye que en la construcción identitaria los jóvenes agregan significancia a la 

relación dialógica con los pares, pues de esta manera los sujetos pueden descubrir 

sus propias subjetividades y pueden dialogar de sus realidades en ambiente de 

confianza (Peña y Quilindo, 2014, p. 99). 

Puede mencionarse de igual manera el trabajo denominado, Danza y Literatura como 

experiencia estética, realizado por Alba Lucía Gallo Duarte y Ana Milena Gallo Lozano en 

el año 2016 para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, en ésta las 

autoras expresan que,  

La experiencia estética les permite a los jóvenes, no sólo percibir e interpretar, sino 

cuestionar, transformar e identificarse con un sistema de símbolos que componen su 

cultura. Las artes hacen posible que el ser humano se forme y crezca de manera 

integral llevando a cabo procesos de creación, interpretación y comunicación (Gallo 

y Gallo, 2016, p. 26).  

Expresan así mismo, que la experiencia estética se caracteriza porque se acerca a la 

experiencia cotidiana de personas concretas. Cotidiana, no porque sea habitual o simple, sino 

porque todos los sujetos son susceptibles de experimentarla. La propuesta de investigación 

se enmarca en el área de Educación Artística al considerar que ha sido subvalorada y 

menospreciada y que se ha dedicado en gran sentido al desarrollo de las artes plásticas y ha 

dejado atrás otras áreas o ramas como la danza folclórica o internacional, la música, el teatro 

y la literatura misma. Este trabajo se enfoca en la recuperación y proyección de las tradiciones 

artísticas colombianas, entre ellas la danza y la música tradicional. 
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Una de las conclusiones de este trabajo y que debe destacarse por su contribución en esta 

investigación es que “Poco a poco, el encuentro con su propio cuerpo les permitió conocer 

más de sí mismos, definir mejor su personalidad, transformar sus comportamientos e ideas 

preconcebidas replanteando la forma de concebir el mundo” (Gallo y Gallo, 2016, p. 123). A 

través del movimiento los participantes se desinhiben y expresan sus sentimientos y 

emociones reprimidas. 

Otra importante tesis que puede brindar elementos teóricos y reflexivos sobre el tema que 

se aborda es, Escuela y danza: una forma creativa para lograr la humanización, de Diana 

Consuelo Martínez Rodríguez, Fanny Espitia Rincón, Rosa Alexandra Reyes, Zayda Viviana 

Pita, para la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2012. En ésta, las autoras expresan 

que la escuela es un espacio por excelencia donde,  

es posible generar espacios y actividades diferentes que proporcionan aprendizajes 

verdaderamente significativos, contextualizados, duraderos, divertidos y menos 

reglamentados, como por ejemplo las rimas o poemas ya no solo se aprenden 

memorizando, leyendo y releyendo, sino que hoy estas mismas son aprendidas en 

juegos, canciones y danza (Martínez, Espitia, Reyes y Pita, 2012, p. 19).  

Del mismo modo manifiestan, que en el aula se fomenten ambientes de encuentro o 

desencuentro, de cumplimiento de normas o flexibilización lúdica y posibilidades que hacen 

reflexionar sobre el papel del maestro como mediador, ya que éste posibilita, promueve y 

permite la construcción del conocimiento. En esta línea rescatan la importancia del cuerpo y 

frente a él dicen que: “El cuerpo es para el bailarín el canal de comunicación del mundo 

interior invadido por dimensiones que solo su talento creador lo ubica por encima del mundo 

cotidiano” (Martínez, Espitia, Reyes y Pita, 2012, p. 78). De esta manera se plantea la tarea 

que tiene el maestro de brindar a los niños y niñas, elementos que lo hagan entender su 

condición de ser integral. El maestro debe orientar al niño, guiar y fortalecer el potencial 

artístico y estético con que ha sido dotado. 

De acuerdo con Cuervo (2011), “cuidar y comprender el cuerpo es darle un sentido 

complejo: ideas, emociones, sensaciones se tejen con la sangre y el corazón. Cuerpo es lograr 
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una sensualidad ética que cure las huellas de la violencia” (Cuervo, 2011, p.29). Muchas 

comunidades a través de la historia han manifestado que el ser humano es un ser artístico, 

existe entonces la dualidad estética y artística como tal, “como una forma de relación que 

está estrechamente entre el hombre, su interior y el mundo que lo rodea” (Alzaga, 1982, 

p.64). En este marco, el cuerpo, la música y la danza, según las autoras son expresiones que 

ayudan a configurar los elementos estéticos sobre el individuo y sobre el entorno. Díaz 

Olguín (2007), citado por las autoras resalta que:  

No es posible vivir una real experiencia estética, cuando hay prejuicios, cuando se 

está delimitado por leyes generales de medición, cuando no se permite a si mismo 

desde su interior salir y subjetivarse y hacerse sensible. Mencionan de igual manera 

que, un desarrollo estético contempla no solo el perfeccionamiento de las 

habilidades y las capacidades de los niños, tanto física, dinámica, rítmica, 

interpretativa y gestual, sino el vislumbramiento de nuevas perspectivas hacia una 

actitud creadora y constructora, con una mirada desde afuera hacia dentro de cada 

uno, en un acto estético (Olguín, 2007, p. 57).  

Las autoras también resaltan una idea de Restrepo en la cual éste manifiesta que la 

“Escuela del Cuerpo nos invita a cultivar el cuerpo, darle valor a lo que éste posibilita ya que 

así como expresa, también tiene la capacidad de inclusión de personas antes marginadas a la 

vida y a la sociedad, representa sus ritos, sus momentos cotidianos, su dolor, alegría y 

fantasías, busca trascender” (Restrepo 1997, citado por Martínez, Espitia, Reyes y Pita, 2012, 

p. 98).  

Se concluye en esta investigación, que la escuela es el lugar donde se posibilita y se 

promueve la experiencia de trabajar y aprender desde la corporalidad y se fortalece la labor 

sensible y creativa, que genera una nueva mentalidad y creencia en la sociedad que hace que 

el individuo se entienda como parte de esa sociedad de una forma reflexiva, partiendo desde 

el reconocimiento de su propio cuerpo, de sus capacidades y limitaciones frente al contexto 

en que se desarrolla.  
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También se encuentra el trabajo denominado La Música y su importancia en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de Lucía Díaz Ortiz, en éste la autora expresa, que,  

La música es un recurso atractivo que puede favorecer el aprendizaje debido a la 

importancia que tiene hoy día en nuestras vidas, y por ello es conveniente trabajarla 

desde todas sus dimensiones, ya que no sólo se debe limitar al estudio musical en sí 

mismo, en su hora correspondiente, sino también es conveniente favorecer un 

acercamiento y disfrute al proceso musical, que puede estar globalizado en los 

demás aprendizajes de las diferentes áreas, que se produzcan en el aula (Díaz, 2008, 

p. 32).  

La autora hace una citación teórica importante y es la de la técnica de la enseñanza 

musical, el método de Dalcroze (1865-1950), que dice que:  

El cuerpo es la fuente, el instrumento y la acción primera de todo conocimiento 

ulterior; por ello es conveniente realizar actividades que favorezcan la toma de 

conciencia corporal, la contracción y relajación muscular, el estudio de actitudes 

estéticas, la utilización del espacio, la memorización de gestos, la ejercitación de 

reacción auditiva, la localización relativa del sonido y el desarrollo de las cualidades 

musicales (Dalcroze citado por Díaz, 2008, p. 91). 

En relación con las brechas que se van creando entre los estudiantes, maestros y otros 

adultos, expresa que también es importante en el proceso educativo reconocer a los 

estudiantes, y que ellos conozcan a sus maestros, y así establecer una relación de cooperación 

y ayuda mutua. Por ello consideró conveniente utilizar la música para tal acercamiento, y se 

propone que los estudiantes, sobre todo los de cursos avanzados, y los docentes, lleven al 

aula de clase por ejemplo una canción que les agrade, para escucharla y poder analizarla entre 

todos. Es una estrategia de comunicación importante en ese acercamiento y conocimiento 

mutuo.  

De igual manera se destaca en la investigación que “Las canciones también pueden 

desarrollar la expresión corporal, cada tipo de música se puede bailar de distintas formas, 
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podemos montar una pequeña coreografía entre todos, con pasos sencillos, de las canciones 

que por votación hayan gustado más en clase, y así fomentamos que los alumnos/as escuchen 

diferentes estilos y puedan ampliar sus gustos musicales (Díaz, 2008, p. 103).  

Las principales conclusiones de este trabajo radican en que con las actividades realizadas 

se logró un mayor conocimiento y apreciación musical, un acercamiento, integración y 

colaboración mutua entre pares y entre éstos con los docentes y participación de todos en el 

trabajo colaborativo y muy especialmente, se logró un clima de confianza entre los actores 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es importante según la autora, que los docentes 

mantengan un clima empático con sus estudiantes, para así lograr mejores resultados y el 

establecimiento de mejores ambientes de aprendizaje.  

Además, manifiesta la autora que,  

Involucrando la música en el aprendizaje cotidiano conseguimos aumentar la 

motivación de los niños, ya que incluimos un punto de interés propio en el 

aprendizaje, lo que favorece su colaboración y su implicación en tal proceso de 

forma activa, haciéndoles partícipes de su propia educación y fomentado que se 

sientan personas importantes, que tienen mucho que decir en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje” (Díaz, 2008, p. 114). 

En el ámbito local, en la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia, se encuentra, 

en primer lugar, la tesis denominada El ideal estético en jóvenes de Medellín, percepciones 

desde algunas prácticas de estética corporal, presentada por Carlos Mauricio González 

Posada y otros, para la Universidad de Antioquia en el año 2011. Una de las conclusiones de 

este trabajo radica en que,  

La cultura consumista es un factor importante, a través de los medios de 

comunicación masivos, en donde las prácticas de estética corporal que adoptan los 

jóvenes, evidencian un “moldeamiento del cuerpo” ajustado a los modelos estéticos 

que la sociedad de consumo contemporánea impone a través de los productos, las 

dietas, las prácticas y rutinas de ejercicios, o bien por la incorporación o adopción 



40 

 

de medidas extremas para obtener el ideal de estética que se anhela con persistencia 

(González, 2011, p. 34).  

Del mismo modo, los autores plantean que, es aquí donde los jóvenes al comunicarse a 

través del cuerpo reconocen las prácticas, los consumos y expresiones en situaciones 

determinados. Se facilita entonces la comprensión del mundo a través de los ideales que 

representan en su corporalidad, así como los ideales de esa misma estética que el consumismo 

les impone y les muestra como válido.  

Se encuentra, además, la tesis llamada, Juventud y comunicación, reflexiones sobre 

prácticas comunicativas de resistencia en la cultura hip hop de Medellín, presentado por 

Ángela Garcés, en el año 2011 para la Universidad de Antioquia. En ésta se expresa que “El 

movimiento hip hop es considerado un espacio de pertenencia y adscripción identitaria, que 

se fortalece al desarrollar lenguajes propios y, con ellos, logra ejercer su capacidad de ser 

agentes activos en la reformulación de su propia vida y de sus entornos inmediatos” (Garcés, 

2011, p. 21).  

En este sentido, la autora manifiesta que las situaciones de violencia y confrontación que 

se presentaron en los barrios marginales de la ciudad de Medellín, también permitieron la 

conformación de grupos especialmente a través de los gustos musicales como el rock, el 

heavy, entre otros y ello marcó las formas de vestir y de hablar de la mayoría de los jóvenes 

de la época. 

Finalmente puede relacionarse la Tesis denominada, Los imaginarios de ideal estético de 

los jóvenes y la televisión, de Elvia Lucía Ruíz realizada para el Politécnico Jaime Isaza 

Cadavid en el año 2008. En ésta la autora expresa que,  

Estamos en un momento donde todos los fenómenos, tanto a nivel económico, como 

social y cultural han dejado de producirse localmente y adquieren trascendencia 

mundial. (…) Si los primeros pasos de la globalización se dieron en el terreno 

económico, posteriormente alcanzaron a lo cultural, extendiéndose a un modelo de 

vida, normalmente norteamericano, que está suponiendo una verdadera 
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colonización, sobre todo de las clases más populares y de los menos formados, al 

pretender repetir los modelos y valores de las culturas dominantes (Ruíz, 2008).  

Del mismo modo, se encuentra que la televisión es un medio de atracción de los jóvenes 

y ello va marcando gustos y preferencias en cuanto a la manera cómo debe estar su cuerpo y 

los ideales del mismo. 

Se puede resaltar de igual manera que, el ideal estético en la investigación es definido 

como “una plataforma interpretativa para evaluar el significado de la apariencia o de la 

imagen, en muchas de las búsquedas y expectativas que se plantean individuos y colectivos 

frente al cuerpo (Ruiz, 2008).  

En conclusión esta investigación, permitió visibilizar que los referentes estéticos de los 

jóvenes en relación con la escuela han sido investigados desde diversos enfoques y de manera 

aislada, es decir, no se ha abordado cómo influye la escuela en la construcción de éstos, sino 

desde otras perspectivas; como la formación de la personalidad, la identidad, de la identidad 

cultural nacional, desde análisis sociológicos de las subculturas y desde el enfoque de la 

educación artística en relación con lo corporal; pero no se percibe que se integren elementos 

específicos de la estética, de acuerdo con las relaciones escolares y el acompañamiento de la 

escuela en este sentido. 
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6. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Para comprender la temática que se aborda en el presente trabajo se hace necesario la 

clasificación de algunas categorías descritas en el siguiente orden: referente estético y 

específicamente, referente estético corporal y musical, el joven hoy, los referentes estéticos 

de los jóvenes de hoy y la escuela del presente siglo.  

Las conceptualizaciones se toman desde diversos enfoques, pero atravesados por la 

categoría predominante de la estética ya que esta perspectiva es la que permite mirar el 

lenguaje simbólico que los estudiantes exhiben y comparten en los espacios escolares.  

 

 6.1 REFERENTE ESTÉTICO 

La estética puede entenderse desde su acepción filosófica como la parte de este saber que 

estudia la esencia y la percepción de la belleza. Otros autores como Pelayo García Sierra 

amplían el concepto y lo definen como “el estudio de las experiencias estéticas y los juicios 

estéticos en general y no solo los relativos a la belleza” (García, 1999, p. 33). En este mismo 

sentido y de acuerdo con Kant, en su texto La Crítica del Juicio, la estética es la rama de la 

filosofía “que estudia el origen del sentimiento puro y su manifestación que es el arte. Si la 

estética es la reflexión filosófica sobre el arte, uno de sus problemas será el valor que se 

contiene en el arte; y aunque un variado número de ciencias puedan ocuparse de la obra de 

arte, sólo la estética analiza filosóficamente los valores que en ella están contenidos”. 

Según el Diccionario Enciclopédico Larousse (2005), la "estética" se define como: 

"primero es una teoría filosófica de la belleza formal y del sentimiento que esta belleza 

despierta en el ser humano; segundo, como la teoría del arte; y tercero, como aspecto exterior 

de algo o de alguien desde el punto de vista de la belleza formal" (Diccionario Larousse, 

2005). En esta definición se encuentra que es la percepción que genera placer sensorial, 

intelectual o espiritual. La estética es una rama de la filosofía que tiene por centro de estudio 
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los ejes y la percepción de la belleza, y acuñada como tal por el filósofo alemán Alexander 

Gottlieb Baumgarten. 

 En la contemporaneidad, estudia los pensamientos y las emociones estéticas y las diversas 

formas del arte como lo grotesco, lo absurdo y como teoría de la percepción, de la emoción, 

de la sensorialidad y sensibilidad, estos aspectos abran la posibilidad reflexiva, tal como se 

lo expresa Bajtin: 

“En el grotesco, la vida pasa por todos los estadios, desde los inferiores inertes y primitivos 

a los superiores más móviles y espiritualizados, en una guirnalda de formas diversas 

unitarias. Al aproximar lo que está alejado, al unir las cosas que se excluyen entre sí y al 

violar las nociones habituales, el grotesco se parece a la paradoja lógica. A primera vista, 

el grotesco parece sólo ingenioso y divertido, pero en realidad posee otras grandes 

posibilidades.”(Bajtin 1971) 

Desde las culturas antiguas filosóficas, la estética se entendía como fenómeno filosófico 

y no solamente, en China y la India se entendía ya así. En Grecia, Heráclito y Demócrito 

dicen que el arte es un reflejo de la realidad y consideraron a las sensaciones como la fuente 

básica del conocer. 

 Teniendo en consideración estos postulados filosóficos y situados en la apreciación 

formal de la belleza y los sentimientos que ésta genera en los seres humanos se parte a 

considerar como referentes estéticos como los ideales, modelos, ejemplos, pautas, guías, que 

tienen que ver con las elecciones de gusto por una inclinación hacia lo bello desde la idea 

de placer, bienestar o de identificación social. De este modo, se entiende que el ser humano 

no es totalmente genuino ni creativo en sus elecciones de gusto, ya que dichas elecciones 

están influenciadas por elementos tradicionales, culturales o de identificación, de ahí que se 

consideren lenguajes que permean las relaciones humanas.  
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6.2 REFERENTE CORPORAL 

 

De acuerdo con estudios sobre las modificaciones corporales de los jóvenes y su sentido, 

Pabón (2016), en su artículo “mi piel es un lienzo” cita varios autores quienes destacan el 

valor y la simbología corporal.   

“El cuerpo es parte esencial en los referentes estéticos de los jóvenes” (Muñoz, 2007, 

2011), “como elemento constitutivo de ampliación de sentido de lo político” (Patiño, 

Alvarado & Ospina-Alvarado, 2014), “como zona privilegiada en la que se materializan las 

disputas por la subjetividad juvenil” (Escobar, 2009) y “como escenario de resistencia, de 

mixturas y ambigüedades” (Hurtado-Herrera, 2009). Sin embargo, se encuentra, además, un 

estudio especial sobre las transformaciones del mismo cuerpo para semejarse al ideal 

impuesto por la cultura o los medios masivos de comunicación. Ello coincide con el 

pensamiento de Muñiz (2010), para quien las prácticas corporales son “sistemas dinámicos 

y complejos de agentes, de acciones, de representaciones del mundo y de creencias que tienen 

estos agentes, quienes actúan cotidianamente e interactúan con los objetos y con otros agentes 

que constituyen el mundo” (Muñiz, 2010, p. 40). Los jóvenes observan su cuerpo como una 

hoja en blanco que puede ser modificada y esculpida de acuerdo con su gusto e interés". 

Del mismo modo, en muchos textos se hace alusión a una visión estética de sí mismo que 

por la importancia que tiene en algunos grupos humanos de jóvenes, se le conoce, 

especialmente, como estética expresiva. A pesar de la crítica que hace Bajtín (2000), de la 

estética expresiva, esta perspectiva es la que mejor permite interpretar la apuesta estética de 

las prácticas de modificación corporal, debido a que  

(…) el contenido como la vida interior crea su propia forma en cuanto a expresión 

de sí mismo. Esto puede ser expresado de la siguiente manera. La vida interior, la 

orientación vital intrínseca, puede ella misma convertirse en el autor de su propia 

forma estética externa (Bajtín, 2000, p. 93).  
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Y es en ese sentido, las modificaciones corporales juveniles, en las que aparecen los 

tatuajes, perforaciones y otras modificaciones que se convierten en la manifestación de una 

estética y se materializan en los cuerpos haciendo una especie de representación del arte. 

El cuerpo es productor de subjetividad, y ésta a su vez se reproduce en él; esta 

subjetividad, en cuanto a las prácticas de modificación, se asumirá, pese a lo que la sociedad 

ofrezca o espere de los individuos jóvenes, como lo plantea Muñiz (2010), “En la 

modernidad, cada individuo construye una representación de su cuerpo, de manera autónoma, 

a pesar de los saberes, de los medios de comunicación, de los vínculos personales o de las 

informaciones de cualquier tipo” (p. 25). Por otra parte, Umberto Eco (2004) fue el referente 

para belleza, al definirla como “lo ‘Bello’ al igual que ‘gracioso’, ‘bonito’, o bien ‘sublime’, 

‘maravilloso’, ‘soberbio’ y expresiones similares; es un adjetivo que se utiliza a menudo para 

calificar una cosa que gusta” (p. 8). De esta manera, ser bello es sinónimo de ser bueno y esa 

construcción se elaboró en algunas culturas antiguas y perdura en el imaginario colectivo de 

otros grupos y culturas. 

En la concepción de moda, Lehnert (2000) afirmó: “[…] el nacimiento de la moda se sitúa 

en el momento en que el deseo por engalanarse consigue ocupar un primer plano, junto con 

el gusto por lo nuevo, en oposición a otras consideraciones funcionales” (p. 15), entonces 

desde esta perspectiva la moda permite ser uno mismo, y ello puede marcar una posición 

dentro del grupo al que se pertenece o tomarse como opción individual sin repercutir en el 

contexto social como tal. 

El uso de adornos o estructuras en el cuerpo entre los jóvenes de muchas culturas y de 

Jenkyn (2002), “los adornos permiten enriquecer encantos físicos, afirmar la creatividad e 

individualidad y señalar el rango dentro de un grupo cultural. Estos pueden ir en contra de 

las necesidades de comodidad, movimiento y salud, como el atar los pies, el uso de corsés, 

el piercing y el tatuaje” (p. 28). 

Dado el auge de las imágenes y referentes que se reciben a través de los medios de 

comunicación, el cuerpo como imagen visible se convierte en una pieza clave a la hora de 

configurar los significados de belleza y por ello muchos sujetos (hombres y mujeres), 
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convierten el ejercicio físico en una rutina para mejorar su cuerpo mientras que otros se 

exceden para obtener resultados a corto tiempo afectando su estado de salud físico y mental.  

Para los estudiantes, la publicidad de los medios de comunicación funciona como un 

efecto de presión sobre ellos, lo que los lleva a realizar cambios en su cuerpo y 

transformaciones acordes con las imágenes que observa. Esto además, les lleva a tomar como 

modelo a seguir personajes famosos, artistas, actrices, actores, deportistas y futbolistas y ello 

a su vez, conlleva al consumismo a la adquisición de cosméticos, de productos de belleza, de 

elementos decorativos de otras culturas o a realizar transformaciones corporales de acuerdo 

con referentes mundiales que se les van presentando. 

De igual manera, existe una ambigüedad y un error conceptual entre la moda y el buen 

vestir, ya que la una conlleva a la otra. La moda en especial marca una tendencia en las formas 

de vestir y es por ello que muchos jóvenes quieran asumir la vestimenta de sus modelos a 

seguir y ello va llevando de nuevo al consumismo, en ocasiones sin importar su esencia, el 

costo, los materiales e incluso los climas. El ideal es ponerse la prenda que le observó a su 

personaje favorito o al personaje de moda del momento. 

Con todo, puede concluirse que referente corporal es el conjunto de objetos ya sean 

adornos, imágenes, modas o modificaciones corporales como el piercing, el tatuaje, las 

cirugías entre otros, que responden a ideales culturales o de los medios de comunicación 

que buscan ser representados a través del cuerpo para establecer identificaciones con 

grupos culturales, ideologías o formas de ver el mundo. 

  

6.3 REFERENTE MUSICAL 

 

Escuchar música es un acto personal y que alude a los sentimientos, sueños, deseos, 

expectativas de quien lo hace, así como a su visión del mundo y a los referentes estéticos y 

musicales que se va marcando. En este acto no importa si lo que escucha también lo escuchan 

cien o solo diez, es una manifestación que va marcando unos estereotipos. Más allá de los 

ritmos, melodías y mensajes que componen la canción, cada quien establece su relación con 
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la música escuchada desde sus propios puntos de partida y condicionantes (sensibilidades, 

conocimientos, sentimientos, estados de ánimo, capacidades, problemas…), así establece un 

diálogo en el que ambas partes se configuran como un reconocimiento del ideal. Ambos 

expresan y en esa línea van encontrando las direcciones que los llevan a permanecer atentos 

a dicha agrupación, ritmo o artista en sí. Es importante conocer la manera en que cada cual 

marca y elige su gusto musical pues ello permite comprender las personalidades, los gustos, 

ideales, sentimientos de las personas y la manera cómo van conformándose luego los grupos. 

En el informe Jóvenes Españoles 99, el apartado que hace alusión a la relación de los 

jóvenes con la música ofrece datos relacionados con los gustos y los jóvenes (elecciones 

excluyentes), por ejemplo, establece una tipología de jóvenes en función de esas preferencias, 

y hace referencia a algunas variables como la edad, el sexo, y las tendencias políticas y 

religiosas. También aporta datos sobre los hábitos y expectativas relacionados con la 

asistencia a conciertos. 

En este sentido, y de acuerdo con dicho informe: 

La identidad juvenil desde las afinidades musicales se analiza detenidamente cómo 

son los propios jóvenes los que se apresuran a negar, desde la teoría y lo absoluto, 

la posibilidad de que podamos establecer una relación directa entre identidades 

sociales e identidades musicales. Evidentemente, el hecho de que los jóvenes 

nieguen, desde los discursos grupales, tal posibilidad, no habrá de implicar 

necesariamente que ésta no se produzca, pero tampoco podemos asumir este tipo de 

planteamientos sociológicos sin prestar especial atención a un discurso que formará 

parte importante del imaginario social que da lugar a que la situación objeto de 

estudio sea la que es” (Estudio, 1999, p. 76). 

Fabbri (1982) propone los siguientes tipos de reglas, a partir de los cuales se puede 

comenzar una clasificación de los géneros musicales:  

- Reglas formales y técnicas: relacionadas con las formas musicales y las 

convenciones y convencionalismos a la hora de tocar (habilidades que han de tener 
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los músicos, instrumentos a utilizar, formato sonoro, reglas melódicas y rítmicas, 

sonido de estudio requerido, relación entre la voz y los instrumentos, relación de la 

palabra con la música, etc.).  

- Reglas semióticas: relacionadas con la comunicación, con cómo la música 

funciona a nivel retórico y de significado (referencial, emocional, poético…), a nivel 

de expresividad musical, con cómo se establece la relación entre el músico y la 

audiencia, entre el músico y la música, etc.  

- Reglas de comportamiento: referidas a los rituales y a la puesta en escena; por 

parte del músico, establecen la relación entre la técnica y habilidad musical y la 

personalidad con que se llevan a cabo; por parte del público, tiene que ver con las 

distintas maneras de comportarse ante diferentes manifestaciones musicales.  

- Reglas sociales e ideológicas: hacen referencia a la imagen que existe a nivel social 

sobre la visión del músico de la realidad y el mundo que le rodea, y a la comunidad 

musical que produce tal música en su relación con el resto del mundo, además de 

reflejar el significado de la música para sectores sociales determinados, con una idea 

concreta de cómo debería ser el mundo y cómo es.  

- Reglas comerciales y jurídicas: relacionadas con los procesos de producción de la 

música, que determinan cómo ésta llega a ser lo que es y cuál es su relación con el 

proceso de grabación, con la industria discográfica y con los mecanismos de 

promoción (Fabbri, 1982).  

El interés de un joven por la música no sólo depende de sí mismo, sino que juega un papel 

importante en los grupos y demás personas con quienes se interactúa, pues en estas 

colectividades que se van dando se van recalcando dichos gustos y manifestaciones.  

 De acuerdo con Megías (2002),  

La música no sólo forma parte del universo juvenil, sino que lo define de una u otra 

manera, parece verse refrendado al observar los resultados de la percepción que 
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tienen los jóvenes del interés de sus padres por ella. Si se asume, como así parece, 

que la música es “cosa de jóvenes” parece lógico que tiendan a pensar que anteriores 

generaciones no mostrarán una relación tan estrecha con ella, o un interés tan 

grande, cuando menos respecto a la idea que se tiene de la música y de lo que supone 

mostrar interés por ella (p. 82). 

Los gustos musicales van marcando unas rutas a través de las cuales las personas van 

direccionando su forma de hablar, de expresarse, de sentir, y es en la población juvenil donde 

de mayor manera, se consolida esta situación y generalmente perdura a través de los años y 

en la edad adulta, en ocasiones, los gustos van cambiando a medida que se va pasando por 

las diferentes etapas de la vida.  

La conclusión del autor anterior es que  

Cuanto más se reconoce, y más importancia se otorga, a la influencia de los amigos 

en los gustos, el papel de la música (y del gusto) adquiere también mayor relevancia 

en la amistad, tanto para crearla como para matizarla. De alguna manera no sólo es 

mayor la influencia de los iguales, sino que esa influencia se reconoce y es válida 

como agente selectivo de las amistades, presupuesto en el que la importancia de la 

música en la construcción de relaciones de amistad sería máxima (Megías, 2002 p. 

9). 

En conclusión, se puede entender como referente musical el conjunto de géneros 

musicales que, desde su armonía, melodía y los elementos de comunicación desde sus letras, 

presentan relación con ideales sociales o con la imagen del músico que la representa por su 

estilo o por ser parte de un mundo comercial, o con algún tipo de ideología político o 

religioso con el que los jóvenes se identifican. 

 

6.4 REFERENTES ESTÉTICOS DE LOS JÓVENES DE HOY 

De acuerdo con Moral (2005), “No se puede hablar de juventud como si se tratara de algo 

real y uniforme, es más, en la actualidad resulta inútil la categoría sociológica de juventud, 
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pues no hay juventud sino jóvenes” (p. 25). En esta línea resulta interesante encontrar una 

visión individualizada de esta etapa de la vida y no únicamente como el conglomerado de 

población que está en este grupo de edades, en especial entender que los jóvenes del Grado 

Décimo que se encuentra entre los 14 y los 18 años son seres únicos, con características 

diversas pero que pueden llegar a sufrir de diferentes afectaciones en conjunto. 

El concepto de juventud se construye a través de lo social, histórico, cultural y relacional, 

que a través de las diferentes épocas ha adquirido significados y restricciones diferentes 

porque “la juventud y la vejez no están dadas, sino que se construyen socialmente en la lucha 

entre jóvenes y viejos” (Bourdieu, 2000: 164, citado en León, 2004: 86). Según León (2004), 

con la publicación en 1904 de un tratado sobre la adolescencia, el psicólogo Stanley Hall 

constituye a la adolescencia y la juventud como campos de estudio dentro de la psicología 

evolutiva, definiéndose como edades tormentosas con innumerables tensiones en las que el 

joven adquiere los caracteres humanos más elevados. 

Se ha descrito y enmarcado a los adolescentes y jóvenes en dos polos. En uno de ellos se 

los define como críticos, rebeldes, maleducados, poco respetuosos, relajados e 

indisciplinados; en el otro, se identifica a los adolescentes como solidarios, creativos, 

comprometidos, etc. En cualquier caso, los adultos tienden a considerar “normales” a 

aquellos jóvenes que satisfagan determinadas expectativas adultas. Los diferentes procesos 

de globalización actual exponen a los adolescentes a constantes y rápidos cambios 

tecnológicos y de acceso a la información y a modelos de vida distintos de aquellos que 

tuvieron sus padres, sus abuelos o sus generaciones anteriores como tal. 

Entre las características comunes en el perfil del adolescente actual de acuerdo con lo 

observado y vivenciado en la cotidianidad escolar pueden destacarse actitudes como: 

competitividad, irresponsabilidad, hedonismo, banalidad, consumismo, falta de motivación 

por los estudios, inmediatismo e individualismo, pero también solidaridad, compañerismo y 

compromiso. Estos elementos trazan una ruta en la que puede observarse cierta contradicción 

entre ellos mismos en relación con lo que quieren, esperan y desean.  

De acuerdo con Plasín (sf,), los adolescentes y jóvenes de hoy se ven abocados a:  
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Una gran oferta de estilos personales y valores a los cuales admirar o imitar. La 

tradicional esfera primaria de socialización de la familia resulta asediada de manera 

permanente por ofertas que desde fuera de ella transmiten valores, modelos de vida, 

aspiraciones que, en ocasiones, colisionan con aquellos que las familias pretenden 

inculcar. Los medios de comunicación se han convertido en el privilegiado vehículo 

transmisor de esas nuevas formas de vida”, a lo que Lipovetsky (2006) denominará 

la seducción continua con las estrategias modernas del hedonismo, el consumo y la 

acumulación. (Lipovestky, 2006, citado por Plasín, sf, pág. 26).  

Para el joven, convertirse en un adulto con autonomía le implica un lento aprendizaje, un 

progresivo ingreso a la cultura. En el contexto enmarcado, se entiende por cultura una 

organización social con valores, ideales, permisos, prescripciones y proscripciones. Por un 

lado, permite y ofrece pero, simultáneamente, también limita y restringe. Durante la infancia, 

la función de ley, ley que ordena y organiza al niño en sus relaciones con los otros y con él 

mismo, es ejercida por sus padres o sustitutos de acuerdo con diversas teorías psicológicas. 

Poco a poco, otras figuras irán cumpliendo esta función y al mismo tiempo el niño, 

transformándose en joven, se va apropiando, a su manera, de esa función de límite y así 

construye sus propias alternativas. Además, la experiencia cotidiana de los/las jóvenes se 

apoya en la diversidad de identidades, cimentada sobre dos hechos sociales importantes: la 

multiplicidad del espacio, que rompe los criterios de estratificación, y la ampliación del 

mundo propio, como resultado del contacto con otras culturas. 

Las agrupaciones juveniles en este sentido, se constituyen así en agentes que impregnan 

de sentido la vida; y empieza a vivenciarse un fenómeno en el cual reina lo afectivo, la 

proxemia; los grupos son una alternativa de “abandono” a la racionalidad para impregnar el 

mundo de otros valores, de una estética donde prima el encuentro personal y el encuentro 

con los otros, las otras, desprendiéndose de ahí la necesidad de consolidar un nuevo 

ciudadano que considere la heterogeneidad y que lucha desde su espacio por el bien de todos. 

La definición que Ortiz (2002) hace de identidad es la siguiente “Una construcción 

simbólica en relación a un referente” (p. 25). Los referentes pueden ser diversos; así, los 
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procesos interactivos suscitados en la experiencia de grupo, representan claramente la 

conexión entre las particularidades, lo individual, siendo la reciprocidad y diversidad lo que 

enriquece tal vivencia y es garantía de referentes para la construcción de subjetividad. Una 

característica que no varía de esos grupos es la necesidad de “Estar juntos sin más”. Este 

estar juntos no supone formas más estructuradas de organización, con regularidades o 

compromisos mutuos, es un juntarse sin tarea ni objetivo, se establecen los microclimas 

grupales y no las grandes tareas sociales, “Realmente, el joven no está tan interesado por la 

sociedad o por el futuro de la comunidad, sino que para el joven lo que es urgente es definirse 

a sí mismo frente a su igual” (Ortiz, 2002, p. 46).  

Los grupos de iguales o semejantes se convierten en referentes de identidad, son un 

espacio que los diferencia con el mundo adulto. En algunos casos el agrupamiento juvenil 

espontáneo “es un espacio sobre el cual la sociedad tradicional, a partir de sus instituciones, 

ejerce un débil control, es esencialmente un agrupamiento de resistencia a la situación de 

relegamiento en que se encuentran” (Ortiz, 2002, p. 49). La interacción con otros y otras 

posibilita, por lo tanto, un mayor sentido de pertenencia, de integración, de convivencia y de 

fortalecimiento grupal que incita a un crecimiento individual.  

Las búsquedas de reconocimiento forman parte de la construcción de la identidad humana. 

Desde la perspectiva psicoanalítica en la versión de Lacan, el deseo humano es el deseo del 

otro: en el núcleo de esa dinámica se construye la identidad humana, que es primordialmente 

una identidad surgida del deseo del semejante, en el reconocimiento del uno surgido desde 

el deseo del otro. En un autor con fuentes filosóficas similares, el reconocimiento es un eje 

central de la vida social: apoyándose en Hegel afirma que el “hombre desea el deseo de otros 

hombres, que otros lo deseen o lo reconozcan” 

 

 6.5 ESCUELA Y CUERPO 

 

Es indiscutible que la escuela en tanto institución social ha pasado por diversas 

transformaciones históricas, y en ello pueden observarse elementos que persisten y cambio 

de paradigmas. En cuando a lo que persiste se puede destacar la indiscutible relación de la 
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escuela con el cuerpo como centro en el que se enfocan las relaciones en el ambiente escolar 

y como elemento de control en tanto institución histórica de poder, en cuanto al cambio de 

paradigmas es evidente en el siglo XXI el cambio en la relación escolar con el cuerpo y el 

reconocimiento y la prevalencia del individuo.  

A continuación, se hace un balance histórico de la escuela en su relación con el cuerpo y 

las diferentes dinámicas de poder que en torno a ella se han dado, para finalmente evidenciar 

el cambio de esta institución de acuerdo al marco legal que orienta la educación en el presente 

siglo. 

Lo cual se evidencia en el siguiente texto: 

El cuerpo siempre ha quedado prendido en el interior de poderes muy ceñidos que 

le han impuesto coacciones, interdicciones, autorizaciones y obligaciones 

permanentes. Ninguna cultura ni ninguna organización social y política −con 

independencia del período histórico y del lugar geográfico−, ha ignorado al cuerpo. 

Muy por el contrario, este ha sido el centro de fuertes atenciones y constantes 

conflictos. La sexualidad, la emocionalidad, la higiene, la moral, la dietética, la 

alimentación, la vestimenta, las prácticas vinculadas al cuidado y mantenimiento del 

cuerpo son apenas algunos de los aspectos propios e inseparables de la existencia 

corporal (Scharagrodsky, 1999, p. 21).  

Para muchos especialistas el cuerpo siempre ha estado alejado de la escuela pues se ha 

prestado mayor interés a lo cognitivo, al desarrollo de la mente, y las actividades físicas, 

corporales, de música, danza, teatro, baile, ejercicio físico, se han tomado como actividades 

lúdicas que se realizan en algunos espacios de la escuela sin contar con control ni seguimiento 

y en muchas casos una debida planeación olvidando la importancia del cuerpo en la 

formación integral de los sujetos. 

 “En efecto, la concepción del cuerpo como producción material informada 

históricamente dentro de unos dispositivos de poder, se convirtió en el eje de la concepción 
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de la producción histórico social de las subjetividades, las cuáles se caracterizan por 

comportar alguna perspectiva de género” (Estrada Mesa, María, 200, p. 13). 

El discurso pedagógico moderno expuesto en diversos textos sobre Cuerpo y Escuela, 

(siglos XVII a XIX) y, posteriormente, la consolidación del sistema de instrucción escolar 

masivo y obligatorio (desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad) ha estado lejos de 

producir enormes cerebros. Su punto de ataque, con menor o mayor intensidad, han sido los 

cuerpos infantiles junto con toda una gama de técnicas y procedimientos imposibles de 

separar de la "existencia corporal". Por ejemplo, el control del cuerpo en la entrada a la 

escuela, la presentación corporal ante la presencia del maestro, la postura corporal de los 

niños ante las diferentes lecciones a aprender, la posición del cuerpo durante la escritura, el 

control del cuerpo a la salida de la escuela, el uso de cierta vestimenta con determinadas 

medidas y colores, etcétera. Esto sumado a un déficit en la formación docente que permita el 

despliegue de las habilidades corporales en todo sentido.  

Cualquiera de los grandes pedagogos entre los siglos XVII y XIX, que contribuyeron a 

configurar el discurso pedagógico moderno (Comenius, Rousseau, Lasalle, Pestalozzi, etc.), 

con enunciados, problemas y prioridades diferentes, coincidieron en mayor o menor grado 

en la necesidad de controlar y regular los cuerpos infantiles. “La administración de los 

cuerpos fue un aspecto central en sus relatos; inclusive en muchos casos más importante que 

las discusiones sobre el método didáctico más adecuado, la forma de secuenciación más 

correcta, el tipo de actividad más conveniente o el saber a transmitir más pertinente” 

(Romero, 2002, p. 78).  

Las reflexiones pedagógicas en la modernidad suponen la distribución rigurosa de los 

cuerpos. De hecho, en el siglo XVII surgió el concepto de salón de clases, aspecto muy 

importante ya que diseñó una cuadrícula en la que cada celda le correspondió a un cuerpo. 

Todos estaban vigilados por un adulto que, generalmente, ocupó el lugar del saber y de la 

autoridad. 

Como señala Narodowski (1994):  
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El cuerpo de la infancia ha sido uno de los motivos más importantes del discurso 

pedagógico moderno. Y el discurso pedagógico ha diseñado toda una serie de 

espacios, métodos, saberes, prácticas y normas de comportamiento que se aplicaron 

al "cuerpo infantil", creando de esa manera una especie de "modelo" de tarea 

educativa, aplicable exclusivamente a la niñez. El contenido principal de ese 

"modelo" se concentró en el "disciplinamiento del cuerpo infantil (Narodowski, 

1994, p. 123). 

La institución escolar se configuró como:  

El dispositivo que se construyó para encerrar el cuerpo infantil, no solamente en un 

edificio, sino también en un aula y en un banco escolar. Encierro tanto en lo 

topológico o corpóreo como desde las categorías que la propia pedagogía, y también 

la medicina, la criminología o la psicología elaboraron para construir la institución 

(Larrosa, 1995, p. 58). 

La educación en sí, los sistemas de educación, son “una forma política de mantener o de 

modificar la adecuación de los discursos, con los saberes y los poderes que implican. 

Foucault plantea: “replantearnos nuestra voluntad de verdad; restituir al discurso su carácter 

de acontecimiento; borrar finalmente la soberanía del significante” (Foucault, 1970, p. 51); 

cuestionar teleologías y totalizaciones provenientes de discursos que se erigen como 

absolutos.  

Buscando ahondar en el análisis en torno a la construcción de subjetividades en las 

instituciones -entre las que destacamos las educativas- Foucault destaca una intención de 

uniformidad en los sujetos a partir de discursos y tecnologías instauradas que buscan formar 

un sujeto universal, un sujeto “normalizado”. Foucault no sólo cree que esto es una 

imposibilidad, sino que se opone a tal tipo de discurso. Propone una doble acepción del sujeto 

vinculada tanto al sujetamiento de la subjetividad (assujettissement) en que el sujeto vive 

conforme a ciertas normas, regido por “juegos epistémicos, normalizadores, biotécnicos” 

(Díaz, 2006, p. 191), como de la “subjetivation” que refiere a ser sujeto de sí mismo, a 

reflexionar y optar críticamente. 
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Michel Foucault no trata de forma tajante el problema de la educación y la disciplina, sino 

más bien de manera segmentada y más bien se encarga de responsabilizar a la disciplina de 

algunos males pero que ésta no puede identificarse ni con una institución ni con un aparato 

sino una forma de poder, una forma para ejercerlo, implicando todo un conjunto de 

instrumentos, de técnicas, de procedimientos, de niveles de aplicación, de metas; es una física 

o una anatomía del poder, una tecnología. “La disciplina está presente en las sociedades 

capitalistas, tanto en los recintos de aplicación como en los recintos de explicación”, según 

terminología de Jesús Ibáñez. Entre los primeros se encuentran las fábricas, manicomios y 

hospitales, y entre los recintos de explicación especialmente la escuela. En ambos enclaves 

se controla el espacio por medio de la clausura y la vigilancia y a los individuos según los 

criterios de localización y funcionalidad. Este doble control coincidió con la eclosión de la 

Pedagogía, la Psicología, la Psiquiatría, la Criminología, etc.; ciencias humanas ligadas a la 

proliferación de los exámenes como operación que mide y valora los saberes alcanzados, 

aunque en el fondo no son más que un mecanismo de inspección y un ejercicio del poder. 

Debe destacarse que la arqueología foucaultiana comienza a introducir, una variable 

importante para el análisis educativo: la cuestión del poder. Si la arqueología se desenvuelve 

en el nivel discursivo de las reglas que norman y gobiernan los enunciados, ella misma 

reconoce la importancia del problema explicativo «por qué estos enunciados y no otros». Así,  

La arqueología alcanza su límite y se ve conducida a plantear que las prácticas 

discursivas son inteligibles por relación a un conjunto de prácticas extradiscursivas. 

En este segundo nivel, la dinámica de las relaciones de poder resultará decisiva. 

Primero, en su papel negativo, como fuerza que limita e instaura un orden del 

discurso y, luego, como entidad productiva que promueve discursos, modelos de 

saber y subjetividad. De esta manera, se produce el desplazamiento desde un 

enfoque arqueológico del discurso a una perspectiva genealógica del poder. 

(Foucault, sf, citado por Orellana, 2004). 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se enmarca en la investigación cualitativa, ya que se ocupa de una 

situación del campo educativo y este paradigma propicia un amplio abanico de posibilidades 

para identificar, caracterizar, interpretar y comprender las diferentes aristas que confluyen en 

cuanto al papel de la escuela en la construcción de referentes estéticos en los jóvenes a través 

del cuerpo y la música. Por esta razón se busca interpretar cotidianidades del ambiente escolar 

ya que desde el principio educativo de formación se relacionan diferentes elementos que 

intercambian los agentes del acto educativo y en vista de que éstos son cambiantes según los 

contextos socioeconómicos de las instituciones investigadas requieren de un análisis que 

supere lo cuantificable en la medida en que se enfocan elementos sociales y culturales que 

intervienen el espacio escolar en relación con los referentes estéticos.  

Los fundamentos para validar la investigación cualitativa en los contextos educativos se 

encuentran en los aportes de varios teóricos que vieron como la educación comparte con los 

estudios antropológicos las situaciones humanas en los ambientes cotidianos. Así como los 

aportes del autor Gregorio Rodríguez Flórez (1996), quien define de la siguiente manera la 

función de la investigación cualitativa:  

Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar 

sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen 

para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y 

recogida de una gran variedad de materiales como la entrevista, experiencia 

personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos, que 

describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de 

las personas (p. 79).  
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Otros autores como Lincoln y Denzin (1994, p. 576), amplían el espectro de este método 

investigativo, reconociendo las bondades interpretativas que provee “la investigación 

cualitativa es un campo interdisciplinar, transdisciplinar y en muchas ocasiones 

contradisciplinar que atraviesa las humanidades, las ciencias sociales y las físicas”. La 

interpretación asumida como cualidad y oportunidad se aprecia en la definición del autor 

Roberto Hernández Sampieri “la investigación cualitativa en lugar de dar claridad sobre las 

preguntas de investigación precede a la recolección y el análisis de los datos” (Sampieri, 

2014, p. 49). Del mismo modo, para este autor, en la investigación cualitativa “se pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de 

los datos” (Ibid, p. 52). Finalmente puede decirse que el paradigma cualitativo es el proceso 

investigativo de indagación basado en distintas tradiciones metodológicas que examina un 

problema humano social (Creswell, 1998).  

7.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dentro del tipo de investigación cualitativa se ha decido orientar la investigación desde el 

enfoque etnográfico, éste es un enfoque de investigación utilizado especialmente por 

sociólogos y antropólogos, pero en la educación se ha ido desarrollando al considerarla una 

herramienta útil en la comprensión e interpretación de perspectivas estructurales que 

confluyen en un entorno social como tal. 

La meta principal del enfoque etnográfico consiste en captar el punto de vista, el sentido, 

las motivaciones, intenciones y expectativas que los actores otorgan a sus propias acciones 

sociales. 

Desde su origen etimológico la etnografía se describe según Aguirre Baztán como “el 

estudio descriptivo (graphos) de la cultura (ethnos) de una comunidad" (1995 p. 3), y en este 

sentido los etnógrafos han abierto a descripciones que aportan modelos para comprender la 

dinámica escolar y han explorado las perspectivas, estrategias y culturas de maestros y 

alumnos. No obstante, su fin último es la mejora de la práctica. Como plantea Torres: "las 
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etnografías no deben quedarse exclusivamente en su dimensión descriptiva, sino que, como 

modalidad de investigación educativa que son, deben coadyuvar también a sugerir 

alternativas, teóricas y prácticas, que conlleven una intervención pedagógica mejor" (Torres, 

1988, p. 17). 

En el campo educativo la etnografía es un enfoque oportuno ya que como lo afirma San 

Fabián (1992): "al ser la educación un proceso cultural por el que niños y jóvenes aprenden 

a actuar adecuadamente como miembros de una sociedad, hace de ella un ámbito 

particularmente idóneo para la investigación etnográfica" (p. 18). Y en este mismo sentido 

complementa la postura de otros autores quienes reconocen que el entorno escolar es un 

espacio dinámico, peculiar y de constante interacción social entre sus miembros; además de 

sus actores, éste está conformado por escenarios, procesos, diversidad de prácticas, donde 

coexisten una pluralidad de percepciones, saberes y creencias; elementos que confluyen en 

un contexto particular: la comunidad educativa, la cual se constituye en una verdadera 

cultura: la cultura escolar (Maturana y Garzón, 2015, p. 195). 

Entre las finalidades de la etnografía pueden definirse las siguientes: descripción cultural, 

interpretación y comprensión, difusión y mejora, autoconocimiento. 

Las principales características de la etnografía son: 

- La participación prolongada en el contexto a estudiar para dar cuenta del punto de vista 

de "los nativos". 

- La observación participante por parte del investigador como "nativo marginal". 

- La descripción reflexiva con carácter holista.” 

Goetz y Le Compte (1988) comparten esta caracterización cuando afirman:  

El diseño etnográfico requiere estrategias de investigación que conduzcan a la 

reconstrucción cultural. Primero, las estrategias utilizadas proporcionan datos 

fenomenológicos; éstos representan la concepción del mundo de los participantes 
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que están siendo investigados (…) Segundo, las estrategias etnográficas de 

investigación empíricas y naturalistas. Se recurre a la observación participante y no 

participante para obtener datos empíricos de primera mano (…) Tercero, la 

investigación etnográfica tiene un carácter holista. Pretende construir descripciones 

de fenómenos globales en sus diversos contextos y determinar, a partir de ellas, las 

complejas conexiones de causas y consecuencias que afectan al comportamiento y 

las creencias en relación con dichos fenómenos (Goetz y Le Compte 1988, pp. 28-

29). 

La investigación etnográfica tiene un carácter holista: “Pretende construir descripciones 

de fenómenos globales en sus diversos contextos y determinar, a partir de ellas, las complejas 

conexiones de causas y consecuencias que afectan al comportamiento y las creencias en 

relación con dichos fenómenos” (Goetz y Le Compte, 1988, pp. 28-29). 

El proceso etnográfico no es un proceso lineal, sino circular, aunque en él puede 

identificarse diferentes momentos, que en la práctica pueden darse simultáneamente. Son la 

negociación y el acceso al campo, el trabajo de campo propiamente, el análisis de los datos 

y la elaboración del informe etnográfico. En el método etnográfico escolar la finalidad radica 

en la descripción de los contextos, la interpretación de los mismos para llegar a su 

comprensión, la difusión de los hallazgos, y en último término, la mejora de la realidad 

educativa (Álvarez, 2008). En esta misma línea se encuentra, que “los estudios etnográficos 

contribuyen en gran medida a interpretar y conocer las identidades, costumbres y tradiciones 

de comunidades humanas, situación en la que se circunscribe la institución educativa como 

ámbito sociocultural concreto” (Maturana y Garzón, 2015, p. 193).  

Ahora bien, En cuanto a la técnica aplicada dentro del enfoque etnográfico se decidió por 

el muestreo aleatorio por cuotas basado en el referente teórico de Goetz y Lecompte, quienes 

definen que el muestreo consiste en elegir de un grupo una pequeña parte que lo represente 

de forma adecuada. Se suele recurrir al muestreo porque estudiar la totalidad de la población 

es demasiado complejo, excesivamente costoso, consume demasiado tiempo o, simplemente, 

es innecesario (Goetz y Lecompte, 1984, pág. 88). 
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Así pues el muestreo del trabajo de investigación corresponde a un muestreo aleatorio y 

en relación con lo que los mismos autores denominan dos cuotas, por tratarse de una 

investigación que se realiza en dos Instituciones Educativas diferentes. En el muestreo por 

cuotas, se van obteniendo candidatos a formar parte de la muestra de forma aleatoria y se van 

comprobando antes de entrevistar si son válidos para el estudio (es decir, si puede formar 

parte de una de las cuotas o ya he excedido mi objetivo). Se considera muestra aleatoria pues 

se hace sin ninguna distinción especial y sólo se tiene en cuenta que pertenezcan a los Grados 

Décimo de las Instituciones mencionadas.  

La técnica de cuotas es un tipo de muestreo no probabilístico, en donde la muestra reunida 

tiene la misma proporción de individuos que toda la población con respecto al fenómeno 

enfocado, las características o los rasgos conocidos. 

También este tipo de muestreo, permite que los investigadores observen las relaciones 

entre los subgrupos. En algunos estudios, los rasgos de un determinado subgrupo interactúan 

con otros rasgos de otro subgrupo. En tales casos, también es necesario que el investigador 

utilice este tipo de técnica de muestreo. Así pues, puede decirse que se hacen comparaciones 

objetivas de los referentes estéticos corporales y musicales entre los jóvenes del 

corregimiento de Santa Elena con los de Altavista con quienes se desarrolla la propuesta de 

investigación.  

 

7.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para desarrollar de mejor manera esta investigación se tendrá en cuenta las siguientes 

técnicas de recolección de la información y de los datos: 

La encuesta 

Es un procedimiento que permite explorar la opinión de los demás en relación con un tema 

determinado. En este caso la opinión de los jóvenes en relación con sus referentes estéticos 

y corporales y la adopción de los mismos. 
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Mayntz (1976:133)  manifiesta la encuesta como la búsqueda sistemática de información 

en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 

posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos 

agregados. 

La encuesta se aplicó a la población objeto de estudio y con preguntas abiertas y de manera 

individual para que las respuestas de unos, no interfirieran en las de los demás. A partir de 

las expresiones se interpretan y analizan las situaciones inherentes con el problema abordado. 

Para la recolección de la información, se realizó una prueba piloto a 105 estudiantes, a 

través de una encuesta, utilizando la herramienta -formularios de google- y con población de 

grados diferentes a los que se aplicaron el cuestionario. 

Finalmente, se aplicó el cuestionario a 73 estudiantes del grado décimo, población mixta 

a la que va dirigida la investigación, de estos 56.2% fueron mujeres y 43,8% hombres. de los 

cuales el 57.5% pertenecen a la I.E Santa Elena y el 42,5% a la I.E. Débora Arango, las 

edades de estos estudiantes oscilan entre los 15 y 18 años y luego se procedió a tabular la 

información para hacer el análisis y contraste de datos. 

 

 

La Entrevista 

 

Se define como la conversación que sostienen dos o más personas, las cuales efectúan un 

intercambio de comunicación, basándose en que el entrevistador le haga al entrevistado una 

serie de preguntas con opción de respuesta abierta y descriptiva. La herramienta de la 

entrevista debe estar muy bien elaborada para lograr cumplir su objetivo y obtener datos 

generales de una situación. Si una entrevista sobre un tema específico se efectúa a un grupo 

de personas; será mucho mejor el resultado.  

Para Denzin y Lincoln (2005, p. 643), la entrevista es “una conversación, es el arte de 

realizar preguntas y escuchar respuestas”. 
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En esta investigación se planteará una entrevista de tipo semiestructurada ya que es la que 

permite ampliar la calidad de la información que se obtiene; “la entrevista semiestructurada 

está compuesta de dos modalidades; entrevista cerrada, que es un cuestionario, en donde el 

entrevistado responde con un sí, o un no. Y entrevista abierta que es una conversación 

abierta” (Flick, 2007 p. 57). 

      Pueden mencionarse algunas características de la entrevista semiestructurada: 

-El investigador antes de la entrevista, prepara un guión sobre lo que quiere que se hable 

con el informante y en relación con el tema central de estudio. 

-Las preguntas que se realizan son abiertas. El informante puede expresar sus opiniones, 

matizar sus respuestas, e incluso desviarse del guión inicial pensado por el investigador 

cuando se atisban temas emergentes que es preciso explorar.  

-El investigador debe mantener la atención suficiente como para introducir en las 

respuestas del informante los temas que son de interés para el estudio, enlazando la 

conversación de una forma natural. 

-Durante el transcurso de la misma el investigador puede relacionar unas respuestas del 

informante sobre una categoría con otras que van fluyendo en la entrevista y construir nuevas 

preguntas enlazando temas y respuestas. 

Para el caso de esta investigación, prueba piloto de la entrevista semiestructurada se aplicó 

a 12 estudiantes de grados diferentes a la población a investigar, inicialmente como prueba 

piloto, para tal efecto; se realizó un intercambio de instituciones para entrevistar a los 

estudiantes de la institución en la que no laboran, con el fin de tener amplitud de criterios al 

momento de hacer el análisis y aplicar la entrevista definitiva. 

Posteriormente, se procedió a realizar la entrevista en cada institución a 12 estudiantes del 

grado décimo que se constituyeron en la muestra de la población seleccionada, que luego de 

tabularse, permitió analizar e interpretar algunos factores y elementos que van construyendo 

los referentes de identidad de los jóvenes y cómo es entendido el papel mediador de la 
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Escuela en dichas situaciones. La selección aleatoria en ambas instituciones intervenidas 

posibilitó la heterogeneidad de pensamientos, ideas y concepciones en relación con el 

problema de investigación. 

 Finalmente para la investigación se realizó una entrevista semiestructurada a 10 

docentes, 5 de cada Institución Educativa, la cual contenía ocho preguntas; cuyas respuestas 

permitieron reconocer intervenciones escolares para interpretar el papel formativo de ambas 

Instituciones. 

Respecto a las formas de análisis de la información, en cada uno de los capítulos se 

especifica cómo se realizó el mismo y con cuáles técnicas e instrumentos se realizó la 

recolección. 

Para claridad de la interpretación de los hallazgos se debe tener en cuenta la siguiente 

denominación: 

- Entrevistas de los estudiantes institución educativa Santa Elena: SE1, SE2, SE3, SE4, 

SE5, SE6 

- Entrevistas de los estudiantes institución educativa Débora Arango Pérez: DA1, DA2, 

DA3, DA4, DA5, DA6 

- Entrevistas a los docentes Institución Educativa Santa Elena: SE1, SE2, SE3, SE4, 

SE5 

- Entrevistas a los docentes Institución Educativa Débora Arango Pérez: DA1, DA2, 

DA3, DA4, DA5 

 

Siglas: 

- I.E: institución educativa 

- M. de. C: Manual de convivencia 

- P.E.I: Proyecto educativo institucional 
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SEGUNDA PARTE- HALLAZGOS 

 

1. EL PAPEL DE LA ESCUELA EN LA CONSTRUCCIÓN DE REFERENTES 

ESTÉTICOS: ENTRE ECOS Y ESTILOS 

 

El presente capítulo da respuesta al objetivo específico número uno, que pretende describir 

los principales referentes estéticos de los estudiantes del grado décimo de las instituciones 

educativas Santa Elena y Débora Arango Pérez, en lo concerniente a los referentes corporales 

y musicales. 

Este capítulo se organiza de la siguiente manera: primero se expone a través de qué 

instrumentos se recolectó la información y cómo fue el proceso de elaboración y 

reestructuración de los mismos; luego, se hace una breve descripción de los contextos 

sociales en los que se encuentran inmersas las instituciones investigadas, y a continuación se 

realiza el análisis de los hallazgos que arrojaron estos instrumentos en relación con las 

categorías de referentes corporales y musicales, para establecer vínculos entre estos 

referentes, y se termina con la percepción que narran los estudiantes acerca de la intervención 

escolar con respecto a los referentes estéticos. 

Para la recolección de la información, se realizó una prueba piloto a 105 estudiantes, a 

través de una encuesta, utilizando la herramienta -formularios de google- y con población de 

grados diferentes a los que se les aplicó el cuestionario. Con esta prueba piloto se determinó 

la necesidad de ajustar el cuestionario, pues la forma en la que estaban escritas algunas de las 

preguntas daba paso a la confusión por la exposición de ideas amplias y difusas que en poco 

contribuían con el análisis que se requería en relación con el tema. 

El equipo investigador, por tanto, decidió realizar algunos ajustes en las preguntas del 

cuestionario y se aplicó la nueva prueba teniendo en cuenta la población -muestra por cuotas- 
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de ambas Instituciones Educativas. A continuación, se dio por título al formulario, Estéticas 

Corporales y Musicales. 

Para la organización de los ítems de estas preguntas se tuvo en cuenta, según respuestas 

del cuestionario anterior, la importancia de tener oportunidad de responder varias opciones 

para una misma pregunta, se vinculó la categoría: forma de ser; se cerraron preguntas que se 

dispersaban, anexando varias opciones de respuestas para mayor precisión. 

Finalmente, se aplicó el cuestionario a 73 estudiantes del grado décimo, población mixta 

a la que va dirigida la investigación, de estos 56.2% fueron mujeres y 43,8% hombres; de los 

cuales el 57.5% pertenecen a la I.E Santa Elena y el 42,5% a la I.E. Débora Arango, las 

edades de estos estudiantes oscilan entre los 15 y 18 años y luego se procedió a tabular la 

información para hacer el análisis y contraste de datos, como se puede observar en la 

siguiente gráfica.  

 

Figura 3: Porcentaje de instituciones investigadas. 

 

Posteriormente se diseñó una entrevista semiestructurada para estudiantes, la cual 

permitió ahondar en las ideas que son tema de este estudio e interpretar los fenómenos y 

circunstancias que subyacen en relación con los Referentes Estéticos Corporales y Musicales  

de los Jóvenes, para poder determinar cómo éstos se constituyen en acciones y cualidades 

que van cimentando las bases de su identidad y la forma de relacionarse y de interactuar en 

los diversos ámbitos de la cotidianidad y del espacio escolar. 
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Esta entrevista semiestructurada y expresada por Sabino (2012), como aquella que 

presenta un cierto grado de libertad en la realización de las preguntas y las respuestas de los 

entrevistados; se aplicó a 12 estudiantes de grados diferentes a la población a investigar, 

inicialmente como prueba piloto, para tal efecto; las investigadoras realizaron un intercambio 

de instituciones para entrevistar a los estudiantes de la institución en la que no laboran, con 

el fin de tener amplitud de criterios en el momento de hacer el análisis y aplicar la entrevista 

definitiva. 

Luego, se procedió a realizar la entrevista en cada institución a 12 estudiantes del grado 

décimo que se constituyeron en la muestra de la población seleccionada que después de 

tabularse, permitió analizar e interpretar algunos factores y elementos que van construyendo 

los referentes de identidad de los jóvenes y cómo es entendido el papel mediador de la 

Escuela en dichas situaciones. La selección aleatoria en ambas instituciones intervenidas 

posibilitó la heterogeneidad de pensamientos, ideas y concepciones en relación con el 

problema de investigación. 

Es importante recordar en este capítulo, que las Instituciones Educativas Débora Arango 

Pérez y Santa Elena hacen parte de la ciudad de Medellín y ambas pertenecen al sector oficial 

de la educación, cuya misión es prestar servicios educativos de calidad para los niños, niñas 

y adolescentes de la ciudad, con miras a una formación integral que les brinde herramientas 

para tomar decisiones en diversos escenarios de la vida.  

De un lado, la Institución Educativa Débora Arango Pérez se encuentra ubicada en la 

Comuna llamada Belén, en el corregimiento conocido como Altavista, que es un sector 

semiurbano, el cual, a través de las últimas décadas ha tenido grandes dificultades sociales 

derivadas especialmente de conflictos referidos al microtráfico y a la lucha de las bandas 

delincuenciales por el territorio y el manejo de este negocio, el desplazamiento y la 

reubicación poblacional. Es una Institución que ofrece los niveles de educación Preescolar, 

Básica Primaria, Básica Secundaria y Educación Media. 

De otro lado, la Institución Educativa Santa Elena, se encuentra ubicada en el 

corregimiento conocido con el mismo nombre y es una zona rural caracterizada por el cultivo 
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de flores y actividades agrícolas. A diferencia de la Institución Educativa mencionada en el 

párrafo anterior, no se tiene referencia de ella por los conflictos y las violencias, sino por ser 

uno de los centros turísticos de la ciudad, donde quizás, se cuenta con mayores actividades 

en conservación de la cultura. Muchos de los lugares de dicho corregimiento son 

considerados parte del patrimonio cultural de la región. Se conservan especialmente, algunas 

tradiciones típicas de la cultura antioqueña; sin embargo, no puede desconocerse que en la 

población juvenil existen otros referentes; ya que por sus atractivos turísticos y por el 

reconocimiento social de la institución atrae población de sectores aledaños y de la ciudad 

de Medellín; factor que hace sentir el temor por parte de la población adulta de que la cultura 

silletera en especial, pueda perderse con los años. 

Fue preciso tener en cuenta los dos contextos, ya que; aunque los instrumentos fueron 

aplicados de igual forma en ambas instituciones, se apreciaron algunas variables en los datos, 

dependiendo de la institución, lo cual se tuvo en cuenta en la realización del análisis. 

Así pues, en relación con los instrumentos aplicados, se convocó a cada uno de los 

estudiantes en momentos diferentes de la jornada escolar, para promover la independencia 

de las respuestas y así garantizar que las ideas de unos no se convirtieran en un punto de 

referencia para los otros y, de este modo, contar con visiones más amplias en cada una de las 

Instituciones Educativas. 

Cada una de las entrevistas desarrolladas fueron grabadas con el consentimiento de los 

estudiantes y aprobación de los padres de familia, por medio de notas de voz en los equipos 

de telefonía móvil de las investigadoras, posibilitando así la transcripción para luego pasar a 

una matriz de sistematización e identificar categorías con el fin de obtener un análisis e 

interpretación de manera más completa de las mismas. A continuación, se presentan los 

resultados y se contrasta la información de los datos del cuestionario con la de las entrevistas, 

para así corroborar las respuestas de ambos instrumentos aplicados. 
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1.1 REFERENTES CORPORALES: UNIFORME CON ESTILO   

 

En relación con los referentes corporales, se les indagó por los accesorios que usan en la 

cotidianidad escolar usando el uniforme, los cuales, hacen parte del estilo particular como se 

quieren mostrar los jóvenes, y cómo conciben su cuerpo, qué de alguna forma representa esa 

forma diferente de verse ante los demás, a pesar de estar uniformados. 

Cómo se aprecia en la siguiente gráfica: 

 

 Figura 4: Concepción del cuerpo 

 

Ante la pregunta del cuestionario, de cómo perciben su cuerpo, como primera opción lo 

conciben como la representación física de lo que son, la segunda una manera de relacionarse 

con el mundo, y las siguientes respuestas en orden de importancia están como medio de 

comunicación, como instrumento para competir y destacarse ante los demás y finalmente 

como una forma de rebelarse. 

El análisis e interpretación del uso de algunos accesorios permitió identificar dos 

categorías convencionales y no convencionales, como elementos que están presentes en la 

construcción de los Referentes Estéticos Corporales de los jóvenes y que son perceptibles 

como distintas formas de estilos o tendencias, a pesar de que en estas instituciones educativas 

se reglamenta el uso del uniforme escolar, como un componente de identidad institucional y 

por tanto homogeneizador.  
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Socialmente se han considerado algunos accesorios como convencionales, es decir, 

aquellos que son aceptados por el común de la población y allí pueden mencionarse los aretes, 

las manillas, collares, pulseras, accesorios para el cabello, entre otros. De esta misma manera, 

se encuentran otros accesorios considerados como no convencionales por no ser del uso 

común en el contexto de esta investigación, aquí pueden mencionarse los piercings, 

expansores u otros objetos de modificación corporal. Así, por ejemplo, encontramos que los 

estudiantes que manifestaron tener modificaciones corporales, usan en su mayoría piercings 

o expansiones, los cuales hacen parte de los accesorios no convencionales. 

Respecto a los convencionales, se encontró que priman los collares, aretes, manillas, 

escapularios, cadenas, como aquellos a través de los cuales los jóvenes representan su pensar 

y sentir en relación con la vida o simplemente los usan porque les gustan o les parecen 

bonitos. 

Respecto a los no convencionales, como se puede apreciar en la siguiente gráfica, priman: 

los piercings y expansores, seguidos de tatuajes y cirugías estéticas. 

 

 

Figura 5. Modificaciones corporales. 

 

Del mismo modo, en relación con los principales motivos del uso de sus accesorios se 

identificaron en las entrevistas tres categorías: Reconocimiento social, relación familiar, 

pertenencia a un grupo. Los jóvenes sustentan la expresión de reconocimiento social, en 
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términos de la moda, la cual se aprecia como una manera de ser socialmente vistos, como se 

aprecia en la siguiente gráfica: 

 

 

Figura 6: Influencia en el estilo. 

 

Ante la pregunta, de lo que tienen en cuenta para decidir lo que usan, manifiestan en orden 

de importancia; conocer lo que está de moda, la autorización de los padres, el género musical 

con el que se identifican, los medios de comunicación y finalmente la aprobación de los 

demás.  

Así mismo, quienes manifiestan vestirse para sentirse diferente puede interpretarse más 

como un factor de reconocimiento así sea desde la diferencia, como puede identificarse en la 

respuesta del entrevistado:  

“Eso es lo que marca la diferencia en mí, ese es mi cambio para diferenciarme de las otras 

personas, no siempre estar igual” (SE3, 2018).  En este sentido Roa (2017), expresa que, “De 

esta forma la distinción obedece a su necesidad de independencia, la imitación a la necesidad 

por la integración en la sociedad”. 

 Con respecto a las relaciones familiares se aprecia un influjo de costumbres, vínculos 

sentimentales o figuras de imitación que motivan el uso de los accesorios, teniendo también 

relevancia los amigos y los medios de comunicación, este influjo lo podemos reafirmar con 

la gráfica del cuestionario donde se aprecia la formación del gusto: 
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Figura 7: Influencia en el concepto de belleza. 

 

En este mismo aspecto se encontró que la familia tiene un papel importante en la 

referenciación y decisión de los gustos de los jóvenes y por tanto en la entrevista se 

identificaron tres categorías: Referente Positivo, negativo e indiferente, que aluden en su 

orden a la orientación, prohibición o permisividad familiar. Como lo refiere el siguiente 

entrevistado “Pues es como, te gusta y bueno; aunque no me dejan hacerme tatuajes. Me 

dicen: "usted llega aquí con un tatuaje y olvídese". Luego cuando usted este mas adulta eso 

no le va gustar, le daña la piel” (SE6, 2018). 

Del mismo modo, y acorde con el grupo familiar, los jóvenes manifiestan que muchas 

veces, sus padres expresan que el uso de algún tipo de accesorio especialmente los no 

convencionales van a tener una marcada influencia especialmente cuando deseen o requieran 

conseguir un empleo en una empresa, pues, éstos pueden ser mal vistos por los jefes y puede 

tener una imagen personal diferente a lo que realmente es, o sus sueños y expectativas de 

vida. Como lo manifiesta un entrevistado  “Me han dicho que, en un futuro, cuando vaya a 

conseguir un trabajo me va a imposibilitar mucho, o me va a privar de bastantes 

oportunidades; ya que a las personas no las contratan por ejemplo cuando tienen tatuajes o 

cuando tienen este tipo de perforaciones” (SE1, 2018). 
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Otros estudiantes entrevistados expresan encontrar en la casa cierta permisividad y poca 

cohibición, lo que les permite hablar de indiferencia por parte de sus padres en relación con 

el uso de los accesorios.  

Finalmente, de acuerdo con la categoría de pertenencia a un grupo, en las entrevistas se 

encontraron dos casos relevantes en los que los accesorios hacen parte de una identidad 

cultural como tal y un proceso de consagración religiosa, para los cuales, estos accesorios 

pasan a ser considerados como símbolos. Como se aprecia en estas respuestas: “Para nosotros 

los de raza negra, los afrocolombianos, usamos trenzas o extensiones porque eso nos hace 

ver muy bien” (DA3, 2018).  

“La medallita de consagración es algo que para muchos refleja que uno es católico, que 

uno cree en algo, que uno cree en la Virgen María o cosas así” (DA6, 2018).  

No obstante, es preciso anotar que, en la gráfica, ante las preguntas por las razones de los 

usos de los accesorios, atuendos o vestimentas, predominó la relación entre la expresión de 

lo que sienten con la forma de ser. Esto se pudo visualizar en las siguientes gráficas: 

 

Figura 8: Relación estética de atuendos. 

 

De igual forma, se pudo visualizar en sus respuestas que para algunos son importantes las 

marcas, las demás personas que las usan y se identifican con algunas figuras y personajes 

públicos que les sirven de referente o modelos a seguir.  
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Así mismo, ante la pregunta de qué relacionan con el gusto, lo que refieren en orden de 

importancia es la forma de ser, la moda, el nivel educativo, los amigos, el estrato social, como 

se puede apreciar en la siguiente gráfica: 

 

Figura 9: Relación con el gusto. 

 

Igualmente, en relación con la identificación con su imagen, los jóvenes le dan relevancia 

al sentir personal, a la familia, los amigos, la cultura y otros por su lado manifiestan que nadie 

tiene que ver con su reconocimiento personal.  

Esta diversidad en sus respuestas, puede entenderse como un desconocimiento de la 

influencia de los otros y del medio en la formación de sus gustos e identidad, lo que les lleva 

a autoreferenciarse, es decir, a asumirse como auténticos y por tanto desvinculados de las 

influencias sociales, como se observa en la siguiente gráfica:  
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Figura 10: Identificación con la imagen. 

 

Ante la pregunta por la identificación con la imagen responden, consigo mismos, con 

nadie, respuestas que tienen un gran porcentaje; otras respuestas como la familia, los amigos, 

la cultura los ídolos musicales hacen parte de esos referentes y modelos a seguir. 

No obstante, resalta, el vínculo del gusto con las decisiones personales y las relaciones 

sociales, lo que denota que los gustos personales van más allá del factor estético; con los 

entrevistados se reconocen elementos de identificación social que pudieron ampliarse a 

través de la conversación y confrontación de ideas y argumentos que permite la entrevista. 

Por otra parte, con respecto a la percepción de los estudiantes acerca del uso del uniforme 

se identificaron en las entrevistas dos categorías: Aceptación e inconformidad. Algunos 

estudiantes consideran que el uniforme es una norma que debe acatarse y respetarse y que de 

algún modo representa la imagen de la Institución Educativa en el entorno y en muchos 

escenarios públicos como lo expreso un estudiante: “cuando uno tiene sentido de pertenencia 

por la institución, uno se enorgullece de ponerse el uniforme, para mí eso es como un estilo 

porque es algo que uno se pone todos los días y eso hace parte de uno, simboliza que somos 

parte de una comunidad estudiantil” (DA6, 2018). Los estudiantes dan como razones de la 

conveniencia del uso del uniforme que es un distintivo institucional, un instructivo para la 

vida y una orientación para adaptarse en un futuro a la exigencia del mercado laboral.  
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Los estudiantes que presentan inconformidad, por su parte, consideran que de alguna 

manera el uniforme atenta contra sus ideales y sus pensamientos, como lo manifiesta el 

entrevistado: “El uso del uniforme me parece algo rígido, militar, de mal gusto, algo lineal y 

que permite cuadricular a los estudiantes en una determinada forma de verse sin tener en 

cuenta su opinión o identificación personal” (SE2, 2018). Sin embargo, la mayoría de 

estudiantes aceptan el uniforme, y lo hacen porque se sienten bien haciendo parte de la 

institución a la que pertenecen, y por ello los hace reconocerse e identificarse ante los demás 

como miembros de ella, además el uniforme les evita una inversión económica en prendas 

de uso diario. 

Con respecto a la respuesta del entorno educativo frente a los estilos, se clasificaron dos 

categorías de acuerdo con la percepción de los estudiantes, estas fueron: aceptación y 

discriminación. En su mayoría, los estudiantes sienten aceptación por parte de la Institución 

Educativa, en relación con el uso de accesorios y el porte de ellos. 

Una minoría sienten que a veces es exagerado el control con respecto a ello y por eso 

sienten discriminación como lo manifiestan los entrevistados: “El señalar siempre está 

presente, estando en una Institución Educativa, he sentido como esos comentarios” (SE2, 

2018),  y “pues hubo un momento que sí, porque como usaba pelo prestao” (DA3, 2018).  

Se observa, que es importante para los estudiantes poder usar estos accesorios con el 

uniforme ya que los jóvenes encuentran en la forma de vestir y en los accesorios una manera 

para mostrar su estilo, quiénes son, cómo se ven y como quieren que los demás los vean y 

cómo se identifican en la sociedad y en el entorno en el cual se desenvuelven en relación a sí 

mismos y a los demás.  

Los jóvenes expresan que han encontrado apoyo por parte de la Institución Educativa en 

este aspecto, y que por parte de las directivas y de los docentes no han evidenciado ningún 

tipo de vulneración o rechazo y que por el contrario es evidente el respeto por el libre 

desarrollo de la personalidad. Como se evidencia en la respuesta del entrevistado: “En la 

Institución, nunca me han señalado y apoyan mucho lo que son las decisiones de los jóvenes, 

por tener perforaciones y por la libre expresión” (SE1, 2018). En la siguiente gráfica se puede 
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apreciar que los estudiantes no ven la escuela como un espacio coercitivo, en relación con 

las modificaciones corporales. 

 

Figura 11: Prohibición modificaciones corporales. 

 

Cómo puede apreciarse, la mayoría de los jóvenes no se sienten reprimidos en cuanto a 

sus modificaciones o accesorios corporales en la familia, la institución, la iglesia  unos pocos 

responden  que sugieren una educación más tradicional responden sentirse cohibidos y se les 

prohíbe el uso de modificaciones. 

Así pues, muchos sienten reconocimiento por parte de los demás con el uso de 

determinados accesorios, formas de vestir o color de cabello y eso les hace posible cada vez 

más reafirmar lo que quieren y desean en relación con su corporalidad.   

Se comprendió cómo estos tipos de accesorios (convencionales y no convencionales) y 

las formas de llevar su cabello, les entrega una característica personal de representación ante 

los demás y como manifestación de lo que sienten, quieren y desean que los demás 

interpreten en sí mismos. A pesar de las dificultades que algunos expresan en cuanto a la 

imagen o rechazo que algunos hacen de ellos siguen con el uso de estos accesorios.  

Puede manifestarse, de acuerdo con lo anterior, que los referentes corporales utilizados 

por los jóvenes del Grado Décimo de ambas Instituciones Educativas, reflejan su 
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personalidad, su cultura y sus estados de ánimo en muchas ocasiones. Los grupos familiares 

y el entorno escolar han contribuido en general con una respuesta positiva de apoyo a los 

jóvenes y muy pocos de ellos se han sentido vulnerados o excluidos. 

 

1.2 REFERENTES MUSICALES: ECOS JUVENILES 

 

En una segunda categoría de interpretación y comprensión se encuentran los referentes 

musicales, los cuales hacen parte de la caracterización de los factores estéticos que inciden 

en los estilos y la vida escolar de los jóvenes. Los hallazgos en cada una de las preguntas 

permiten determinar que: 

En relación con la pregunta qué música escuchan, se encuentra una gran diversidad, en las 

intervenciones, los jóvenes refieren escuchar varios géneros, lo que permite categorizar como 

predominante el estilo ecléctico, cabe anotar que se aprecian otras dos categorías como son 

la música popular y la música urbana. Las inclinaciones musicales de este grupo en cuestión 

se pueden apreciar en esta gráfica:  

 

Figura 12: Géneros musicales. 
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Los jóvenes manifiestan, en orden preferencial, en cuanto a los gustos de los géneros 

musicales, la electrónica, el reggaetón, la música tropical (porro, merengue, salsa), pop, rock 

y otro tipo de gustos, en éste sentido fue que se clasificaron como eclécticos; es decir que 

tienen variedad de predilecciones. 

En este mismo aspecto es imprescindible destacar que la música es parte fundamental en 

la cotidianidad de los jóvenes, por eso en sus respuestas la gran mayoría afirma que siempre 

necesitan estar escuchando música, como un factor ligado a sus actividades diarias y que así 

estén desarrollando alguna actividad, pueden tener un audífono adherido a su cuerpo a través 

del cual están siempre escuchando música, tal y como lo afirma el entrevistado  “la música 

lo es todo para mí, porque es una forma de comunicarse, de tranquilidad, de expresar lo que 

uno siente, de escuchar lo que otros sienten, y por eso para mí es lo único perfecto que ha 

hecho el ser humano” (DA5, 2018).  

Cuando se les pregunta a los jóvenes, las razones por las cuáles escuchan un tipo de género 

musical, se consideran las categorías: identificación, referente local y tradición familiar, las 

cuales marcan una tendencia que los representa, no sólo por su letra, sino también, por el 

ritmo y por lo que transmite en un momento determinado de sus vidas. Así, por ejemplo, 

existe la visión entre los jóvenes de que algunos ritmos son representativos de la cultura 

juvenil de los barrios de Medellín y que en la mayoría de las letras encuentran gran similitud 

y semejanza con las situaciones que viven en la cotidianidad, como se aprecia en la gráfica: 

 

Figura 13: Razones de elección musical. 
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Algunas de las respuestas marcan sus tendencias, siendo la razón más contundente el 

contenido de las letras y casi en igualdad de razones el ritmo y sonoridad, manifiestan 

también razones placenteras que les produce la música, la popularidad, y por influencia del 

gusto de sus amigos.   

Cuando se les pregunta a los jóvenes con quién escuchan el tipo de música de su agrado, 

se encuentran dos categorías a saber: en grupos y personal. 

Quienes contestaron que, en grupos, expresan que, la música preferida la escuchan con 

grupos de amigos, en el barrio y en el colegio, y a través de ellas van compartiendo otro tipo 

de temas en común. En estos grupos también se destaca la familia, los padres, pero 

especialmente los hermanos, en muchas ocasiones, existen afinidades entre ellos y comparten 

el gusto por cierto género musical. 

Pocos expresan que escuchan música solos y así sienten el gusto como algo más personal 

y que los identifica frente a los demás. En este sentido entonces se puede reconocer un 

elemento personal e inspirador propio sin requerir de la aprobación o presencia de otros que 

comparta su mismo gusto musical, sin embargo, se reconoce que la música es un elemento 

socializador que interfiere directamente en la convivencia escolar. Así responde el 

entrevistado: “Con un grupo de amigos de Medellín y acá en el colegio también escucho 

música, la que más nos agrada y mientras dialogamos y siempre lo hacemos en un pequeño 

espacio” (SE1, 2018).  

Como resultado de este análisis se pudieron determinar elementos que permitieron 

establecer vínculos y por tanto relaciones entre los referentes corporales y musicales como 

son sus estilos particulares y sus gustos musicales, ya que al igual que con los accesorios los 

estudiantes encuentran en la música una alternativa y oportunidad para reflejar parámetros y 

cualidades personales, así como las percepciones frente al mundo y una oportunidad de 

socializar en el entorno escolar.  



82 

 

1.3 CORRESPONDENCIA REFERENTE CORPORAL Y MUSICAL: ENTRE 

ECOS Y ESTILOS 

 

De acuerdo con el análisis anterior, se clasificaron las categorías de correspondencia y no 

correspondencia en relación con los referentes corporales y musicales, es decir, una especie 

de conexión entre lo que usan con lo que escuchan, muchos de los estudiantes afirman que sí 

existe un grado de correspondencia y argumentan esto afirmando que el género musical debe 

estar en concordancia con su forma de verse, de vestir y con lo que usa. 

Uno de los estudiantes expresa, por ejemplo, que, “ritmos como el Rap y el Rock muestran 

un estilo particular de expresión en relación con los demás y que por tanto eso debe 

evidenciarse de igual manera en llevar un cabello largo sin importar el género masculino o 

femenino” (SE1, 2018). 

Pueden encontrarse expresiones también como, “todo lo que se escucha, lo que se hace, 

lo que se lee y lo que se ve, va marcando y te hace ver y sentir y reafirmar quien eres y lo 

que quieres que perciban los demás; tanto en lo musical como con lo estético” (SE2, 2018). 

En el mismo sentido aparecen otras afirmaciones: “La forma de peinarme porque como 

nosotros usamos a veces pelo prestado como se dice, nosotros los de raza negra o 

afrocolombianos son muy comunes en eso, digo que del Pacífico, esa música que viene del 

Chocó buenas que uno baila, se divierte y expresa todo lo que uno es” (DA3, 2018). Y el  

otro entrevistado: “Los accesorios los he tomado de la música, en grupos culturales, pero 

como tal, no los uso por sus ideologías sino por gusto propio” (DA5, 2018). 

Algunos estudiantes manifiestan que no hay correspondencia entre estos aspectos, 

expresan que no consideran la relación entre ambos pues son cosas que pueden ser 

cambiantes y variables como la música, como lo expresa el entrevistado, “a mí me gusta un 

pop rápido, exagerado, demás que las otras personas les gusta un poco lento, un poco más 

suave y en cuanto a la ropa me siento más cómodo, formal, elegante, así me veo más casual” 

(DA3, 2018). 
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Siguiendo en la relación con lo corporal y musical, se les preguntó a los estudiantes de 

quién se recibe la mayor influencia a la hora de preferir la música, la ropa o los accesorios,  

Encontrando las siguientes respuestas: 

 

Figura 14: Influencia elección referentes corporales y musicales. 

 

Aparece en las respuestas, la familia como uno de los factores determinantes en este 

sentido, pues en ocasiones sus padres, hermanos mayores u otros miembros de la familia 

actúan como una imagen que referencia ese uso de ciertas cosas o no.  

No puede dejarse de lado, la presencia de lo social que podría estar sustentado en la 

televisión, el internet, y las redes sociales como aquellas herramientas que ayudan en dichas 

preferencias. 

Ahora bien, en algún momento de la investigación se consideró que el internet tenía una 

influencia muy marcada en las elecciones de los jóvenes en relación con su imagen personal, 

pero al observar las respuestas se encuentra que es un factor importante más no determinante 

para la mayoría de ellos, como se puede observar en la siguiente gráfica: 
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Figura 15: Relación internet apariencia física. 

Al preguntarles si no tuvieran acceso al Internet, su apariencia sería la que tienen 

actualmente, contestaron; el 73.6%; que sí sería la misma, y el 26.4%, respondieron que no. 

Algunas de las justificaciones refieren que ellos buscan aprobación de sus familias, o 

simplemente eligen por una inclinación hacia lo que les gusta, es decir hacia lo que les parece 

bello o agradable o los hace sentir bien con su imagen. 

Finalmente, se pudo determinar que los gustos musicales, tienen gran correspondencia con 

lo que usan y sus estilos particulares, siendo una forma de referenciarse y mostrarse al 

mundo; ya que sienten que la música hace parte de ellos, y está siempre presente; formando 

parte de sus formas de verse, de reconocerse y establece así, una relación de sentimientos, 

estados de ánimo, relaciones sociales e identificaciones de sí mismos. 

 

 

 

 

 

1.4  INTERVENCIÓN ESCOLAR: LA ESCUELA ENTRE ECOS Y ESTILOS 

 

Las narrativas de los estudiantes permitieron conocer sus percepciones acerca de cómo 

interviene la escuela en las diferentes expresiones corporales y musicales que ellos 
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manifiestan en el ambiente escolar. De acuerdo con sus respuestas se identificaron tres 

categorías: parcialmente, indiferente, orienta, en orden de relevancia según las respuestas de 

los estudiantes.       

En relación con la intervención de la Institución Educativa con el referente musical 

algunos estudiantes afirman que, existe alguna intervención parcial, a través de la cual se les 

ha manifestado, por ejemplo, como dice el entrevistado: “Nos dicen, que ritmos como el 

reguetón denigran a la mujer y le dan una visión y una imagen más comercial y sexual” (SE1, 

2018). Otros expresan que no existe ningún tipo de represión con la música que escuchan, 

pero que en algunas actividades, se promueve la conservación de lo tradicional y en 

actividades culturales de la Institución se trata de promover la identificación de algunos 

ritmos como los pasillos, bambucos, cumbias, pero no se reprocha ninguno de los otros ritmos 

que los jóvenes escuchan.  

Por otra parte, algunos estudiantes manifiestan una total libertad frente a lo que usan y 

escuchan en el espacio escolar, no sienten represión, ni orientación institucional, lo que puede 

interpretarse como indiferencia en el acompañamiento escolar. Tal y como se puede observar 

en la siguiente gráfica: 

 

Figura 16: Promoción o prohibición musical en la I.E. 
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Al realizarles la pregunta de si se promueve o prohíbe algún tipo de música en la 

institución, el 91.8%, respondió que no; y el 8.2%, respondió que sí. Lo que permite 

interpretar que no existe orientación, ni acompañamiento por parte de las instituciones en 

cuánto a los gustos musicales. 

La versión de uno de los estudiantes entrevistados permite ver un tipo de orientación de 

la escuela frente a los referentes estéticos, aunque puede interpretarse como algo que se hace 

de manera particularizada, es decir, por algunos docentes, pero no se muestra como política 

institucional “la escuela sí promueve más que todo la música de Colombia, no me parece que 

impiden la libertad de expresión, sólo que sí la limitan un poco, a nosotros en varias clases 

nos dicen, nos orientan sobre por ejemplo tipos de personas que les gusta usar los pantalones 

caídos, Sobre qué significa donde nació, Cómo se originó y sobre todo ese tipo de modas” 

(DA5, 2018). 

Ahora bien, dentro del análisis de la intervención escolar se hizo la pregunta por lo que 

les ofrece la escuela, de la cual se clasificaron las categorías de tradición folclórica y espacios 

de expresión, puede mencionarse que la escuela sobre todo en los espacios de encuentros 

culturales o actos cívicos, promueve la música tradicional y folclórica. En este sentido, en 

las entrevistas de los estudiantes de Santa Elena, muchos de los estudiantes expresan que, la 

promoción de música tradicional y folclórica permite la conservación de la cultura silletera 

de este corregimiento “Siempre ponen es más bien una música tradicional de acá del 

Corregimiento, folclórica para recordar la tradición y más, como es un Corregimiento 

Silletero, siempre se trata de preservar la cultura. En los actos cívicos, veo que ponen más 

que todo creo que Guaracha” SE. Los géneros propios de Colombia; también se abordan en 

la Institución Educativa Débora Arango y ello permite comprender la riqueza cultural de 

nuestro país. 

Por otra parte se identificó que en los espacios como actos cívicos y  culturales aunque se 

enfatiza en el folclor, también se abren espacios para que los estudiantes hagan 

intervenciones artísticas que involucran otros géneros, además de que se les conceden 

espacios como la emisora escolar que son administrados por los mismos estudiantes, estas 

apreciaciones se pueden ver en las siguientes expresiones “Uno ve que ponen a veces de vez 
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en cuando un reguetón, una salsa, un vallenato, pues la canción que uno pida, que desee 

escuchar, esos Twerking eso que es así pues para mujeres es lo que más se ve ahí, en los 

actos cívicos y de Colombia el día de la independencia” (DA3, 2018). 

“Somos muy libres. No hay restricción. Pero algunos otros ritmos musicales son algo 

grosero, grotesco, tienen lenguajes inapropiados para las personas, con vulgaridades e 

insultos a las mujeres; el colegio no permite eso. Pues eso si no lo han dicho, si hay libertad 

en eso, pero también, algunos profes, dicen, no, esa música es grosera, a veces que ni es 

música también, pero no así que corregirnos no escuches esta música no; tu estas libre en 

eso” (SE3, 2018). 

Finalmente, todo lo anterior nos permite evidenciar como en los espacios escolares, más 

allá de la academia se dan espacios de convivencia y formación, además de la cotidianidad 

escolar donde los estudiantes con su cuerpo como medio de comunicación y expresión, 

intercambian con sus pares símbolos y gustos, pero también la escuela hace parte de ese 

intercambio en el que parecieran encontrarse dos culturas. En primer lugar, se encuentra la 

cultura tradicional y folclórica propuesta desde las familias y la escuela y, en segundo lugar, 

los referentes que los medios de comunicación, las nuevas formas de concebir la vida y la 

cultura misma, les van presentando a los jóvenes de hoy. 
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2. INTERVENCIÓN ESCOLAR: ¿TOLERANCIA, ORIENTACIÓN O 

INDIFERENCIA? 

 

El presente capítulo da respuesta al objetivo específico número dos, que pretende 

caracterizar la propuesta formativa de la escuela, en la construcción de los referentes estéticos 

corporales y musicales de los estudiantes del grado décimo, de las instituciones educativas 

Santa Elena y Débora Arango Pérez. 

Este capítulo se organiza de la siguiente manera: inicialmente se expone a través de qué 

instrumentos se recolectó la información de los docentes y cómo fue el proceso de 

elaboración de los mismos; y a continuación se realiza el análisis de los hallazgos que 

arrojaron estos instrumentos en relación con las categorías de Referentes Corporales y 

Musicales desde la propuesta formativa de la escuela.       

Para la investigación se realizó una entrevista semiestructurada, a 10 docentes 5 de cada 

Institución Educativa, la cual contenía ocho preguntas; cuyas respuestas permitieron 

reconocer intervenciones escolares para interpretar el papel formativo de ambas 

Instituciones. Para dicha entrevista se escogieron docentes que servían clase en este grado de 

diferentes áreas y directivos docentes en forma aleatoria; con el fin de tener objetividad en la 

investigación y promover así la independencia de las respuestas.  

Para las preguntas de los docentes se tuvieron en cuenta aquellas que se les realizaron en 

la entrevista a los estudiantes, para poder realizar el cruce de información entre lo que 

perciben los estudiantes y cómo los ven los docentes (Institucionalidad). Cada una de las 

entrevistas desarrolladas fue grabada, por medio de notas de voz en los equipos de telefonía 

móvil de las investigadoras, posibilitando así, la transcripción para luego pasar a una plantilla 

de Excel e identificar categorías y con la ayuda de un mapa conceptual obtener un análisis e 

interpretación más completa de las mismas. De igual forma se hizo un rastreo documental en 

ambas instituciones, para lo que se tomó en cuenta el proyecto educativo institucional (P.E.I) 

el manual de convivencia (M. de. C) y los planes de área de artística y filosofía con el fin de 

rastrear las categorías de los referentes estéticos, corporales y musicales y poder establecer 
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relaciones entre las fuentes documentales y los testimonios de los docentes y directivos 

docentes como el lenguaje de la escuela.  
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2.1 REFERENTES CORPORALES 

 

En ambas instituciones el cuerpo aparece contemplado como uno de los elementos o 

pilares desde los cuales se debe enfocar la formación. De acuerdo con esto, se encontró en el 

P.E.I de la I.E  Santa Elena, el  proyecto formativo del cuidado de sí mismo, que concibe el 

cuerpo de la siguiente manera: “La dimensión corporal, como consciencia, exige a la 

institución promover en los estudiantes el reconocimiento de una corporalidad, el sentirse 

dueños de una casa sagrada (su cuerpo), que hay que cuidar, alimentar, conocer y 

comprender…”(P.E.I SE p. 125) así mismo, en la I.E Débora Arango Pérez , se aborda el 

cuerpo desde el principio de la naturaleza histórico cultural del sujeto “ el cuerpo aparece 

como el primer instrumento de toda una serie variada de técnicas destinadas a dejar una 

huella” (M. de  C p. 10). 

A pesar de que las instituciones mencionadas presentan diferentes enfoques con respecto 

a la categoría del referente corporal, ambas coinciden en tenerlo como base fundamental 

dentro de sus procesos formativos, bien sea desde el aspecto del cuidado físico o desde lo 

simbólico para hacer parte de las relaciones de convivencia como sujeto cultural. 

Ahora bien, desde la perspectiva simbólica del cuerpo se indagó por  lo que ven los 

docentes en los estudiantes, el análisis permitió identificar que los docentes también 

reconocieron en ellos el uso de accesorios Convencionales y No convencionales; como se 

explica en el capítulo uno, accesorios Convencionales: aquellos elementos que son 

perceptibles en los diferentes estilos, formas y tendencias; es decir, aquellos que son 

aceptados por el común de la población en el contexto de la investigación, como lo son las 

manillas; accesorio que es reconocido por los maestros como uno de los  más utilizado por 

los jóvenes, además algunos docentes manifiestan que se usan sacos, aretes, gorras, entre 

otros. El color y el corte del cabello de acuerdo con los docentes también es un referente a 

través del cual los jóvenes manifiestan sus gustos o identificaciones y aunque no puede 

considerarse como un accesorio si se convierte en una proyección de sí mismo ante los demás 

y puede considerarse como una muestra de su estilo a pesar del uso del uniforme.  
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Ahora bien, acerca de los accesorios no convencionales, es decir, los que no son del uso 

común de la población en el contexto de ésta investigación; se identificaron otros elementos 

cómo lo expresa el Entrevistado: SE3 “rayan su ropa, muchas veces se rayan con lapicero 

por ejemplo los brazos, las piernas, lo que esté expuesto al aire, ellos lo rayan, se hacen como 

especie de tatuajes empíricos y otros elementos como expansores, piercings, aretes, algunos 

se observan tatuados”. Cabe destacar, que los docentes refieren que aunque el uniforme es 

usado por la totalidad de la población estudiantil, muchos de ellos utilizan accesorios u otros 

aditamentos debajo de éste, constituyéndose en la manera en la que los jóvenes representan 

su marca personal.  

Pudo entenderse que los docentes se percatan de estos accesorios en los jóvenes por ser 

elementos que desentonan con la uniformidad y no porque sea un pretexto para acercarse al 

diálogo intercultural y simbólico que los estudiantes representan con estos accesorios, o 

porque los docentes reconozcan que existen otras necesidades desde la salud, el clima o la 

higiene que les haga utilizar otros aditamentos diferentes al uniforme, como es el caso de la 

institución educativa Santa Elena donde los estudiantes manifiestan la necesidad de utilizar 

otros buzos debajo del uniforme, debido al clima frio de la región. 

De acuerdo con lo anterior se encontró en los M. de. C de ambas instituciones la definición 

del uniforme como un aspecto relevante para la institucionalidad por ser la identificación de 

los estudiantes y por esto, la reglamentación de éste determina las posibilidades o 

impedimentos para que ellos incorporen sus estilos. Así, se puede observar que en la I.E 

Santa Elena el uniforme se concibe como: “un vestido peculiar y distintivo, usado por quienes 

pertenecen a una misma institución para identificarse. El uniforme representa la institución 

por la cual se vive, se trabaja, se lucha y se puede representar con orgullo”. (M. de C SE, p. 

23). 

De igual manera en la I.E Débora Arango se entiende por uniforme: “el vestuario que hace 

parte de la identidad Deboriana, por lo tanto, el estudiante debe portarlo diariamente y de 

manera adecuada”. (M. de. C DA, p. 20). Se pudo constatar que en ambas instituciones existe 

una concepción identitaria que es la que fundamenta el uso del uniforme y que aunque se 
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sugiere el buen porte del mismo, no aparecen de manera explícita orientaciones o 

prohibiciones en relación con el uso de accesorios y aún más como elemento a destacar está 

el hecho de que en la normatividad vigente no se  obliga a su porte ya que no se pueden 

sobrepasar los derechos individuales, esto lo podemos evidenciar en ambas instituciones en 

las siguientes parágrafos “ En el caso de los estudiantes que por razones de etnia o credo 

llevan otras prendas de vestir o accesorios, se procederá a realizar los acuerdos pertinentes 

en ese sentido con la rectoría, preservando el respeto por la diversidad tanto de quien llega 

como de la institución”. (M. de. C SE Pág. 25). Y “El uso indebido o no uso del uniforme no 

será causal de negación de cupo o desescolarización del estudiante”. (M. de. C DA Pág. 54). 

En este orden de ideas, en relación con el uso del uniforme se identificaron dos categorías: 

Equilibrio social e Identidad Institucional, los docentes expresan que más allá de la norma, 

el uniforme es una estrategia que ayuda a menguar las desigualdades socioeconómicas de los 

estudiantes, pues así, este desequilibrio se hace menos evidente en el entorno escolar, por 

tanto, al no tener que usar prendas de uso cotidiano en los establecimientos educativos se 

pretende evitar actitudes de discriminación en los estudiantes por la carencia de recursos 

económicos. Cómo lo manifiesta el entrevistado: “Desde mi experiencia como docente y lo 

que uno vivencia en el trato con los estudiantes, el uniforme ayuda a menguar situaciones de 

desequilibrio social, para que los muchachos no empiecen a compararse por la marca de los 

jeans, por la marca de los tenis, por la ropa que traen” (SE1, 2018). 

Por otro lado, la mayoría de ellos reconocen, además, que el uniforme es un distintivo y 

un sello que los muestra como parte de un grupo y en este caso como parte de una institución 

que tiene sus propios acuerdos de convivencia, como forma de relacionarse con las que crean 

sus propios principios de identidad. En este sentido se expresa el entrevistado: “En las 

instituciones educativas estamos formando para la vida y acá se les puede dar toda la libertad 

del mundo, se les puede mimar, se les puede consentir, pero, no van estar siempre acá. Por 

tanto, es necesario enseñarles a respetar y acogerse a una normatividad, y respetar el 

uniforme, independiente de los estilos propios; la norma es clara. Si el uniforme está, es para 

llevarse correctamente” (SE2, 2018). 
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Así pues, los docentes destacan que el uso del uniforme es un elemento valioso para evitar 

conflictos de convivencia, sin pretender por ello homogenizar o desconocer la individualidad 

de los estudiantes por la que ellos luchan con el uso disimulado o combinado de elementos 

diferenciadores que les permita identificarse. Se apreció que en ambas instituciones no existe 

una represión marcada acerca de los estilos, ya que no hay prohibición explícita de los 

accesorios, sino una persuasión constante para que los estudiantes porten el uniforme 

completo y lo más adecuado posible. Esta actitud persuasiva de los docentes es consecuente 

con las razones que se determinan desde el M. de .C de la I. E Santa Elena para la existencia 

del uniforme. “Distingue a los estudiantes que hacen parte de la Institución Educativa Santa 

Elena de las demás Instituciones educativas. Otorga sentido de pertenencia, derechos y 

deberes para con la institución, da igualdad de condiciones entre las y los estudiantes, 

representa orden en la presentación personal, minimiza los gastos de “vestuarios de moda” a 

padres y/o acudientes”. (p.23, Manual de Convivencia S.E.). 

 

2.2 REFERENTES MUSICALES 

 

En ambas instituciones educativas se encontró que desde los planes de área de educación 

artística se brindan las posibilidades de aproximarse a los referentes estéticos corporales y 

musicales. Esto se orienta desde lo que plantean los lineamientos del área, y la 

fundamentación pedagógica y didáctica en donde se contemplan competencias que 

desarrollan y sensibilizan el lenguaje musical, dancístico y cultural, los cuales van enfocados 

a la exploración, la creatividad, el desarrollo motriz, la expresión corporal y en lo musical 

desde los lenguajes sonoros, auditivo, entre otros. Cómo se evidencia en el Plan de área de 

Educación Artística de la, I.E. Santa Elena, “Se aproximan y exploran formas sonoras, 

visibles y tangibles de la naturaleza y de su entorno sociocultural inmediato” (Plan de área 

de Educación Artística, I.E. Santa Elena).  

Es preciso destacar como desde la educación artística existen lineamientos que se orientan 

a la educación integral, partiendo de la enseñanza de la música, la danza y la cultura, 

elementos que se encuentran presentes en los referentes corporales y musicales; sin embargo, 
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se percibe un vacío, ya que se sigue enfocando desde la tradición y se descuida o desconocen 

otros elementos estéticos que hacen parte del mundo de los jóvenes influenciados por otras 

culturas en el contexto de la globalización.  

En relación con los referentes musicales, los docentes reconocen la presencia masiva del 

reggaetón, el rock, el pop y la electrónica como los principales ritmos que los estudiantes 

escuchan tanto en la casa como en el colegio; también aparecen como ritmos de preferencia 

la salsa, el ska en algunos estudiantes y otros ritmos urbanos que van surgiendo. Por esta 

razón se categorizó el referente musical que los docentes identifican en los estudiantes como 

ecléctico, ya que se presenta un híbrido de géneros, tanto locales como de influencias 

externas.    

Un punto diferencial que es necesario destacar, es que los docentes de la Institución 

Educativa Santa Elena reconocen que los jóvenes nativos propiamente de este corregimiento, 

escuchan como preferencia la música popular, carrilera y norteña, tal vez porque crecieron 

escuchando este tipo de ritmo en sus hogares. Como lo menciona el entrevistado: “Los que 

nacieron, y viven aquí en el corregimiento en Santa Elena tienen gustos que la familia les va 

heredando entonces tienen gusto muy marcado por la música popular como la ranchera, la 

norteña, la carrilera, despecho. Los otros chicos los que nos llegan de Medellín, traen otro 

tipo de música, les gusta el ska, el rock, el reggaetón” (SE3, 2018). Entonces, la mayoría de 

los docentes aceptan, respetan y toleran los géneros musicales de preferencia de los 

estudiantes, así no sean de su gusto. 

Por su parte en la institución educativa Débora Arango Pérez se aprecia que son muy 

marcados los ritmos afro por la población desplazada del Chocó que hace parte del 

corregimiento y por ello tienen gran acogida, además los ritmos que tengan influencia de 

estas raíces, como lo expresó el entrevistado: “predomina el reggaetón, pues domina, por 

parte de la cultura y la Champeta un poco y hay uno que otro que se va como por el lado del 

hip hop, o rap” (DA5, 2018). 

Podemos determinar entonces que en ambas instituciones los jóvenes escuchan variedad 

de géneros musicales, ya que a pesar de ser corregimientos ambos tienen fuertes influencias 
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de lo que llevan los jóvenes que se desplazan desde la ciudad, pero en el caso de la I.E Santa 

Elena la tradición y la herencia familiar prima ante cualquier influencia externa, y fortalece 

la cultura musical con la presencia de una de las escuelas de la red de música de Medellín. 

Ahora bien, en la percepción que manifestaron los docentes en relación con los estilos y 

gustos musicales de los jóvenes se identificaron tres categorías: Aceptación, identificación e 

inquietud. Cabe anotar, que la brecha generacional entre docentes y estudiantes incide en la 

clasificación de estas categorías, un hecho importante es la llegada a la escuela de docentes 

cada vez más jóvenes y permeados por los discursos pedagógicos del siglo XXI, que 

proponen relaciones horizontales con los estudiantes, una construcción conjunta del 

conocimiento y una mente abierta a la diversidad y a la globalización. Esto se puede 

evidenciar en que los docentes entrevistados que mostraron más aceptación o apertura mental 

ante el tema de investigación, oscilan entre los 7 y 15 años de servicio y la mayoría de ellos 

continuaron con su formación profesional post gradual. En cuanto a la aceptación se pudo 

observar que los docentes se mostraron abiertos y tolerantes con la variedad de referentes 

estéticos que muestran los estudiantes, de acuerdo a esto, se encuentran posturas que se 

evidencian en expresiones como: “Me parece que es más formativo trabajar con la elección 

de los chicos y orientarla, que imponer un uniforme” (SE3, 2018),  y: “uno también les va 

mandando mensajitos de que se culturicen, escuchen otro tipo de géneros; pero no es una 

directriz institucional” (SE5, 2018).  

En la categoría de identificación, es decir, de afinidad o de compartir gustos de los 

docentes con los estudiantes, aparecieron expresiones como “Antes me enriquecen, yo por 

ejemplo soy amante del Reguetón, incluso hasta restregón lo llamo. Me enriquecen las 

diferencias de ellos, las diferencias no limitan nuestras capacidades” (SE2, 2018). 

De lo anterior puede inferirse que hay un cambio en los docentes en su rol normativo y 

por ello se encontraron otras posiciones que más allá del rechazo o la prohibición, en un 

sentido crítico desde los cambios sociales, manifestaron inquietud, es decir una postura 

reflexiva y de preocupación por el desconocimiento de las implicaciones de lo que hacen los 

jóvenes con su cuerpo y la repetición de las modas. Así, por ejemplo, lo manifestó el 
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entrevistado: “El único malestar que yo siento es que ellos cierren tanto sus posibilidades 

estéticas en quedarse solamente en un esquema, en un solo ritmo musical, en un estilo, repetir 

y no querer escuchar nada más y subvalorar lo de los demás y sobrevalorar lo propio, hay 

que tratar de abrirles el panorama” (DA1, 2018). 

En la misma categoría de inquietud, pero en relación con las identificaciones sociales se 

manifestó el entrevistado “preocupación porque muchos de los chicos que insisten en venir 

sin el uniforme, es sobre todo porque uno nota que están haciendo identificación con esas 

personas del barrio que están asociadas a grupos delincuenciales” (DA5, 2018). Ahora bien, 

el desconocimiento y la negación de la identidad también es una preocupación de los 

docentes, como se evidencia en la siguiente respuesta: “sobre las trenzas de los afros a mí me 

parece genial, inclusive por los estudiantes que no han logrado reconciliarse con su pelo afro 

y uno les ve la lucha tratando de alisarse el pelo, porque la cultura dominante te impone que 

el modelo de pelo es el pelo liso” (DA5, 2018). 

 Estas posturas reflejan cómo los referentes estéticos de los jóvenes pueden verse como 

un panorama que abre posibilidades de interpretación e intervención escolar sobre los 

contextos sociales en los que se mueven los jóvenes, además, en tanto expresión y símbolos 

de sus identificaciones comunican una serie de mensajes que generan percepciones en los 

docentes, que se constituyen en elementos importantes para la mediación de las relaciones  y 

la manera como se producen los discursos normativos propios de la escuela y su 

implementación. 

De acuerdo con las percepciones anteriores, se apreciaron diferentes formas de 

intervención escolar y se encontró en relación con los estilos de los estudiantes las categorías 

de tolerancia y persuasión. La tolerancia se refiere al hecho de permitir o ignorar los 

diferentes estilos, sin ningún tipo de intervención u objeción. Quienes se identificaron con 

posturas tolerantes expresaron por ejemplo, “Hay ciertas cosas que se toleran y ciertas cosas 

que restringen, se trata de que los elementos básicos del uniforme sean bien llevados, pero 

hay otros elementos, donde en la institución no se hace seguimiento, ni se presiona, ni se 
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coaccionan a los muchachos cuando usan los piercings, las manillas o el color de las uñas, 

los aretes, el maquillaje en el caso de las niñas” (DA1, 2018). 

La tolerancia en estas instituciones educativas se pudo entender en parte, por el hecho de 

que las políticas públicas actuales han llevado a que éstas se flexibilicen en relación con las 

normas sobre la presentación personal de los estudiantes, ya que se les debe garantizar la 

protección de sus derechos y, por tanto, nada que tenga que ver con su imagen puede vulnerar 

el derecho a la educación y a su dignidad. 

Por otra parte, la persuasión se refiere a acciones aisladas o individualizadas de algunos 

actores educativos que intervienen y buscan orientar. Esta postura se evidenció en 

expresiones como: “Entonces por ejemplo si trae el pelo pintado de algún color se les 

pregunta: ¿qué pasó?, ¿por qué te cambiaste?, ¿qué es lo que quieres demostrar?, ¿qué te 

lleva a eso?” (DA2, 2018).  

 Los docentes expresan que a través del diálogo procuran hacer reflexiones relacionadas 

con los accesorios y el porte de los mismos, no con fines coercitivos ni sancionatorios sino 

con fines pedagógicos para que los jóvenes reconozcan, en caso de que sea desconocido, lo 

que pueden representar. En relación con los expansores, piercings y otros accesorios no 

convencionales, tratan de promover el uso responsable de los mismos dentro de los 

parámetros de salubridad e higiene adecuados. Cabe resaltar que todos los docentes 

entrevistados afirmaron que no existen políticas institucionales encaminadas a sensibilizar o 

a formar con respecto a los referentes estéticos y que por el contrario la escuela se desligó de 

esta responsabilidad bajo la premisa legal del “libre desarrollo de la personalidad”.  

En lo que respecta a la intervención escolar en los referentes musicales, los docentes 

expresan que el papel de la escuela debe ser de mediación, y a través de procesos formativos 

ayudar en la comprensión de la importancia de los ritmos autóctonos y folclóricos propios de 

su cultura sin entrar a reñir con los nuevos gustos y estilos adoptados por los estudiantes. En 

consecuencia, se identificaron como categorías: la permisividad, tolerancia y orientación. 
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Inicialmente en la categoría de permisividad, entendida como el consentimiento y la 

ausencia de límites frente a los gustos musicales de los jóvenes, se pudieron apreciar 

expresiones como esta: “Yo siento que en la parte musical hay una libertad, el chico escucha 

lo que quiera; a veces, creo que entre ellos mismos se hacen críticas, por ejemplo, a los que 

les gusta escuchar el reguetón, que hay una música que viene ya marcada con unos prejuicios 

culturales” (SE3, 2018). Se pudo reconocer que el respeto por la diversidad se ha confundido 

por parte de muchos docentes con el hecho de aceptar y validar todo lo que los jóvenes 

presenten aun sin entenderlo y por ello se ha entrado en posiciones permisivas tales como la 

expresada por el entrevistado.  

Como situaciones de tolerancia se encontraron expresiones como: “Pienso que la 

Institución ha ido creciendo y ha ido mejorando mucho en ese aspecto, o sea muy respetuosa 

de los gustos de los estudiantes. Cuando se habla de una Institución Educativa tan numerosa, 

pues todo tipo de cosas se pueden ver, pero la tendencia que yo observo es al respeto por 

parte de la institución hacia esos gustos y preferencias de los estudiantes a nivel musical” 

(SE4, 2018). En este sentido se apreció que la escuela reconoce cada vez más las 

subjetividades y lo que con ello implica una carga de identidad cultural o libre elección y 

desarrollo de los estudiantes, lo que llevó a entender que el paradigma homogeneizador de la 

escuela tradicional -en el sentido de los referentes estéticos- es imposible a pesar de la 

institucionalidad, y por ello se ha ido cambiando escolarmente en este aspecto. 

Finalmente en lo que respecta a la categoría de orientación, es decir, a las intervenciones 

o acciones formativas con los gustos musicales se relacionan expresiones como esta: “En el 

área de sociales, de artística, en el área de educación física también les hablan sobre 

expresiones culturales, expresiones artísticas, en el área de sociales cuando estudian las 

diferentes culturas, en el área de filosofía sé que lo han tratado desde la ética  también sé que 

han tratado las diferentes culturas” (SE1, 2018).  De acuerdo a lo anterior, se pudo entender 

que, aunque no se desarrollan políticas institucionales frente a la orientación de los referentes 

estéticos, si se interviene de manera aislada bien sea por el área de desempeño del docente o 

por su interés particular de hacer lectura de lo que expresan los jóvenes, así por ejemplo se 

encontró que en el plan de área de la I.E Débora Arango  se dedica una unidad al componente 
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estético como parte de la reflexión filosófica en el grado décimo y en ésta se orienta hacia la 

identificación de nuevas formas de comunicación  sustentadas en las estéticas urbanas.(plan 

de área de filosofía grado decimo unidad 3).  Lo que plantea un reconocimiento simbólico de 

algunas tendencias y estilos que llegan a la ciudad con una carga ideológica y cultural que 

usa como portavoces a los jóvenes. Es así que se destacan algunas acciones de 

acompañamiento y orientación, no obstante, este tipo de intervenciones se hacen más de 

forma fragmentada o por algunos maestros que evidencian el interés en ese campo o en 

muchos de los casos más desde la información que desde la formación. 

Otro de los aspectos que se pudo destacar como intervención escolar es el espacio que se 

promueve dentro de ambas Instituciones Educativas, a través de la emisora escolar en el cual 

se promueve la libertad y por ello, los estudiantes pueden escuchar la música que más les 

agrada. Aunque, en el trabajo pedagógico se trata de hacer una orientación, en especial con 

las letras y mensajes de algunas canciones que puedan atentar contra la integridad de los seres 

humanos, el respeto por las mujeres, por la familia, entre otros. 

Por otra parte, de acuerdo con lo que la institución les ofrece se encontró que la escuela 

aún se focaliza en rescatar los referentes estéticos locales y por lo tanto la tradición es lo que 

se sigue privilegiando y proyectando desde la institucionalidad, así se apreció en el P.E.I de 

la I.E Santa Elena que resalta en uno de sus objetivos específicos “Fortalecer y afianzar la 

identidad y el sentido de pertenencia hacia la cultura local y el patrimonio histórico y cultural 

del corregimiento de cara a un mundo cada vez más globalizado”. (p. 99 P.E.I S E). 

En este sentido se relacionan las categorías de conservación y promoción, las cuales son 

reconocidas en diferentes espacios como lo son: los actos cívicos, actos culturales y diversas 

actividades pedagógicas.  

En lo que se refiere a la conservación entendida como la forma de preservar y mantener 

vigente la cultura local, algunos docentes dan testimonio de situaciones como: “Pienso que 

hay momentos muy especiales donde en la institución se tratan de rescatar ciertas tradiciones 

de nuestro país. Ha habido espacios en donde uno ve danza folklórica, danza colombiana y 
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eso genera un fuerte impacto en los chicos cuando ven a sus compañeros haciendo uso de los 

valores tradicionales colombianos” (SE4, 2018). 

En lo anterior se destaca la labor formativa de la escuela en relación con la ciudadanía y 

la cultura, la cual sólo se hace posible en el reconocimiento de la tradición como relatora de 

la historia y reveladora de la propia identidad, ya que la educación tiene una función cultural 

y hace énfasis en su transmisión. 

En cuanto a la categoría de promoción se refieren todas aquellas acciones educativas que 

pretenden, impulsar y proyectar la tradición cultural y autóctona, del contexto del que hace 

parte la investigación, esta intención se evidencia en relatos como “Los muchachos están 

aprendiendo desde hace algún tiempo la percusión de la música folclórica colombiana, eso 

es bonito y las danzas colombianas de manera libre y lúdica, es como un juego” (DA3, 2018).  

Los docentes refieren que en general trata de exaltarse y privilegiarse todo lo que sea de 

la cultura nacional y local, pese a que los estudiantes presenten una tendencia o culto a lo 

extranjero que puede corroborarse en la elección de las marcas y los géneros musicales. 

Ahora bien, En el ámbito de la convivencia se pudo constatar que ambas instituciones 

responden desde el M. de. C con la fundamentación legal (ley 1620) que protege los derechos 

y las libertades desde la formación como parte del consenso que además contempla las 

responsabilidades y deberes para una sana convivencia. De acuerdo a lo anterior se indago 

por  la relación de los referentes estéticos con la convivencia y se identificaron dos categorías, 

que son siempre influyente y ocasionalmente influyente. La mayoría de los entrevistados 

argumentaron que los referentes estéticos y la convivencia son siempre influyentes esto 

significa que se encuentra una fuerte relación entre los gustos y las acciones de los 

estudiantes. De este modo la convivencia en una institución educativa puede verse afectada 

o influenciada por los vínculos, identificaciones y elecciones que se generan a partir de los 

referentes estéticos como se puede evidenciar en la siguiente apreciación: “Yo creo que 

necesariamente los estilos Corporales y Musicales, tienden a crear grupos, eso no quiere decir 

que impida hablar o conversar con otra gente, pero si, que hay unas afinidades,  y uno tiende 

a reunirse o a congregarse en torno a quién comparte esas afinidades. En ese sentido, la 
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Convivencia se ve afectada, pues lo digo en términos de las relaciones interpersonales, es 

decir, hay una incidencia” (SE3, 2018). 

De igual forma en lo pertinente a la convivencia, en la categoría ocasionalmente influyente 

que se refiere a situaciones esporádicas o eventualidades, se reconocieron expresiones que 

dan cuenta de cómo los referentes estéticos pueden generar diferencias y desencuentros. 

Como lo manifestó el entrevistado, “Yo si lo noto por ejemplo cuando en algún espacio de 

clase vamos a escuchar música y ellos solicitan lo que van a escuchar, pero entonces el 

acuerdo que hacemos es que vamos a poner música para todos los gustos y ahí se nota 

inmediatamente que sobresale el interés individual y se comienzan a notar rivalidades al 

querer imponer gustos” (DA1, 2018). 

Lo anterior permitió entender que la escuela tiene más retos en relación con la diversidad, 

ya que mientras más referentes exógenos o variedad de gustos y estilos lleguen a las 

instituciones, van a existir más subgrupos y con ello más diferencias y maneras de entender 

el mundo que cohabitan un mismo espacio y en este sentido la escuela interviene como 

mediadora de estas diferencias. 

En consecuencia, se determinó que la escuela no debe entrar a competir con los jóvenes 

en cuanto a sus gustos musicales y estilos, sino que debe crear espacios de concertación y 

diálogo que posibiliten a su vez un encuentro generacional basado en el respeto y la empatía 

donde todos los gustos sean respetados, tolerados y valorados. Esto se enmarca entonces, en 

los principios de la sana convivencia que se promueve desde distintas áreas y proyectos 

transversales en una sociedad que reclama constantemente ciudadanos más justos, tolerantes 

y equitativos. 

Finalmente se pudo entender a partir de los documentos institucionales enmarcados en las 

políticas públicas de educación vigentes (ley 115) que hacen parte de sus marcos legales tales 

como el P.E.I, el M. de .C , los planes de área de artística y filosofía, y desde los testimonios 

de los docentes de sus apreciaciones y  prácticas educativas, que si existe una propuesta 

formativa que contiene elementos de los referentes estéticos corporales y musicales, pero no 

se profundiza en la reflexión, el análisis y el encuentro de lo que ofrece la escuela con lo que 
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traen los estudiantes permeados por la globalización. Se puede inferir que la escuela reconoce 

la diversidad en los estudiantes y con ello diferentes lenguajes estéticos, pero no ha llegado 

a la comprensión de éstos y por tanto no ha iniciado el diálogo y el encuentro que propone 

esta investigación.  
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3. CONTRASTE: ESTUDIANTES - DOCENTES 

 

3.1 DIÁLOGO: ENTRE ENCUENTROS Y DESENCUENTROS 

 

El presente capítulo da respuesta al objetivo específico número tres, que pretende 

contrastar la relación entre la identificación de los referentes estéticos corporales y musicales 

de los estudiantes del grado décimo y la caracterización de la propuesta formativa de la 

Escuela en relación con los referentes estéticos de las instituciones educativas Santa Elena y 

Débora Arango Pérez. 

A continuación, se clasificaron los elementos de análisis que son comunes en las dos 

fuentes de la investigación, es decir escuela y estudiantes y con éstos se relacionan los 

hallazgos obtenidos a partir de los instrumentos aplicados: Análisis documental, 

Cuestionario, entrevista semiestructurada para establecer puntos de encuentro o desencuentro 

y con ello interpretar la información de los resultados. Dichos elementos son: De los 

referentes corporales, el uso de accesorios y las concepciones acerca del uso del uniforme; 

de los referentes musicales, los gustos y la correspondencia con los estilos, en relación con 

la escuela, las percepciones e intervenciones escolares y finalmente la relación entre los 

referentes estéticos y la convivencia escolar.  Seguidamente se establecen algunos datos 

relevantes o diferenciadores de las instituciones investigadas para poder entender la 

influencia de éstos en cada uno de los contextos y en la convivencia escolar. 

En primer lugar, es importante señalar que la posibilidad de expresión de los jóvenes a 

través de los referentes estéticos, aparece respaldada en el reconocimiento de algunos de sus 

derechos en las políticas educativas y su reglamentación correspondiente, frente a lo que las 

instituciones investigadas son consecuentes y asertivas desde la filosofía institucional y sus 

respectivos manuales de convivencia. De esta manera, en dicha reglamentación se 

encontraron los siguientes aspectos: 
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En la constitución Colombiana el Artículo 16 expresa: “Todas las personas tienen derecho 

al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos 

de los demás y el orden jurídico”. (Constitución, 1991) En concordancia con esto la ley 

general de educación o ley 115 enuncia en su primer fin el mismo principio “El pleno 

desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los 

demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, 

intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos”. (Fin 

#1 de educación art 5 ley 115). La implementación del derecho al libre desarrollo de la 

personalidad que pasa a ser un fin educativo se evidencia en las instituciones educativas 

cuando se da apertura al reconocimiento de la diversidad y con ello a los principios de respeto 

y tolerancia como bases para la convivencia. En este sentido se logró la identificación de 

elementos estéticos en el espacio escolar sin posturas discriminatorias o de prejuicios, como 

se puede apreciar en la siguiente opinión: “alcanza uno a diferenciar en su estilo algunos de 

la población afro, por ejemplo en lo que tiene que ver sobre todo con el manejo del cabello y 

cierta parte del vestuario, por ejemplo las mujeres en el estilo de peinado con trenzas, los 

dreps o las extensiones” (DA1, 2018) 

En este orden de ideas aparece además, como sexto fin educativo “El estudio y la 

comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como 

fundamento de la unidad nacional y de su identidad” (ley 115 de 1994), lo que podría tomarse 

como una forma incompleta de reconocer la diversidad ya que desde allí se está reconociendo 

sólo la cultura local, aspecto en el que la escuela sigue centrada atendiendo a tal fin sin contar 

con las influencias de otras culturas que generan transformaciones o distanciamientos de la 

propia identidad nacional.  

De igual manera la Ley 1620 reglamenta los manuales de convivencia, en su artículo 1 

recoge el sentido de la diversidad: “El objeto de esta Ley es contribuir a la formación de 

ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, 

pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de 

Educación -Ley 115 de 1994- …..”,  (Ley 1620 de 2013). Y en correspondencia se evidencia 

la diversidad como principio de convivencia y filosofía institucional de las instituciones 
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educativas Débora Arango Pérez y Santa Elena, respectivamente “el Sistema se fundamenta en 

el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia y ajena, sin discriminación por 

razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación y formación que se 

fundamente en una concepción integral de la persona y la dignidad humana, en ambientes 

pacíficos, democráticos e incluyentes.(D.A. MANUAL DE CONVIVENCIA TITULO V Pág. 

21) Y “La Institución Educativa Santa Elena se reconoce como una institución que valora y 

acepta la diversidad, forma con calidad humana personas respetuosas de sí mismos, del otro y de 

lo otro, de la autoridad y del ordenamiento jurídico nacional, con mentalidad solidaria y 

conciencia histórica de su región y su país, para que puedan asumir los compromisos como 

ciudadanos de bien en un país multicultural y pluriétnico. (PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL, SANTA ELENA). 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que estas instituciones acogen población de 

diferentes características culturales como es el caso de la institución educativa Débora 

Arango, donde llega, fuera de la población del corregimiento, la población desplazada del 

Chocó que habita el sector de Mano de Dios y La institución educativa  Santa Elena a la que 

llegan además de su población corregimiental, estudiantes de varios sectores de Medellín, 

además de todos los factores familiares, sociales y tecnológicos que inciden en el bagaje 

cultural de los jóvenes, es de entender que como lo manifiestan los jóvenes en ambas 

instituciones “No hay ningún tipo de represión en cuanto al estilo, la música que se puede 

escuchar, no nos sugieren algún tipo de letras, ni se les explica, hay una total libertad porque, 

cómo lo acaba de decir, somos demasiado diferentes, entonces, no tenemos el mismo gusto” 

(SE2, 2018),  se de una normatividad que más allá del control busca la integración de esta 

diferencia, aceptando las distintas formas de expresión para generar espacios donde se pueda 

aprender y convivir.    
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3.2 REFERENTES CORPORALES  

De acuerdo con el uso de accesorios en los estudiantes, se encontraron elementos de 

contraste en los que coincidieron las categorías Convencionales y No convencionales ya que 

lo que los estudiantes usan no es ajeno a lo que los docentes ven. En este mismo sentido se 

puede apreciar que la escuela se ha flexibilizado por los cambios sociales, los efectos de la 

globalización y el enfoque legal del libre desarrollo de la personalidad, que intervienen en la 

limitación y estigmatización que existía en la escuela en relación con los aditamentos, 

accesorios y transformaciones corporales antes de que se diera el ordenamiento jurídico en 

torno a lo educativo en este aspecto. Es por esto que a pesar del uso del uniforme, los 

estudiantes hacen visibles, sus estilos, tendencias o identificaciones. 

Lo anterior lleva al reconocimiento de que las relaciones entre estudiantes y la 

institucionalidad ha disminuido los choques que existían en relación con la normatividad del 

uniforme y con ello han disminuido las actitudes rebeldes, oposicionistas y contradictorias 

de los jóvenes hacia la escuela, ya que se percibe que éstos se rebelan ante lo que se les 

impone y al no haber una exigencia radical del uniforme, ni sanciones desmedidas se acaban 

los pretextos para oponerse en este aspecto. No obstante sigue existiendo una tensión porque 

la escuela sigue representado autoridad. 

Esto ha permitido más acogida o aceptación del uniforme por parte de los estudiantes, 

puesto que se genera una nueva visión y conciencia que se relaciona con lo que refieren los 

docentes sobre la pertinencia del uniforme como un principio de identidad institucional, pues 

en la medida que no sea impuesto, los jóvenes se acercan  y se reconocen como parte de un 

grupo y de la misma manera entienden el uniforme como una estrategia de equilibrio social 

que pretende alejarlos de situaciones de discriminación y rechazo por las diferencias 

socioeconómicas. Así mismo, tanto estudiantes como docentes coinciden en que el uso del 

uniforme los forma para el futuro ya que se van a adaptar con más facilidad y responsabilidad 

a las exigencias de la vida laboral. Cabe destacar que ambas fuentes de la investigación 

reconocen la individualidad dentro de la uniformidad y rechazan el paradigma 

homogeneizador de la escuela tradicional. 
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ESTUDIANTE: 

“El uniforme es una manera de decir que 

somos de la institución que pertenecemos a 

este lugar, que es una manera de orientarnos 

hacia un futuro porque nos enseña que si 

vamos a estar en un lugar o una empresa y 

nos permiten usar el uniforme tenemos que 

usarlo de la manera adecuada, además nos 

ahorran en la ropa” (DA1, 2018). 

DOCENTES: 

“El chico de la Institución Educativa 

Santa Elena, en su gran mayoría se acoge a 

las normas porque ellos mismos idearon y 

acordaron el uniforme que está vigente en la 

institución. Creo que es un ejercicio muy 

bueno de formación de los muchachos para 

un mundo laboral, para un futuro”. SE5 

“Desafortunadamente en una sociedad 

tan desigual como la nuestra; y en una 

institución pública, el uniforme les evita 

situaciones de diferencias socioeconómicas, 

se vuelve una prenda salvadora” (SE4, 

2018). 

 

A partir de esta comparación se entiende como el uniforme devela la afectación de la 

desigualdad social en los ambientes escolares, además como ya no es una imposición goza 

de mayor aceptación entre los jóvenes. 

 

3.3 REFERENTES MUSICALES 

 

La música como uno de los referentes de esta investigación, es parte fundamental de los 

estudiantes en la convivencia escolar; ya que los testimonios de las fuentes señalan que la 

música está presente en todos los espacios no solo escolares, sino cotidianos. Con la música 

los estudiantes se relacionan, hacen grupos, comparten identidades, ideales, gustos y se 

generan vínculos afectivos, es decir, es un elemento socializador en el entorno escolar y en 

algunos casos corresponde con los estilos y la manera de ver el mundo de cada sujeto. 
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ESTUDIANTE: 

“Escucho música Todos los días, en 

espacios educativos porque la música me 

concentra, Aunque muchos digan que las 

músicas interfieren el conocimiento A mí no 

me parece, también cuando estoy en mis 

ratos libres, para entretenerme cuando estoy 

triste cuando estoy feliz en todo momento. 

Porque es una forma de comunicarse, de 

tranquilidad, de expresar lo que uno siente, 

de escuchar lo que otros sienten, y por eso 

para mí es lo único perfecto que ha hecho el 

ser humano” (DA5, 2018). 

DOCENTE: 

“Yo siento que en la parte musical hay 

una libertad, el chico escucha lo que quiera; 

a veces, creo que entre ellos mismos se 

hacen críticas, por ejemplo, a los que les 

gusta escuchar el Reguetón pues es una 

música que viene ya marcada con unos 

prejuicios culturales,  pero, por ejemplo, 

cuando aquí los viernes ponen la emisora 

escolar, suena de todo, suena Reguetón, 

suena ska, puede sonar una Salsa, suena 

Rock, y son los mismos chicos los que van 

pidiendo la música que ellos quieren 

escuchar.  Yo no he visto prohibiciones, de 

pronto, si han habido sugerencias del colegio 

alguna vez en algunos espacios a equilibrar 

el asunto a que no todo el tiempo se escuche 

Reguetón” (SE3, 2018). 

 

Ahora, bien en la identificación de lo que escuchan los estudiantes, ambas fuentes 

comparten la apreciación de un género ecléctico, es decir, que existe una gran variedad de 

gustos en relación con los géneros musicales, sin embargo existe una hegemonía de algunos 

géneros como son lo popular y lo urbano que marcan una diferencia en los contextos de las 

instituciones investigadas, ya que  a pesar de que ambas instituciones pertenecen a 

corregimientos de Medellín, La I. E Santa Elena se caracteriza por preservar más la tradición 

y la cultura rural, lo que lleva a la trasmisión generacional de la música popular, mientras 

que en la I.E Débora Arango Pérez  confluye más el conflicto urbano y por lo tanto la música 

de este género. 
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Figura 17: Géneros musicales. 

 

En la gráfica anterior los aspectos que se refieren a tropical y otros, dan cuenta del género 

popular con el que se relacionó la institución educativa Santa Elena. 

Ahora bien, de acuerdo con los documentos institucionales en el campo musical, se 

identificó que, a pesar que desde los planes del área de artística exista un enfoque folclórico 

y por ello se perciba que la escuela está más anclada en lo tradicional, los docentes y la 

institucionalidad no rechazan, juzgan o señalan la diversidad en los gustos musicales de los 

estudiantes, por ello aparece la aceptación y en algunos casos identificación con estos 

géneros por parte de la escuela. De este modo la escuela evita el conflicto y por el contrario 

propicia a los estudiantes espacios de expresión y participación en los cuales ellos tienen la 

posibilidad de mostrar sus gustos e identificaciones y compartirlos con sus pares. 

 

ESTUDIANTE: 

“Somos muy libres. No hay restricción, aunque 

algunos ritmos musicales son algo groseros, 

grotescos, tienen lenguajes inapropiados para las 

personas, con vulgaridades e insultos a las mujeres;  

algunos profes, dicen, no, esa música es grosera, a 

veces que ni es música también,  pero no así que 

corregirnos no escuches esta música no;  tu estas 

libre en eso” (SE3, 2018). 

DOCENTE: 

“Como las tendencias son como 

muy normales no es como tanto o sea 

por ejemplo con los que son 

rockeritos Hablo con ellos porque 

me gusta el Rock y con los otros pues 

como uno está tan desactualizado de 

todas maneras uno se acomoda los 

espacios con los estudiantes” (DA2, 

2018). 
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Se evidencia que se ha disminuido el choque con los jóvenes porque se da libertad para 

sus gustos. 

Uno de los espacios que posibilitan ambas instituciones educativas es la emisora escolar, 

frente a la cual tanto estudiantes como docentes señalan que se hacen pocas recomendaciones 

acerca de la música que ellos eligen para escuchar, además exponen que no existe un 

acompañamiento efectivo, en lo que se refiere al contenido y la carga simbólica, cultural, 

ideológica y social que trasmiten los diferentes géneros musicales. 

ESTUDIANTE: 

“En la emisora institucional es libre, si a 

usted le gustó escuchar esta canción no es 

sino decirla y ya se la ponen. En los actos 

cívicos se pone música culturista, por 

ejemplo, un porro, una cumbia” (DA1, 

2018). 

DOCENTE: 

“El proyecto de la Emisora es un 

proyecto de los líderes estudiantiles que está 

con la rectoría y el gobierno escolar. Pero lo 

que ve es que ahí colocan de todo tipo de 

música,  lo que pidan los chicos” (SE5, 

2018) 

 

Con los espacios de expresión se desdibuja la idea de una escuela excluyente, por el 

contrario se muestra una escuela dispuesta a dar espacios de expresión a los jóvenes para 

reconocer la diferencia. 

Por otra parte, se estableció reciprocidad de percepciones entre las fuentes de 

investigación en relación con la intervención escolar. Por un lado, los estudiantes expresan 

acciones institucionales que dan cuenta de que la escuela se involucra: parcialmente, 

indiferentemente o asume una actitud de orientación. Los estudiantes aludieron que en 

muchas ocasiones se les da total libertad tanto para los estilos como para la música, aunque 

la mayoría expresó que se dan algunas orientaciones sobre todo con pocos 

condicionamientos, sin ahondar pedagógicamente en los referentes estéticos en relación con 

su propia vida, la convivencia, su contexto y la sociedad y por ello determinaron que la 

intervención escolar se da parcialmente. 
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Por su lado: los docentes defienden la posición institucional de dar plena libertad a los 

estudiantes desde la tolerancia, aduciendo que es una forma de respetar las diferencias y la 

diversidad en los estudiantes tanto en sus estilos como en sus gustos, lo que éstos 

interpretaron como una posición de indiferencia; ya que el respeto de esas diferencias para 

ellos no implica la ausencia de acompañamiento pedagógico. Ahora bien, la otra percepción 

de los docentes en este sentido es de persuasión; ésta tiene que ver con el interés o 

preocupación que manifiestan algunos docentes por el lenguaje Estético corporal y musical 

de los estudiantes, independientemente de que existan políticas institucionales fragmentadas 

en este aspecto. 

ESTUDIANTE: 

“La música que colocan es muy variada, 

pero, miran si la pueden poner porque 

obviamente hay unas reglas estipuladas, que 

las canciones no sea obscenas, no he visto 

en el colegio que digan como: mira esta 

música lo que dice, escucha bien o presta 

atención” (SE6, 2018). 

DOCENTE: 

“Pues, yo desde el área de Ética, les tocó 

el tema, sobre eje del cuidado de sí mismos, 

sobre el uso de esos accesorios, toda la 

asepsia que deben tener si se los van 

colocar; fuera de eso desde el proyecto 

formativo pues así como especifico; son 

como acciones aisladas de algunos maestros 

que los orientamos; no en que no los usen, 

sino en todas las normas de seguridad que 

deben tener personalmente, hacia el cuidado 

de sí mismos” (SE5, 2018). 

 

La anterior comparación muestra como la relación escuela y jóvenes no es excluyente, 

pero manifiesta una tensión en el privilegio de la tradición y la falta de orientación ante lo 

novedoso y externo que reciben los estudiantes. 

Es importante destacar que como parte de la intervención escolar, se reconocen además, 

tanto en los estudiantes como en los docentes , la apertura de otros espacios de convivencia 

como lo son los actos cívicos y culturales, los encuentros pedagógicos, reflexivos, deportivos 

y artísticos donde se resalta la tradición , así como lo manifiestan los estudiantes siempre hay 

un elemento de la identidad local o nacional o de las raíces culturales y autóctonas presentes 

en estos espacios, resaltando además que en las instituciones propician la oportunidad para 
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la libre expresión y la interacción con los gustos de los estudiantes en dichos espacios. De 

esta manera, se percibe una leve tensión ya que desde la institucionalidad se persiste en 

promover y rescatar la tradición; mientras que los jóvenes son insistentes en mostrar y 

privilegiar los referentes estéticos que hacen parte de sus identificaciones con elementos que 

les ofrece la sociedad actual. 

ESTUDIANTE: 

“Siempre ponen es más bien una 

música tradicional de acá del 

Corregimiento, folclórica para recordar la 

tradición y más, como es un 

Corregimiento Silletero, siempre se trata 

de preservar la cultura. En los actos 

cívicos, veo que ponen más que todo creo 

que Guaracha” (SE1, 2018). 

DOCENTE: 

“Yo considero que la Institución una de sus 

metas es fortalecer la cultura del 

corregimiento. Y en los diferentes actos 

cívicos se trata de rescatar los valores de la 

cultura Antioqueña o Colombiana, pero 

también se dan lugar a expresiones culturales 

propios de su generación” (SE1, 2018). 

 

 

La escuela se sigue configurando como transmisora de cultura, pero es importante tener 

pautas claras sobre la trasmisión, conservación y reconocimiento de nuevas culturas. 

Ahora bien, la convivencia es uno de los aspectos donde se ponen en juego las 

representaciones simbólicas y culturales de los referentes estéticos. Este aspecto se aprecia en la 

relación siempre influyente que argumentaron los docentes y las orientaciones desde los 

manuales de convivencia y los proyectos educativos institucionales con el reconocimiento de la 

diversidad, así como el pleno desarrollo de la personalidad que aparece contemplado en la ley 

115 en los fines de la educación. Por otra parte, en los estudiantes se aprecia que el 

desconocimiento y falta de apropiación de los referentes estéticos con los que se identifican, son 

algunas de las causas por las que ellos no relacionan la convivencia escolar con diferentes 

situaciones como lo son la discriminación, el rechazo o la estigmatización que se da en algunas 

ocasiones en el ambiente escolar. En un sentido positivo se infiere que los estudiantes tampoco 

entienden que esos referentes estéticos son oportunidades de socialización y enriquecimiento 

cultural que pueden generar espacios de diálogo y empatía en las relaciones interpersonales. 
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ESTUDIANTE 

“Yo me considero que tengo un estilo 

propio, yo no uso cosas por moda, ni por 

estereotipos ajenos, simplemente utilizó a 

lo que a mí me parece conveniente para mí 

y lo que me gusta” (DA5, 2018). 

DOCENTE: 

“Yo pensaría que eso es el pilar, eso es 

fundamental, porque estamos tratando de 

formar en torno a la diversidad y en torno a un 

aspecto que es supremamente importante, y es 

que cada quien es un universo y cohabita con 

los demás compañeros” (SE4, 2018). 

 

A continuación, se exponen algunos hallazgos diferenciadores de las instituciones educativas 

investigadas: 

El uniforme es igual en su definición para ambas instituciones, no obstante, es preciso señalar 

como un aspecto relevante que algunas posiciones de inconformidad que se manifestaron en este 

sentido se evidenciaron  en la I. E Santa Elena, la cual se caracteriza por hacer seguimiento del 

buen porte del mismo, contrario a las apreciaciones de los estudiantes de la I.E Débora Arango 

Pérez, donde se percibe un  descuido frente a la forma de llevar el uniforme, sin embargo, aceptan 

y destacan la importancia de éste como elemento de organización e identidad. Ambas posturas 

son contradictorias; ya que en la institución donde se resalta la inconformidad, es en la que mejor 

portan el uniforme; por el contrario, la institución que muestra aceptación, es en la que se presenta 

descuido en la forma de usarlo. De esta manera, puede interpretarse que en la medida en que se 

les exige, llevan la contraria en sus apreciaciones, pero cumplen con la normatividad. 

Otro aspecto importante, es que ambas instituciones están ubicadas en corregimientos de 

Medellín, aunque con influjos sociales muy diferentes. Por su parte en la I.E. Santa Elena se 

aprecia que es más rural, tradicional y con atractivos turísticos que hacen parte del patrimonio 

cultural de la ciudad, es por esto que allí se muestra una marcada defensa de la música que viene 

desde sus generaciones; aunque se aprecia de igual manera que los jóvenes que llegan desde los 

alrededores de la ciudad de Medellín van aportando otros referentes, esto permite que se amplíe 

la diversidad de estilos y gustos en los géneros musicales. Por su parte la I.E. Débora Arango 
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Pérez, tiene una gran influencia de los géneros urbanos, debido a que allí confluye mucha 

población desplazada por los conflictos sociales que se viven en el país, posibilitándose así una 

mezcla de culturas urbanas, respetando los límites que la población del corregimiento permite. 

Finalmente, y a pesar de las diferencias institucionales señaladas se comprendió que la escuela 

independientemente de los contextos, se enfrenta a cambios históricos que modifican sus 

paradigmas y sus intenciones y este lenguaje simbólico en el que se enmarcan los referentes 

estéticos de los jóvenes hacen parte de esos cambios históricos en el que es necesario que la 

escuela se involucre para generar diálogo generacional. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este proyecto de investigación permitió entender la relación que se vive entre la 

institucionalidad y los jóvenes en términos de tensión y no de distanciamiento o de choque,   

ya que muchas de las manifestaciones estéticas de los estudiantes en los ambientes escolares 

aparecen de alguna manera validadas dentro de los marcos legales y misionales de la 

educación desde el respeto a la diversidad y el libre desarrollo de la personalidad, lo que 

convoca a las instituciones educativas, a replantear paradigmas normativos que permitan 

aceptar o tolerar estos nuevas formas de ser que se representan a través del cuerpo y la música. 

Por lo anterior, se revaluó la posición que se tenía frente a las expresiones estéticas como 

muestras de rebeldía juvenil, puesto que los jóvenes ya tienen libertad para la elección de sus 

gustos, por esto, la rebeldía descalifica como una razón de dichas expresiones, ya que ésta se 

constituye en un acto que se da por oposición a algo que se prohíbe o impone y, por 

consiguiente, los referentes corporales y musicales identificados abrieron la posibilidad de 

asumirlos como lenguajes cuyas representaciones comunican formas de ser o problemáticas  

sociales que hacen parte del mundo escolar. 

De este modo, la identificación de factores como el uso de accesorios, las modificaciones 

corporales, las elecciones musicales y la moda, permitieron comprender que más allá de la 

elección estética, estos factores, denotan  para los jóvenes reconocimiento social, que 

determina la pertenencia a un grupo, a una generación o a un sector socioeconómico visto en 

el hecho de que por ejemplo la moda casi siempre la impone una cultura dominante que 

seguidamente marcan modelos hegemónicos de belleza que muchas veces opacan y 

subvaloran otras culturas que los jóvenes desconocen y que por tanto terminan en una lucha 

por negar o cambiar aspectos de su cuerpo para lograr identificaciones. 

Ahora bien, El uniforme se identificó como el elemento estético por excelencia que se 

constituye en puente para las representaciones juveniles y las intervenciones escolares. El 

uniforme pasó de ser un elemento homogeneizador y de control en la escuela tradicional; a 

convertirse en parte de un fenómeno social ya que al gozar de aceptación para evitar 
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situaciones de exclusión que se dan con más frecuencia con el porte de prendas de usos 

cotidiano, visibiliza la afectación de las desigualdades sociales en los entornos escolares. 

Por otra parte, se desvirtuaron ideas con respecto al papel del internet y los medios de 

comunicación en general en la vida de los jóvenes ya que, si bien tienen gran influencia en 

sus elecciones, el papel fundamental lo sigue desempeñando la familia. Es la familia la base 

donde se crean hábitos, se imita, se orienta, se patrocina o se prohíben inicialmente las formas 

como los jóvenes quieren representar lo que piensan a través de su cuerpo. 

De otro lado, se develó la imagen de una escuela que al contrario de estar en oposición a 

la juventud o ser excluyente y estigmatizadora como se pensó al iniciar la investigación; por 

ser una escuela incluyente que lucha por preservar la tradición porque hace parte de sus fines 

educativos, pero que ha confundido el reconocimiento de la diversidad en posiciones vacías 

de efectos formadores, como se puede ver en las posiciones autoritarias o permisivas ambas 

carentes de reflexión para hacer un acompañamiento efectivo a las elecciones de los jóvenes. 

Dicha situación se reconoció en el caso de la música rica en narrativas de posturas 

ideológicas, religiosas, políticas, sexuales y un sinfín de fenómenos sociales que se 

desaprovecha como espacios pedagógicos y frente a los cuales la misma escuela termina por 

promover negativamente por la falta de conciencia frente a éstos.  

En las instituciones educativas se dan acciones aisladas en torno a los referentes estéticos 

y los imaginarios juveniles, pero esto parte del interés de algunos docentes o del enfoque de 

algunas áreas. Así mismo, desde la reglamentación que reconoce la diversidad, la inclusión 

y el libre desarrollo de la personalidad no se aprecian orientaciones que especifiquen como 

o en qué aspectos se debe dar la intervención escolar en relación  con referentes estéticos 

corporales y musicales de los estudiantes y por tanto no se aprecian políticas institucionales 

ni seguimientos sistemático de este aspecto. 

Para terminar,  se destaca que los referentes estéticos juveniles  abren un panorama de 

posibilidades de interpretación e intervención escolar a las instituciones educativas 

principalmente a los docentes sobre los contextos sociales, ya que en la música y la 

simbología del cuerpo se pueden entender cosmovisiones, identificaciones, intenciones, 
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búsquedas, inquietudes que requieren de una orientación tanto informativa como formativa, 

en tiempos en que los jóvenes están inmersos en un mar de ofertas estéticas e ideológicas de 

la globalización 

Se recomienda para las instituciones educativas, crear espacios comunes de concertación 

y diálogo. A través de iniciativas como la emisora, eventos de carácter académico como: 

conversatorios, foros, actos cívicos y culturales, profundizando en ellos el conocimiento, la 

comprensión y la investigación de los modelos de representación estéticos de los estudiantes; 

y así mismo se estudie, reflexione y se reconozca la historia, cultura y tradición de Colombia.   

Por otra parte, se propone implementar desde el plan de estudios institucional y 

específicamente para las áreas de Educación Artística, Filosofía, Ética y Valores, incluir en 

su planeación, programas orientados desde las políticas institucionales que cuenten con un 

seguimiento  sistemático, que vinculen a los docentes y a los proyectos institucionales en 

torno a la comprensión y la intervención de temáticas concernientes a los referentes estéticos 

corporales y musicales; y así mismo el legado cultural, folclórico y tradicional.  Siendo un 

medio para la interculturalidad, desde lo local, nacional, y también desde la innovación y la 

actualidad, propiciando de ésta manera acciones críticas y propositivas hacia la inclusión y 

la sana convivencia  

Se sugiere construir, unas directrices comunes, desde algunos documentos Institucionales, 

que representen los anhelos de convivencia escolar y su entorno, dirigiendo programas de 

recreación, deporte, cultura y recursos pedagógicos para una formación integral, que sean 

respetuosos de la normatividad, sin competir con los jóvenes haciendo lectura de sus gustos 

musicales y estilos, teniendo un lenguaje común de reconocimiento por los referentes 

estéticos que proyectan los estudiantes, y así mismo la simbología institucional, para 

construir una identidad que sea correspondiente. 

Construir una propuesta artística, integrando la música, la danza y la poesía que tenga 

lectura desde la diversidad, la identidad, la multiculturalidad, con programas específicos de 

capacitación, reflexión y proyección que vayan encaminados a la comprensión de la sana 

convivencia e interacción de los referentes estéticos corporales y musicales de los jóvenes. 
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ENTREVISTA 

 REFERENTES ESTÉTICOS CORPORALES Y MUSICALES: ESTUDIANTES 

 

Nombre: 

Institución Educativa: 

Edad: 

Lugar de residencia: 

Personas con las que vive: 

    

1. ¿Qué cosas de las que usas o no marcan tu estilo? 

(¿Novedoso, a la moda o llamativo que te identifique con alguna tendencia, estilo, género 

musical o te haga notorio entre los demás?, accesorios, peinado, maquillaje, colores, atuendo, 

modificaciones corporales como tatuajes o expansiones) 

2. ¿Cuándo las usas? 

3. ¿Para qué las usas? (mensaje) 

4. ¿Con quiénes? 

5. ¿Tu familia tiene que ver con la forma en cómo te vistes? 

6. ¿Te has sentido identificado, señalado o discriminado por tu estilo? ¿por quienes? 

7. ¿Qué piensas del uniforme y las normas institucionales con relación a tu estilo? 

(¿Libertad de expresión y la formación de tu personalidad?, exigen, prohíben) 

 

MÚSICA 

8. ¿Qué géneros musicales escuchas? 

9.  ¿Cuándo? (frecuencia) 

10.  ¿Dónde? 

11. ¿Con quién?  

12. ¿Qué hacen en el colegio con respecto a la música? ¿hay emisora, prohíben algún 

género, qué es lo que más se ve en los actos cívicos o culturales? 
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PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

1. ¿Qué aspectos estéticos identificas en tus estudiantes? 

¿Existe algo en lo que usan o en la forma en que se organizan que llame su atención 

y por qué? 

 En su apariencia personal. 

 Con el uniforme. 

 

2. ¿Qué opinas del uso del uniforme en las Instituciones Educativas? 

 ¿Estás de acuerdo? 

 ¿Qué opinas de los estudiantes   que no portan adecuadamente el uniforme? 

 ¿Se deben sancionar? 

 

3. ¿Qué opinan de los gustos musicales y corporales de sus estudiantes? 

¿Qué conocen acerca de estos gustos? 

¿Sientes algún prejuicio ante la forma de vestir o gustos musicales o corporales de 

tus estudiantes? 

 

4. ¿Crees que en la escuela se orienta frente a las expresiones musicales y corporales de 

los estudiantes? 

 

5. ¿La institución prohíbe o permite los estilos de moda o de expresión que exhiben los 

estudiantes? 

 

6. ¿La institución promueve, rescata o impone los valores culturales del país? 

 

7. ¿Qué hacemos en la escuela frente a los referentes estéticos? 

       ¿Juzgamos, orientamos, formamos, negamos, permitimos?  

       ¿Somos indiferentes? 

8. ¿Consideras qué los estilos corporales y musicales se relacionan con la convivencia? 
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REFERENCIACIÓN ENTREVISTAS 

Institución Educativa Débora Arango Pérez 

ABREVIACIÓN 
INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DÉBORA 
ARANGO. ESTUDIANTES 
ENTREVISTADOS DEL 1-

6 

 REALIZADA POR FECHA 

DA1  Sandra Milena Ruiz 
Restrepo 

26 de Septiembre de 
2018 

DA2  Sandra Milena Ruiz 
Restrepo 

26 de Septiembre de 
2018 

DA3  Sandra Milena Ruiz 
Restrepo 

27 de Septiembre de 
2018 

DA4  Sandra Milena Ruiz 
Restrepo 

27 de Septiembre de 
2018 

DA5  Sandra Milena Ruiz 
Restrepo 

28 de Septiembre de 
2018 

DA6  Sandra Milena Ruiz 
Restrepo 

28 de Septiembre de 
2018 

DOCENTES 
ENTREVISTADOS DEL 1-

5 

   

DA1  Sandra Milena Ruiz 
Restrepo 

2 de Noviembre de 
2018 

DA2  Sandra Milena Ruiz 
Restrepo 

31 de Octubre de 
2018 

DA3  Sandra Milena Ruiz 
Restrepo 

5 de noviembre de 
2018 

DA4  Sandra Milena Ruiz 
Restrepo 

6 de Noviembre de 
2018 

DA5  Sandra Milena Ruiz 
Restrepo 

7 de Noviembre de 
2018 
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Institución Educativa Santa Elena 

ABREVIACIÓN INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SANTA ELENA. 

ESTUDIANTES 
ENTREVISTADOS DEL 1-6 

REALIZADA POR FECHA 

SE1   Rocío Angélica Restrepo Parra   27 de Septiembre de 2018 

SE2 Rocío Angélica Restrepo Parra 27 de Septiembre de 2018 

SE3 Rocío Angélica Restrepo Parra 27 de Septiembre de 2018 

SE4 Rocío Angélica Restrepo Parra    3 de Octubre de 2018 

SE5 Rocío Angélica Restrepo Parra    3 de Octubre de 2018 

SE6 Rocío Angélica Restrepo Parra    4 de Octubre de 2018 

DOCENTES ENTREVISTADOS 
DEL 1-5 

  

SE1 Rocío Angélica Restrepo Parra     30 de Octubre de 2018 

SE2 Rocío Angélica Restrepo Parra     30 de Octubre de 2018 

SE3 Rocío Angélica Restrepo Parra 1° de Noviembre de 2018 

SE4 Rocío Angélica Restrepo Parra 1° de Noviembre de 2018 

SE5 Rocío Angélica Restrepo Parra 6  de Noviembre de 2018 
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Consentimiento Informado Para Participación En Proyectos De Grado Del 

Programa Maestrías Universidad Pontificia Bolivariana. Para La Participación 

En La Ejecución De Los Proyectos Y El Registro De Imágenes O Audiovisuales 

De Colaboradores Menores De Edad. 
 

Yo: ______________________________________________, con documento de 

identidad N°. _______________, como padre, madre o adulto legalmente responsable del 

joven: ____________________________________________, estudiante de la Institución 

Educativa Débora Arango Pérez y quien participa del proyecto: El papel de la escuela en la 

construcción de referentes estéticos corporales y musicales la Institución Educativa 

Débora Arango Pérez; realizado con el fin de obtener el título de Maestría en la Universidad 

Pontificia Bolivariana y realizado por: Sandra Milena Ruiz Restrepo. Certifico que he sido 

informado de los motivos educativos, formativos y/o investigativos por los cuales: la joven 

a mi cargo participará en la realización del proyecto de investigación y las acciones y 

actividades que éste conlleve. 

Por ello autorizo a la(s) entidad(es) mencionadas a usar, reproducir y difundir dichas 

imágenes, los registros, los guiones y los trabajos hechos por el joven, con finalidad 

exclusivamente informativa, docente, de investigación o divulgativa, siempre y cuando al 

final del proceso de realización el joven así lo desee, y los investigadores o docentes lo 

estimen seguro y conveniente. Igualmente, que los datos se usarán solo con propósitos 

profesionales, codificando la información y manteniéndola en archivos seguros y 

resguardados, y que a ellos solo tendrán acceso el investigador responsable de la presente 

indagación. Y por último, que los resultados del estudio serán usados para la elaboración de 

conferencias, ponencias y publicaciones de artículos o libros con propósitos educativos, 

dando crédito a nuestra entidad y a la estudiante y sin revelar datos sensibles de los sujetos 

participantes en la muestra del estudio. 

Las entidades mencionadas, a cambio, no cederán esos materiales a terceros y se 

comprometen a retirar lo antes posible los materiales de sus sitios Web si así lo solicito. 

Y para que así conste firmo en Medellín, Colombia, el día ____, de ____________del 

2018. 

 

Firma _______________________________________________  

Cédula: ______________ 

 

Datos de contacto 

Dirección: ___________________________________ 

Teléfono(s): __________________________________ 

Móvil: ______________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________ 



132 

 

Consentimiento Informado Para Participación En Proyectos De Grado Del 

Programa Maestrías Universidad Pontificia Bolivariana. Para La Participación 

En La Ejecución De Los Proyectos Y El Registro De Imágenes O Audiovisuales 

De Colaboradores Menores De Edad. 
 

Yo: ______________________________________________, con documento de 

identidad N°. _______________, como padre, madre o adulto legalmente responsable del 

joven: ____________________________________________, estudiante de la Institución 

Educativa Débora Arango Pérez y quien participa del proyecto: El papel de la escuela en la 

construcción de referentes estéticos corporales y musicales la Institución Educativa Santa 

Elena; realizado con el fin de obtener el título de Maestría en la Universidad Pontificia 

Bolivariana y realizado por: Rocío Angélica Restrepo Parra. Certifico que he sido 

informado de los motivos educativos, formativos y/o investigativos por los cuales: el joven 

a mi cargo participará en la realización del proyecto de investigación y las acciones y 

actividades que éste conlleve. 

Por ello autorizo a la(s) entidad(es) mencionadas a usar, reproducir y difundir dichas 

imágenes, los registros, los guiones y los trabajos hechos por el joven, con finalidad 

exclusivamente informativa, docente, de investigación o divulgativa, siempre y cuando al 

final del proceso de realización el joven así lo desee, y los investigadores o docentes lo 

estimen seguro y conveniente. Igualmente, que los datos se usarán solo con propósitos 

profesionales, codificando la información y manteniéndola en archivos seguros y 

resguardados, y que a ellos solo tendrán acceso el investigador responsable de la presente 

indagación. Y, por último, que los resultados del estudio serán usados para la elaboración de 

conferencias, ponencias y publicaciones de artículos o libros con propósitos educativos, 

dando crédito a nuestra entidad y al estudiante y sin revelar datos sensibles de los sujetos 

participantes en la muestra del estudio. 

Las entidades mencionadas, a cambio, no cederán esos materiales a terceros y se 

comprometen a retirar lo antes posible los materiales de sus sitios Web si así lo solicito. 

Y para que así conste firmo en Medellín, Colombia, el día ____, de ____________del 

2018. 

 

Firma _______________________________________________  

Cédula: ______________ 

 

Datos de contacto 

Dirección: ___________________________________ 

Teléfono(s): __________________________________ 

Móvil: ______________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________ 
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DOCUMENTAL: Escuela y estilos juveniles, ¿conversación o desafíos? 

https://youtu.be/CQV3hEwrKhU 
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