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RESUMEN: Se ha desarrollado este ensayo que tiene por objetivo comprender parcialmente el giro 

narrativo hacia lo corporal en América Latina y las posibilidades curriculares que genera en la 

educación escolar. Se reconoce que en diferentes países de América Latina se ha estado configurando 

una narrativa sobre la corporalidad humana que promueve una interpretación subjetiva, histórica y 

cultural de las experiencias educativas enfocadas en lo corporal. Esta narrativa se contrapone a la 

perspectiva colonial, biomédica y neoliberal del cuerpo en la Educación Física, por lo que se posiciona 

como una corriente superadora que avanza hacia la diversidad y complejidad de esta disciplina 

pedagógica. A su vez, permite concebir un currículum escolar de corte experiencial y crítico.  
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corporality has been shaping up that promotes a subjective, historical, and cultural interpretation of 
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educational experiences focused on the corporal. This narrative is opposed to the colonial, biomedical 

and neoliberal perspective of the body in Physical Education, which is why it is positioned as an 

overcoming current that advances towards the diversity and complexity of this pedagogical discipline. 

At the same time, it allows us to conceive an experiential and critical school curriculum. 

KEY WORDS: body, physical education, modernity, culture, curriculum. 

INTRODUCCIÓN. 

Este ensayo de corte decolonial se enfocará en la dimensión de Educación Física (EF) que tiene alcance 

global en los diferentes continentes del mundo, pero que dado el dinamismo de la construcción 

sociocultural, puede ser modificada por otros constructos teórico- prácticos. De hecho, este ensayo se 

genera desde la percepción de que la categoría de EF ha perdido legitimidad en diferentes actores 

sociales asociados a ella y de que aquello puede seguir creciendo.  

La EF está siendo un campo de disputa epistemológica en las últimas décadas en América Latina, lo 

cual en parte, se explica por el giro narrativo decolonial que está existiendo en el entorno académico 

de esta región. En estas discusiones, también se encuentran referentes de Estados Unidos, Canadá, 

Oceanía, Europa, Asia y África que han contribuido con sus puntos de vista, considerando además, que 

en un mundo globalizado existe un constante intercambio de información entre las diferentes regiones; 

sin embargo, considerando los aportes de Dussel (2022), es posible plantear, que históricamente ha 

existido una influencia dominante fuertemente eurocéntrica y occidentalizada en la EF, que se ha 

desarrollado en América Latina.  

No se debe olvidar, que las actuales naciones de América Latina se construyeron a partir de la 

colonización europea. Esto se aprecia, sobre todo, en sus sesgos patriarcales, capitalistas, racistas, 

xenófobos, biologicistas, utilitaristas, estandarizadores y positivistas, que han sido reconocidos en 

diferentes investigaciones (Aisenstein, 2003; Chihuailaf-Vera et al., 2022; Galak, 2014; García y 

Ferrari, 2008; Guerrero, 2023; Levoratti, 2022; Mujica, 2022; Riobó y Villarroel, 2019; Scharagrodsky, 

2004; Scharagrodsky et al., 2022; Tenório et al., 2017; Toro y Moreno, 2021).  
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La EF como categoría pedagógica ha ido perdiendo fuerza en las últimas décadas en los círculos 

académicos especializados por su fundamento filosófico y ontológico colonial, basado en un dualismo 

cuerpo-mente o cuerpo-alma (Águila y López, 2019; Mujica, 2021). Aquel dualismo ha estado 

vinculado a una concepción objetivista y mecanicista de lo humano, donde lo corporal se reduce a lo 

biológico (Gallo, 2009).  

En ese sentido, el cuerpo se convierte en una máquina habitada por el ser humano (González y 

González, 2010); es decir, que lo corporal es algo incluso relativamente ajeno a lo humano. Este cuerpo 

que es representado por el concepto físico fue basado en planteamiento de importantes filósofos como 

Platón, René Descartes y John Locke. Este reduccionismo físico de lo corporal tuvo, a su vez, un 

correlato con la doctrina moral cristiana dominante de Europa basada en el sufrimiento para el 

desarrollo espiritual (Nietzsche, 2011). Sufrimiento que se traducía en el castigo a lo corporal.  

Es importante destacar, que como advierte el filósofo e historiador Enrique Dussel (2022), aquella 

concepción cristiana moderna y dominante responde a un mito que no es representativo de todo el 

cristianismo, pues desde sus orígenes hasta la actualidad han existido miradas disidentes de aquel 

discurso, como por ejemplo, la latinoamericana teología de la liberación (Díaz, 2005).  

Este cuerpo físico en torno al ser humano también tuvo un correlato con la disciplina para fines 

utilitarios de los estados modernos, ya sea para cuestiones militares o laborales del sistema capitalista. 

Algunos/as referentes de la filosofía que han contribuido a la crítica de la modernidad y de su 

concepción objetivista del cuerpo han sido Karl Marx (2017), Friedrich Nietzsche (2011), María 

Zambrano (2004), Edmund Husserl (1962, 1996), Max Scheler (2000, 2005), Edith Stein (2004, 2007), 

Maurice Merleau Ponty (1993), Paulo Freire (1975), Michael Foucault (2008, 2019), Humberto 

Maturana (2008), Francisco Varela (2010), Judith Butler (2018), entre otros/as. A partir de los aportes 

de aquellas/os estudiosos/as se han desarrollado diferentes escritos sobre lo corporal en torno a la 

tradición de la EF escolar (Aisenstein, 2003; Crisorio, 2020; Dogliotti, 2015; Galak et al., 2020; Gallo, 

2009; Gamboa et al., 2022; González y González, 2010; Lagos-Hernández, 2024; Martínez, 2020; 

Mujica, 2020a, 2020b; Pich y Rodríguez, 2014; Scharagrodsky, 2004; Toro y Valenzuela, 2012).  
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Con base en lo expuesto anteriormente, este ensayo tiene por objetivo comprender parcialmente el giro 

narrativo hacia lo corporal en América Latina y las posibilidades curriculares que genera en la 

educación escolar. Se ha determinado una comprensión parcial, puesto que una comprensión total 

requiere de un análisis con mayor profundidad y amplitud, lo cual es muy difícil de lograr en el campo 

epistemológico. En este sentido, este estudio no pretende un abordaje exhaustivo sobre la dimensión 

corporal en América Latina, sino que más bien un abordaje breve sobre la importancia que está 

existiendo en torno a esta categoría.  

DESARROLLO. 

Giro narrativo hacia lo corporal en países de América Latina. 

El giro narrativo hacia lo corporal se ha desarrollado por diferentes especialistas de países de América 

Latina, incluyendo Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay, Perú, Chile, Ecuador, entre otros. Esto no 

quiere decir, que en aquellas naciones la dimensión corporal sea más dominante que la dimensión 

física, pero sí indica que existe una tradición epistemológica alternativa que promueve una visión 

crítica y decolonial del cuerpo humano en la educación.  

La corriente de Argentina sobre la educación corporal es bastante destacada en su trayectoria 

académica, teniendo diferentes especialistas que contribuyen a ella, sobre todo, desde la Universidad 

Nacional de La Plata. Un libro, entre varios, que da cuenta de ello es el titulado Enseñanza y Educación 

del Cuerpo (Crisorio et al., 2020). En aquella obra se plantea en diferentes escritos que la reivindicación 

de lo corporal responde a un anhelo histórico, cultural, político y epistemológico de distanciarse de la 

perspectiva biologicista o biomédica que tiene el concepto de lo físico, ya sea en educación o actividad 

físicas (Crisorio, 2020; Galak et al., 2020; Francesio, 2020).  

En el marco de la Educación Corporal, en Argentina se aprecia que cobra importancia el concepto de 

prácticas corporales, que implica una dimensión histórica, política y cultural del sujeto (Crisorio, 

2020); además, que se ha ido desarrollando un amplio corpus semántico que responde a estudios de 

corte histórico, curricular, políticos, filosóficos, entre otros, y sobre todo, se reconoce que la teoría 
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foucaultiana tiene bastante relevancia en los estudios corporales argentinos (Aisenstein, 2003; Crisorio 

et al., 2020; Scharagrodksy, 2004).  

Desde Colombia, por la autora Gallo (2009), se aprecia un posicionamiento similar, aunque no 

necesariamente idéntico, al de la corriente argentina sobre la importancia de rechazar el reduccionismo 

que existe en torno a la dimensión física, el cual podría ser superado con la categoría de lo corporal, y 

en educación, con la de educación corporal. Esta autora plantea la siguiente mirada crítica: Hacer 

alusión a lo corporal (Leiblichkeit) y no a lo físico (Körpelichkeit) radica en la necesidad de no escindir 

en dos al ser corporal y de atender al desocultamiento, que hemos hecho de la Educación Física, donde 

está trazada con nitidez la separación cuerpo y mente, y la interacción entre ambas partes. Con el 

término corporal no se está haciendo alusión a las cosas materiales o extensivas ni a las propiedades 

dependientes de la naturaleza física del cuerpo, sino que lo corporal es el lugar en que somos; por ello, 

desde lo corporal, puedo ver la naturaleza del hombre como organismo, y a la vez, como cuerpo 

sensitivo y animado (Gallo, 2009, p. 232).  

Para Gallo (2009), desde una mirada antropológica-fenomenológica, es fundamental que la educación 

corporal represente la vivencia y subjetividad, teniendo una amplia variedad de manifestaciones que 

distan de la normatividad que han significado los reduccionismos corporales en torno al deporte y la 

salud. Dentro de estas variedades en la educación corporal se incluye intencionadamente lo artístico, 

que ha sido un ámbito poco integrado en la tradición de la EF.  

Para García-Gutiérrez (2013), otra especialista colombiana de la Universidad de Antioquia existe un 

cuerpo-artista, que en parte, representa lo siguiente: El cuerpo-artista concibe el mundo como 

fenómeno estético. Da forma, da valores, toma posesión; esto es, ve procesos de creación en las 

actividades propias del mundo. La realidad comporta formas de hacer y de crear, y esto la convierte en 

proceso estético. Las formas de hacer conducen a la creación sin modelos predeterminados. El mundo 

es un agitado devenir donde surgen y desaparecen las formas. El cuerpo-artista no admite modelos, 

pues ve sobreabundancia en sus propias actividades y en la creación de formas, y menos centros 
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luminosos de reconocimiento de ideales acabados. ¿Rebasar el límite? Sí. Buscar, explorar, conquistar, 

navegar, aventurar… (p. 338).   

También se reconoce una corriente brasileña, donde especialistas de Brasil han realizado diferentes 

estudios, considerando el concepto de educación y cultura corporal, conectando con la pedagogía 

crítica, la educación popular y los saberes culturales-artísticos (García y Ferrari, 2008; Ontañón-

Barragán et al., 2013); asimismo, en el caso de la cultura corporal, se aprecia una fuerte influencia de 

la corriente histórica-marxista o histórico-crítica en el marco de una Pedagogía Crítico-Superadora 

(García y Ferrari, 2008; Gonçalves y Lavoura, 2011; Marcassa y Nascimento, 2020; Ortega, 1995); 

posicionamiento que evidentemente, se distancia de la concepción biomédica de la EF. Al igual que en 

otras naciones, la corriente crítica brasileña cuestiona la excesiva presencia del deporte en la Educación 

Física, asociándolo a una cultura global capitalista que ha trasladado sentidos industriales a la 

educación. Por el contrario, el enfoque de la cultura corporal reivindica el juego como práctica cultural 

que trasciende las lógicas de mercado (Maschio y Magno, 2009).     

En Chile, la tradición biomédica de la EF es dominante (Moreno-Doña, 2018; Mujica, 2022); no 

obstante, también se aprecia un giro narrativo hacia una dimensión corporal integral, ya sea en términos 

implícitos o explícitos. De hecho, también se ha ensayado una postura que supere el dualismo y el 

biologicismo sin necesidad de abandonar la dimensión física, argumentándose que lo físico también 

puede ser dotado de sentidos socioculturales y subjetivos (Mujica, 2020a, 2021).  

Parte del giro narrativo por especialistas de Chile se ha apoyado en la corriente fenomenológica que 

alude a la dimensión del cuerpo vivo (leib körper) (Toro, 2010; Mujica, 2020a). En términos similares, 

con una fuerte influencia de la corriente fenomenológica, se ha desarrollado el concepto de 

corporeidad, que también está presente en otras narrativas latinoamericanas (Gamboa y Fernández, 

2020).  

En el giro narrativo chileno hacia una corporalidad distinta a la tradición biomédica también ha estado 

presente la corriente filosófica foucaultiana (Lagos-Hernández, 2024), fenomenológica (Mujica, 

2020a; Toro, 2010), cognitiva-enactiva (Toro y Valenzuela, 2012), feminista (Chihuailaf-Vera et al., 
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2022), democrática (Gamboa et al., 2022; Mujica, 2023), crítica (Guerrero, 2023; Mujica, 2020b; 

Reyes-Rodríguez, 2022; Toro y Moreno, 2021), histórica (Poblete et al., 2014), entre otras.  

Posibilidades curriculares de los giros narrativos hacia lo corporal en torno a la Educación Física 

escolar. 

La Educación Física escolar latinoamericana o cualquier otro nombre que sea reivindicado por un giro 

narrativo, ya sea Educación Corporal, Educación de la Cultura Corporal, entre otros, que no 

necesariamente han de aludir a lo corporal, tiene múltiples posibilidades para ampliar, profundizar y 

diversificar los saberes curriculares; de hecho, es algo que ya está bastante presente en las 

investigaciones que se están desarrollando en el área, donde se consideran múltiples aspectos culturales 

y subjetivos que en el pasado fueron ignorados.  

La investigación teórica y empírica en torno a la EF latinoamericana sugiere que se tengan en 

consideración algunas dimensiones alternativas a la tradición como las de género, diversidad, 

desigualdad, opresión, emancipación, liberación, justicia social, experiencia, racismo, 

interculturalidad, juego popular, cultura, danza, arte, emocionalidad, expresión corporal, motricidad, 

praxeología motriz, ecología, prácticas corporales, valores éticos, democracia, enacción, ocio, 

recreación, reflexividad, entre otras (Chihuailaf et al., 2022; Crisorio et al., 2020; Dos Santos et al., 

2012; Gamboa et al., 2022; Guerrero, 2023; Mujica, 2020a, 2020b, 2021, 2022, 2023; Ontañón-

Barragán et al., 2013; Reyes-Rodríguez, 2022, 2023; Toro y Moreno, 2021; Toro y Valenzuela, 2012).  

Como es sabido, el currículo o currículum escolar es una construcción epistémica, pedagógica y 

política (Cárdenas-Alarcón et al., 2021; Mujica, 2020c), donde se acuerdan los saberes que serán 

promovidos en las experiencias educativas de las nuevas generaciones.  

Con esos giros hacia una corporalidad subjetiva y cultural en torno a la EF escolar, se está promoviendo 

una EF diferente a la biomédica y técnica, pasando idealmente a una EF experiencial y crítica. Se alude 

al concepto de experiencia basado en el pragmatismo de Dewey (2010) y la fenomenología de Husserl 

(1962), donde el vivir de cada persona no tiene que ser reducido a la teoría y menos estandarizado en 

función de otras perspectivas, marcando una distancia con fundamentalismos epistémicos que 
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colonizan los saberes disciplinares, abriendo espacio a un campo complejo de diversos saberes que no 

necesariamente son afines unos con otros.  

En ese sentido, hemos de vivir una EF que se sustente en teoría, pero no es una sola, sino que en un 

corpus teórico complejo y diverso, el cual no puede desconocer la importancia de elementos que no 

son de naturaleza teórica, sino que son más prácticos. Experiencia que se renueva con la teoría y con 

la práctica, pero que no se reduce a ellas y tampoco se estanca o inmoviliza, puesto que requiere de 

dinamismo y flexibilidad. Por el término crítica se alude a las contribuciones de Freire (1975) y Grundy 

(1987), que en parte, explican la relevancia de considerar las dimensiones históricas, políticas y 

culturales en las experiencias educativas. 

Ante la pregunta, ¿qué sucedería con las temáticas tradicionales de la perspectiva biomédica y 

neoliberal, como la salud fisiológica, el deporte, las capacidades físicas o corporales? Se considera, 

que aquellas temáticas se tienen que seguir considerando como importantes, pero en un marco 

epistemológico que les cambie el sentido hegemónico y técnico que han tenido en el pasado.  

En momentos de crisis epistemológicas como las que está viviendo la EF latinoamericana es 

fundamental mantener una dosis de pragmatismo y de apertura, que permita avanzar hacia acuerdos 

que respeten el pluralismo y la transversalidad de perspectivas; de lo contrario, se puede llegar a 

posiciones dogmáticas que nieguen el diálogo con las concepciones diferentes, lo cual incluso es 

contrario a los principios de la democracia y la búsqueda de los saberes verdaderos. Más aún, cuando 

se sabe que en una sociedad compleja existen muchos puntos de vista verdaderos frente a un mismo 

asunto, de modo que hasta la verdad es necesario relativizarla.  

CONCLUSIONES. 

De lo analizado y reflexionado sobre los giros narrativos hacia lo corporal en América Latina en torno 

a la Educación Física, se reconoce que existe una diversidad epistemológica que considera distintas 

bases filosóficas, destacando el estructuralismo, el existencialismo, la fenomenología, el marxismo y 

el feminismo.  



9 

El anhelo decolonial de superar el dualismo objetivista heredado de la cultura colonial europea está 

presente en términos transversales, dotando de la educación en torno al cuerpo algunos sentidos 

alternativos que valoran la subjetividad, la historicidad y la culturalidad del vivir corporal humano. 

Estos nuevos sentidos y saberes ofrecen una base epistemológica para construir una educación 

corporal, una pedagogía de la cultura corporal o una Educación Física en la etapa escolar distinta en 

cuanto a su currículum prescrito y vivido. Se pueden incorporar nuevas prácticas corporales que 

conecten con la experiencia comunitaria del estudiantado, con la dimensiones artísticas y creativas que 

han solido estar ausentes, con los juegos populares, y también con la vida saludable y el deporte, pero 

de un modo más crítico.  

En cuanto a las limitaciones de este ensayo, se ha de señalar, que responde a una concepción global y 

no exhaustiva de los giros corporales en América Latina, de modo que existen elementos relevantes 

que pudieron haber quedado fuera de las teorizaciones realizadas; por lo mismo, se considera pertinente 

que se desarrollen futuros estudios que pueden tener un sentido más analítico o específico en cuanto a 

cada giro narrativo hacia lo corporal en cada país sudamericano.  
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