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Representaciones sociales de los/las estudiantes
en la Formacidn Docente acerca de las dreas Mdsica
y Educacidn Rsica
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Resumen
En este articulo se realiza una sintetica presentaci6n de uno de los problemas que

aqueja actualmente a la Fofmaci6n Docente. Presentaremos las propuestas de especialistas
en las dreas de Educacidn Musical y Educaci6n Ffsica, se pasarS revista a las concepciones
de las citadas dreas especiales en la Educacion Bdsica, presentes en los documentos
curnculares actuales, Seguira una primera exploracion del pensamiento de los/as estudiantes
de Formaci6n Docente sobre estas disciplinas y el lugar que le asignan en la educacidn.

A partir de esta comparacion, exponemos nuestro problema de investigacibn sobre
las representaciones de estas/os estudiantes de los Profesorados de Nivel Inicial y de EGB
1°y2°ciclo.

El estudio que nos ocupa, arroja luz sobre posibilidades y Kmites (ideologicos
cognitivos, informativos, afectivos) de la intervenci6n docente desde estos saberes en
Nivel Inicial y primer y segundo cicio de la EGB, De este primer abordaje, se logrard infomiaciin
para revisar la Formacidn Docente en las ireas de Educacidn Musical y Educacidn FIsica,
con la intencidn de avanzar en un conocimiento y una prdictica que comience a romper con
los estereotlpos exlstentes y proponga attemativas de ensertanza y aprendizaje signiricatlvas
para los involucrados en dichos procesos,

Palabras Claves: Representaciones Sociales- Educacidn Musical- Educacidn Fisica-
Aprendizaje.

The Students' Social Representatfons of the Areas of Music
and Gym at the Teacher-Training Stage.

Abstract

This article makes a synthetic presentation of one of the problems that are found in
Teacher-Training nowadays. We review the proposals of the specialists in the areas of
Musical Education and Physical Education. The work revises the conceptions existing in
these special areas of Basic Education which are present in current curricular documents
Then, there vwll be an initial expioration of whhat the students imagine or know about these
areas and the place they assign them in education. Through a comparative method we
clarify our research problems on the representations of the students in Nivei Inicial and EGB

, S^ ^ ^"^'^ research aims at understaning the possibilities and limits (ideological'
informative, affective, etc) of intervention of teachers. This work will also allow teacher to
review their Teacher Training Area in Musical Education and Physical Education.The aim Is to
break down the existing stereotypes and the offer of different alternatives of tearing and
teaching for those involved in such processes.
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Introduccidn
Cuando pensamos en la Educaci6n Musical o en la Educacidn Ffsica en las

escuelas, generalmente se considera a partir del quehacer de un profesor especializado
que se inserta una o dos veces por semana con un grupo de alumnos. Seria interesante
preguntarse qu6 importancia se asigna a estas disciplinas en dmbitos educativos
concretos.

-^Cudles son las representaciones sociales sobre la educacidn musical y la
educaci6n ffsica que tienen las/ os alumnas/ os de ios profesorados de Nivel Inicial y
E.G.B. 1° Ciclo y 2° Ciclo de la Facultad de Ciencias Humanas, U.N.LPam?

-iComo influyen las experiencias previas (escolares, extraescolares, y familiares)
en la construccidn de las representaciones sociales?

-iC6mo influye su imagen de futuro/a docente en la constitucidn de estas
representaciones?

- En estas representaciones iQu6 valor le atribuyen a los saberes musicales y
motrices en el aprendizaje del educando?

Para ello nos proponemos:
• Caracterizar las representaciones sociales sobre la educacidn musi-
cal y la educacidn ffsica que poseen las/os estudiantes de los profesorados
de Nivel Inicial y E.G.B. 1er. Ciclo y 2do. Ciclo de la Facultad de Ciencias
Humanas, U.N.L.Pam.
• Comparar las configuraciones de las representaciones en dos
momentos de la Formacidn Docente: ai inicio de las asignaturas Musica y
Educacidn Fisica y al final de la Residencia Docente.
• Analizar el Iugar ocupado por las experiencias musicales y motrices
previas y la imagen como futuro docente en la configuracidn de estas
representaciones sociales.
• Indagar en el contenido representacional el valor atribuido a los saberes
musicales y motrices en el aprendizaje del educando.
• Generar conocimientos acerca de las representaciones como
posibilidad de mejoramiento de la Formacidn Docente.

El anilisis tiene en cuenta que ambas comparten saberes en estado practico,
entendidos 6stos como "conocimientos por los cuales alguien estd preparado para
comunicarse en forma no verbal, conformando una situacidn que incluye el actuar asf
como una dimensidn de ia comprensidn. Entonces este saber (...) es la vivencia y el
sustento tedrico que guia esa experiencia y ia convierte en inteiigible, le otorga
significacidn''(IVIilstein 1992: 81).

Como primer apartado, presentamos las concepciones pedagdgicas actuates
que redefnen estas dreas especiales.

Como segundo momento, liaremos una revisidn de los disefios curriculares de
Nivei Inicial y EGB 1° Ciclo y 2° Ciclo y los Planes de Formacidn Docente para reflexionar
acerca de ia importancia que se les asigna como parte de un desarrollo integral dei
educando.

Posteriormente focaiizaremos el marco conceptual que nos permita abordar el
tema de las representaciones sociales sobre las materias especiales (MOsica y
Educacidn Fisica) que poseen las/los alumnas/os en el dmbito de la Formacidn Docente.

Finalmente, dejaremos planteados aigunos interrogantes que permitan continuar
con ia construccidn de futuros andlisis.

Concepciones actuales
Desde la antigUedad ei cuerpo humano era considerado como compuesto por

dos entes, 'cuerpo-mente'. Esto dio Iugar a una educacidn parcelada: por una parte, el
aspecto 'ffsico' en contraposicidn con el drea 'intelectual'. Se ha iiegado hoy a una
nueva concepcidn del cuerpo humano gracias a los progresos de las ciencias m^dicas,
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andlisis psicol6gicos, y fenomenol6gicos y se lo considera como un "todo Onico" donde
el cuerpo y el movimiento cumplen un papel fundamental, tanto desde io orgdnico
funcional, como intelectual y afectivo, contribuyendo al desarrollo arm6nico y la formacidn
integral de las personas. Asimismo; el cuerpo es concebido como una dimensi6n que
atraviesa todos los aprendlzajes, ya que ia internalizacidn de ios saberes social y
culturalmente significativos en un contexto educativo requieren de una participacidn
fJsica, activa, expresiva y comunicativa, donde el cuerpo juega un papel fundamental.

Piaget (Llorca Llinares 1998: 28) pone de manifiesto que la actividad psiquica y
la actividad motriz forman un todo funcional que es ia base del desarrollo de la inteligencia.

En la d6cada de 1970, H. Gardner (Armstrong 1999: 72) construyd su teorJa de
las Inteligencias Multiples y advirti6 sobre la importancia de considerar las formas de
conocimiento del ser humano y sus vfas de comunicacidn como modalidades diversas
y naturales que poseemos como potencial. Se enfrent6 de esta manera, al modelo
tradicionai de una unica inteligencia, medible con par^metros unlvocos. El concepto de
una Inteligencia iVIusical y Cinest6sico- Corporal como manifestaciones de diversas
vfas de acceso al conocimiento, ubica en el mismo nivel de importancia a ia necesidad
de su desarrollo e integracidn en el proceso educativo.

En ei campo de la Pedagogfa, se puede apreciar en la obra de grandes pioneros
-como Rousseau, Pestalozzi y Froebei-, algunas menciones sobre la importancia de
estas discipiinas especiales en el desarrollo de la personalidad, que luego continuardn
pedagogos como Decroly o Montessori.

A partir de esta concepcidn global que considera al cuerpo humano como un
'todo unico", surgen nuevas corrientes en tomo de disciplinas, como la Psicomotricidad,
la teorfa y Psicoiogfa del Arte. Estas tendencias ratifican que ia educacidn a trav6s dei
cuerpo, el movimiento y ia sensibilizacidn trasciende ios aspectos meramente motores
y sensitivos para incorporarse a aspectos expresivos, comunicativos, afectivos y
cognitivos; han ayudado a conformar una nueva concepcidn, en tanto prdcticas de
intervencidn educativa.

Las ^reas especiales en ei currfcuio educativo
Existe un amplio consenso respecto de ia necesidad de que a trav6s de la

educacjdn las nuevas generadones reciban una formacidn que las capacite para participar
con una actitud crftica, ofrecer aportes creativos, y a trav6s de individuacidn y bOsqueda
interna, lograr un desan-ollo interactivo, autdnomo y sano.

En estas bOsquedas, la Educacidn Ffsica y la Musica adquieren totai relevancia
para lograr una sociedad pluralista y democr^tca. Como io expiicita la Ley Federal de
Educacidn en el artfculo 6: "el sistema educativo posibilitari la formacidn integral y
permanente del hombre y la mujer con vocacidn nacional, proyeccidn regional y conti-
nental y visidn universal, que se realicen como personas en las dimensiones cultural,
social, est6tica, 6tica (...) como ciudadanos responsabies, protagonistas crfticos
creadores y transformadores de ia sociedad".

Actualmente, ia Musica y ia Educacidn Ffsica pueden ser fundamentadas en el
proceso educativo del nifio desde mditiples perspectivas, la psiccldgica, dados los
procesos rnteractivos y afectivos que movilizan, la psicomotriz, dado que se integran
todas las dimensiones dei sujeto en sus conductas corporaies y musicaies la
socioldgica, por ia inten-elacidn de sujetos en pos de ia realizaddn de una produccidn
comun, considerando su significacidn como rito social, la cultural, en tanto productos
de ia cultura humana en particular de los grupo en los cuales esta inserto ei sujeto en
relacidn con ia historia y con la identidad cultural de su comunidad.

La concepcidn de tomar ai individuo como una integridad "cuerpo-mente" tiene
su sustento en las corrientes actuales acerca de estas disciplinas, las que sin em-
bargo no se desligan de anteriores valoraciones reiacionadas con ios distintos momentos
histdncos y deconstrucdones sociales variables, que de acuerdo a la cultura dominante
determinaron los conocimientos socialmente vSlidos ti-ansmitidos generalmente por la
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escueia. Es por eiio que se asignaron, cedieron o negaron diferentes espacios a estas
discipiinas, que han fornfiado parte del curricuium con aitibajos y han sobrevivido no
necesariamente con ei mismo status educativo que ias demds asignaturas.

A partir de una iectura sobre los nuevos dise^os curricuiares dei Nivei iniciai y
E.G.B. 1° CIcio y 2° Ciclo, a partir de la impiementaci6n de ia Ley Federai de Educacidn
(1993), ias dreas de Musica y Educacidn Ffsica aparecen como espacios necesarios
para ei desarroiio integrai del educando.

Se analizard a continuacidn ei iugar ocupado por las dreas Musica y Educacidn
Ffsica -en ios diseftos curricuiares para Nivel iniciai y E.G.B. 1° Cicio y 2° Cicio del
Ministerio de Cuitura y Educacidn de ia Pcia.de La Pampa , como asi tambidn los
Materiaies de trabajo para ia transformacidn docente dei Ministerio de Cuitura y
Educacidn de ia Nacidn (1996) y los Planes de estudio de los profesorados de Nivel
inicial y E.G.B. 1° Ciclo y 2° Cicio de la Facuitad de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacionai de La Pampa, en las cuaies nos encontramos trabajando.

Diseno Curricutar de Nivel Inicial. Ministerio de Cultura Educacidn.
Provincia de La Pampa (1998)

-En este documento, se refleja la importancia que se atribuye a la Educacidn
Musical y a la Educacidn Fisica desde la Ley Federal de Educacidn. Segiin expresa,
ei Consejo Federal De Cultura y Educacidn amplla objetivos como favorecer la iniciacidn
artfstica y ia educacidn corporal. Es asi que propone el desarroiio de ias capacidades
y competencias motrices, creativas, expresivas, comunicativas de todo tipo, y es tan
importante como tas cidsicas ^reas inteiectuales (matemdtica o lengua). Ambas
promueven procesos altamente integrados, donde intervienen desde ia percepcidn hasta
el razonamiento, y desarrollan una inteligencia prdctica y reflexiva a la vez.

Disefio Curncularde Primer v Seaundo ciclo de E.G.B. Ministerio de Cuttura v
Educacion. Provincia de La Pamoa (1998)

-Este documento expresa simiiar fundamentacidn sobre ia importancia de las
^reas Educacidn Fisica y Educacidn artistica que en ei DiseRo para Nivel Inicial.

Mediante una comparacidn de estos documentos podemos observar que se le
asigna a ambas ^reas un Iugar de importancia dentro dei curriculum, ya que contribuyen
a ia formacidn de competencias pr^cticas, sociales e inteiectuaies. Dichas
competencias se desarroiian a trav6s de tareas motrices y musicaies, donde el cuerpo
y el movimiento se ven como manifestaciones significantes de ia conducta y reflejan no
sdio io objetivo {io observabie), sino lo subjetivo (emociones, reflexiones, sensaciones,
etc.). Asimismo, mediante ias actividades grupaies se acentua ei caracter social, donde
se posibiiita la integracidn, ia actitud de confianza, toierancia, etc., tan necesarias
para el desarroiio del pensamiento.

Se propone, desde el marco de la transformacidn educativa, un acercamiento a
una mayor variedad de lenguajes (corporaies y musicaies), que permitan que ei nif̂ o se
relacione mejor con su eontexto, demostrado ya que la lengua oral y escrita no es ia
Onica via de comunicacidn posibie.

Este enfoque global es un intento por superar la histdrica marginacidn a la que
se vieron expuestas estas discipiinas en el espacio cunricular, que las reducfa a un
adiestramiento en ciertas tdcnicas motrices y musicales en un manejo fragmentado y
desarticulado.
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Materiales de trabaio para la transformacidn de la Formacidn Docente.
Ministerio de Cultura v Educacidn de la Nacidn. (1996)

Comprenden los materiales de trabajo de los C.B.C. para la transformacidn
docente, cuya elaboracidn constituye uno de los pilares de la transformacidn educativa
nacional, iniciada en 1993. Es la "imagen objetivo" de los componentes formatlvos que
se consideran necesanos para los docentes del s. XXI. Constituyen un punto de llegada,
y como tal deben orientar la transformacidn de las instituciones educativas hacia un
perfil y nivel formativo deseado y, como punto de partida, deben ofrecer un marco de
referencia para realizar la transformacidn de acuerdo con las necesidades y posibilidades
de cada juhsdiccidn.

- Este material adopta un criterio para la formacidn docente en el Srea de
Educacidn Artfstica para Nivel Inicial y E.G.B. 1° Cicio y 2° Cicio segiin el cual debe
lender a la globalizacidn de los aprendizajes y no a la segmentacidn de los mismos"
(pdg. 6). Entiende por globalizacidn el proceso de bOsqueda de relaciones que pueden
establecerse respecto de un tema. La Educacidn Artfetica debe estar presente en la
formacidn docente para superar y transformar la marginacidn, la desvalorizacidn de lo
artfstico, su escasa o nula presencia en los medios de comunicacidn y en la educacidn,
para que deje de ser considerada propia de una elite y adquiera cotidianeidad.

Con respecto ai capftulo de la diddctica, aclara que el fin propio de la Educacidn
Artfstica no es crear artistas, sino acercar a los alumnos a nuevos ienguajes de
expresidn, comunicacidn.

- "La formacidn de los futuros docentes en relacidn con la Educacidn Ffsica
requiere que 6stos dispongan necesariamente de: ...las actitudes que les permitan
valorar el cuerpo y el movimiento como dimensiones educables y educativas y reconocer
la dimensidn corporal implfcita en todo aprendizaje" (1996: 211).

"En la formacidn docente, el conocimiento de ia Educacidn Ffsica propiciard la
reconceptualizacidn del cuerpo y el movimiento como dimensiones imprescindibles
para el desarrollo armdnico e integral de las personas...esta reconceptualizacidn resulta
fundamental para la integracidn eficaz de la Educacidn Ffsica en la institucidn escolar"
(1996: 211).

Los contenidos a seleccionar por los docentes deberdn tomar como referentes
las C.B.C. del Nivel Inicial y de la E.G.B. 1° Cicio y 2° Cicio.

Como podemos observar, estos documentos colocan el 6nfasis en la importancia
de incluir estas disciplinas acerc^ndolas al mismo nivel que las demSs dreas del
currfculo, ya que abarcan dimensiones imprescindibles para el desan-ollo integral de
las personas, siendo la base de la actividad relacional del ser humano.

La Miisica y la Educacidn Ffsica, desde la Formacidn Docente, privilegian no
sdio la apropiacidn de conocimientos sino tambi6n la evaluacidn de sus producciones
y resultados. Por ello, se requiere que los futuros docentes avancen en la refexidn de
los elementos formales y normativos, principios y reglas de representacidn que
contribuyen a la comprensidn y diferenciacidn de las producciones motrices y musi-
cales.

Planes de Fotwacidn Docente:
Despu6s de indagar en los planes de los Profesorados de Nivel Inicial y E.G.B.

1» Cicio y 2" Cicio en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de
La Pampa, podemos especificar los contenidos, carga horaria y concepcidn de la
Educacidn Musical y al Educacidn Ffsica presentes en los mismos.

Profesorado de Ensehanza Primaria v Profesorado de
E.G.B. 1° Cicio yor

Desde el Plan 1977 aparecen ambas disciplinas conformando al cdtedra: "Mijsica
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y Educacidn Fisica"; "Did^ctica de la MiJsica y la Educacidn Fisica" (plan 1980);
"Did^ctica de la Expresifin Artfstica y la Educaci6n F(sica"(plan 1996). Luego en el plan
1999, pasan a tener su propio lugar y se separan en "Educacidn Ftsica y su DidSctica"
y "Educacidn Artfstica y su Diddctica", con una marcada reduccidn de horas semanales
(de 5 a 3 horas).

Profesorado de Jardin de Infantes v Profesorado de Nivet Inicial:
Las asignaturas tienen su propio espacio conformando cStedras separadas. A

pesar de la importancia que se les asigna en los documentos anteriormente expuestos,
vemos que no se ve reflejada en los planes de estudio, pues cuando se observan los
planes 1976 al 1999, se encuentra en 6stos Oitimos un recorte en la cantidad de horas
(de 6 a 3 horas).

La caracterfstica de los primeros planes de estudio de ambas carreras fue el
marcado acento en los aspectos disciplinares de las asignaturas, ya sea en las
destrezas motrices bdsicas y el cuidado de la salud -en Educacidn Fisica- como en
las t6cnicas instrumentales y audicidn entendidas como entidades separadas -en
Musica-. A su vez, se descuidaba la formulacidn de una diddctica que diera euenta de
las concepciones sobre la Musica y la Educacidn Fisica que existen detrds de las
propuestas dulicas.

El nuevo plan de estudios para las carreras de Formacidn Oocente (1996- revisidn
1999), tuvo como justificacidn la necesidad de adecuarse al avance de las ciencias
pedagdgicas y a los cambios dados en el marco de la Reforma Educativa. Entre ellos,
pueden sefialarse:

- La necesidad de revisidn de la funcidn pedagdgica del nivel inicial y la E.G.B.
en el marco de la estructura del sistema educativo.

- La relevancia de la actualizacidn de los fundamentos de la formacidn docente
en general y en estos niveles educativos en particular, en consecuencia con el siglo
XXI.

- La importancia de la integracidn de nuevos contenidos y reformulacidn de
contenidos propios de la formacidn docente acorde a las dimensiones de exigencias
en el desempefio del roi, para la vinculacidn teoria- prSctica a la iuz de los avances e
innovaciones sociocutturales, politico- econdmicos, cientfficos, tecnoldgicos, etc.

En los contenidos de ambas disciplinas en los planes 1996 y 1999 para ambas
carreras (de acuerdo con los requerimientos de la Formacidn Docente del Ministerio de
Cultura y Educacidn de la Nacidn), se evidencia un cambio positivo en cuanto especifican
las impiicancias epistemoldgicas, histdricas y socioculturales de su objeto de estudio,
los cddigos, atributos y recursos de los lenguajes musical y corporal, y su incidencia
en el aprendizaje del nino, contenidos que anteriormente no estaban incluidos. De esta
manera se resignifican los aportes parciales de distintos enfoques, superando posibles
reducciones para reconocer lo que cada actividad tiene de ludico y las funciones
educativas que conlleva.

Pareceria que, al menos en el espfritu de su letra, se encuentra el ideal de la
formacidn integral, llegando a articular estas dreas con otros conocimientos escolares.

Problematizando la realidad
En el marco de esta instancia de transformacidn de los planes de estudio de la

Formacidn Docente de la Facultad de Ciencias Humanas, de replanteo de las distintas
disciplinas y ios aportes de diversas metodologlas de ensefianza y aprendizaje, partimos
de una primera exploracidn de las ideas que expresan los/las estudiantes de Formacidn
docente de EGB 1° y 2° Ciclo y de Nivel Inicial, cursantes de las cdtedras "Musica y
Expresidn Corporal y su Didactica", y "Educacidn ffsica y su Dideictica", a trav6s de la
t^cnica gr^ftca- relato: "Pareja Educativa", versidn adaptada de la originaria (Visca,
1995).

-44-
- Anuario N° 4, 2002 - Facultad de Ciencias Humanas - Universidad Nacional de La Pampa -



Representaciones sociales de los/ias estudiantes en la Formaci6n Docente,,.

Estos/as estudiantes en el nfiomento de ubicarse hipoteticamente como docentes
a cargo de estas dreas, se representan haciendo aetividades reiacionadas con la
recreacifin y el juego, sin interrelaci6n necesaria con las aetividades reaiizadas en el
aula.

Patten de una preconcepci6n en la cual los dones innatos son el soporte para el
6xito en las aetividades corporales, motrices y musicales. Con escasa frecuencia se
relaciona ta Musica y la Educacidn Ffsica con los aspectos intelectuales o mentales
de los/as educandos.

Expresan dudas sobre la funcionalidad de las materias que estdn cursando
(antes citadas) en el plan de estudios de su carrera, pues en el momento de ejercer
como docentes contar^n con el/ia profesor/a que se har§ cargo de esta drea, por lo
cual consideran a aquellas como 'islas' en su formacidn.

Respecto de los contenidos te6ricos de estas asignaturas se evidencia una
escasa motivaci6n, en contraposici6n con aquellas aetividades donde se involucra el
aspeeto ludico-prSctieo, el eual es reseatado como el elemento fundamental de estas
dreas.

Teniendo en cuenta estas primeras aproximaciones, nos preguntamos acerca
de las representaciones sobre la Educaei6n Musical y la Educaci6n Ffsica que han
construido los/ las alumnos/ as de los Profesorados de Nivel Inicial y E.G.B. 1° Cicio
y 2» Cielo, y cudi es el papel asignado en el proceso de aprendizaje del niflo/ a.

Podemos considerar la Formaci6n Docente un terreno fdrtil donde se artieulan
los saberes que contribuyen en la eonfiguracibn de las representaciones sociales sobre
estas materias curriculares. Desde el punto de vista de la formacidn docente, autores
como Gianni (1998: 65), expresan que "la formacidn que reeiben en el profesorado
debiera eapaeitarlos para no eometer errores que puedan producir algtin daflo..." es
decir, no reproducir preconceptos que fueron inculcados por nosotros y que seguimos
recreando cuando opinamos acerca de las posibilidades o careneias que tiene un
alumno, para desan'ollar o eumplir eon las eonsignas.

Un andlisis de esta naturaleza, arroja luz sobre aspectos tales eomo posibilidades
funciones y Ifmites de la intervencidn docente, valores y utilidades de las prScticas
musicales, corporales y motrices en estos niveies^

Conocer las representaciones de los/las estudiantes nos conduce a un proceso
permanente de reflexidn sobre los principios tedrieos y metodoldgicos que sustentan
la Formacidn Docente para ia transformaeidn y mejoramiento de la misma.

Pretendemos explorar las conftguraciones que desde el imaginario social
construyen los/las futuros/as docentes antes de eursar la materia respecto de la
Educacidn Musical y de la Educacidn Ffsica, asf como fa importancia que le atribuyen
en el aprendizaje infantil. Creemos que esta etapa de formacidn serfa el momento
propicio para la deconstruccidn de sus identifieaciones, modelos prdctieos, ideas sobre
las euales han ido constituyendo sus representaciones.

Nos interesa develar el sentido atribuido por los/as alumnos/as a la Mfisiea y la
Educacidn Ffsica. Es por ello que tenemos los siguientes interrogates eomo ejes en
nuestro trabajo:

i son las representaeiones soeiales sobre la edueacidn musieal y la
edueaeidn ffsiea que tienen las/los alumnas/os de los profesorados de Nivel Inicial y
E.G.B. 1° Cicio y 2° Cicio de la Facultad de Cieneias Humanas, UNLPam?

-iCdmo influyen las experieneias previas (escolares, extraescolares, y familiares)
en la construeeidn de ias representaciones sociales?

-iCdmo influye su imagen de futuro/a docente en la constitucidn de estas
representaciones?

-En estas representaciones iQu6 valor le atribuyen a lbs saberes musieales v
motnees en el aprendizaje del edueando?
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Hacia una aproximacidn a ias representaciones sociales
El concepto de representaciones sociales aparece en la sociologia a trav6s de

Durkheim (Jodelet 1986: 469), quien sostiene que surgen de las relaciones entre los
hombres. Las denomina estructuras psicosociales intersubjetivas que representan ei
acervo de conocimiento socialmente disponibie. Se reconoce el papei de las
representaciones sociales como estructuras simbdiicas encargadas de atribuir sentido
a ia realidad asf como definir y orientar ios comportamientos, dichas representaciones
se presentarfan al sujeto como algo instituido, ya dado, que de alguna manera ejercerfa
una determinaci6n social hacia el.

Berger y Luckman (1991) analizan c6mo se genera ei proceso de construcci6n
social de ia realidad en los individuos, lo cual impiica ya una afirmaci6n: ei conocimiento
humano es producido y ordenado por ia sociedad, conocimiento que orienta ia conducta
en ia vida cotidiana, iiamado conocimiento de "sentido comun".

La vida cotidiana es definida por estos autores como una realidad interpretada
por ios hombres y que para eiios tiene ei significado subjetivo de un mundo coherente.
Ei conocimiento de ia vida cotidiana se estructura en t6rminos de reievancia, aigunas
de ias cuaies se determina por los propios intereses pragmdticos inmediatos, y otras
por la situacion general dentro de la sociedad.

Asf ei individuo asume el mundo en que otros y 61 mismo viven, io comprende, lo
internaliza, "hasta puede modificario, recreario" (1991: 165). Cuando el individuo
internaiiza ese mundo se lo puede considerar miembro de ia sociedad, y el proceso por
el cual llega a set tai se io ilama "sociaiizacidn".

La representacidn social tiene otro andiisis desde ia psicologfa sociai cognoscitiva.
Uno de sus estudiosos Sergei Moscovici (Jodelet 1986: 478), acoge el t6rmino en el
sentido de entenderlas como nociones generadas y adquiridas, revelando el cardcter
preestablecido y estdtico que tenlan en la visi6n clSsica. Ahora lo que cuenta son las
interacciones, el intercambio a partir de ios cuales se elaboran dichas representaciones
confiri^ndoies su carScter sociai.

Con ios apottes de ia psicoiogfa social, las representaciones sociaies se presentan
como una nocion que "(...) antes que nada conciernen a la manera en que nosotros,
sujetos sociales aprendemos ios acontecimientos de la vida diaria, ias caracterfsticas
de nuestro ambiente, ias informaciones que en 6i circulan, identificamos a las perso-
nas de nuestro entorno proximo o iejano" (Jodelet 1986: 473). Este ultimo aspecto
darla cuenta de nuestra relacidn no sdIo con grupos de pertenencia, sino tambidn de
c6mo estamos infiuidos por gmpos de referencia. Asimismo, informa sobre la manera
particuiar que tenemos de entender a los que son "distintos" de nosotros.

Moscovici menciona tres dimensiones que conforman ia representacidn social:
- La informaci6n: se refiere al voiumen de conocimiento que ei sujeto posiee de

un objeto sociai, a su cantidad y calidad. En ei caso de ias materias iViusica y Educaci6n
Ffsica estas informaciones provienen de su exposicion a ios medios de comunicacidn
masiva (cuitura audio- visual) y las vivencias hist6rico-educativas especffcas o que
circuian en forma difusa en relacidn a las mismas.

- La actitud: expresa la orientacidn generai, positiva o negativa frente ai objeto de
representacidn.

- Ei campo de representacidn: es ia forma mediante ia cuai se organiza el contenido
de una representacidn segun ios patrones de jerarquizacidn, ciasificacidn y coherencia
que un grupo sociai ha construido. podriamos suponer, en ei caso de ias asignaturas
en cuestidn, que aparece ei fuerte contenido hegemdnico que relego a un iugar subalterno
su inciusidn en ios currfculos educativos de todos ios niveies.

Otro aspecto que destaca Moscovici (afio) es ei cardcter constructivo, autdnomo
y creativo de las representaciones sociales. El objeto representado se integra dentro
del sistema de pensamiento preexistente formando esquemas en constante evolucidn
y transformacidn. Indagar sobre las representaciones de ios/ as estudiantes sobre ias
dreas investigadas aportarfa datos sobre el vlnculo estructura/sujeto o sodedad/individuo,

-46-
- Anuario N° 4, 2002 - Facultad de Ciencias Hunnanas - Universidad Nacional de La Pampa -



Representaciones sociales de ios/ias estudiantes en la Formaci6n Docente.,,

aeerea del eual la teorfa y la investigaeidn soeioedueativa eontiniian en debate.
Segtin Jodelet (1986: 474), las representaeiones sociales constituyen

modalidades de pensamiento pr^ctico orientadas haeia la eomunieaeidn y dominio del
entorno soeial, material e ideal. La earaeterizaeidn soeial de los eontenidos o los
procesos de representacidn ha de referirse a las condiciones y a los contextos en los
que surgen las representaciones, o a las comunicaciones mediante ias que circulan y
a las funciones a las que sirven dentro de la interaccidn con el mundo y los demds. Las
ereencias que han estrueturado los futuros maestros a lo largo de su biograffa per-
sonal, familiar, eseolar eondieionan su eneuentro eon las Sreas de Edueaeidn Ffsiea y
MCtsiea en el sentido de imponer un marco para la comprensidn de los procesos
invoiuerados en sus aprendizajes espeeffieos.

Tambi6n es importante para la eonceptualizacidn de este marco tedrico, el aporte
que realiza Bourdieu (Kaplan 1995:43), quien expresa que las representaeiones soeiales
no son totalmente conscientes para los sujetos, enfatizando la neeesidad de rastrear
el conoeimiento de los individuos en dos niveles de anSlisis: sus definiciones e ideas
conscientes, sistemSticas y explfeitas y sus eoneepeiones de sentido eomun, o en
palabras del autor, el "sentido comijn".

El sentido comun es un entramado de teorfas cientfficas, teorfas personales,
ereencias, ideologfas sociales que por considerarlo a-tedrico, ha sido desdefSado en la
historia de la investigacidn educativa.

Desnaturalizar estas ideas de sentido eomiin, eonoeer lo que oeultan, implica
efeetuar una mptura con las formas y los saberes puestos en juego en la vida cotidiana
en tanto aetores soeiales. Producir esta ruptura implica sacar a luz las ideas que han
ido interiorizando a lo largo de su biograffa (individual, social escolar). Si tenemos en
euenta los trayeetos de vida de los/las estudiantes de Formacidn Docente, podremos
apreciar las resignificaeiones que realizan de elementos eaptados de la "eultura eseo-
lar", por ejemplo la distincidn instalada en la sociedad mds global entre lo manual y lo
intelectual. Desde este punto de vista, influirfa directamente en los esquemas a partir
de los euales se artieulan las representaeiones de la miisiea y la Edueaeidn Ffsiea.

Los produetos de este proeeso de eonstruccidn histdrica que los sujetos han
incorporado son definidos por Bourdieu (1979) como habitus. Los mismos son esquemas
generadores de prdcticas, disposiciones, esto es, historia eompartida que sirven para
organizar la accidn. El habitus se genera en un eontexto socio-histdrieo especffico. La
exposicidn acumulativa a las eondieiones soeiales definidas imprime en los individuos
un eonjunto de disposieiones duraderas y transferibles que interiorizan la neeesidad de
su entorno soeial inscribiendo dentro de su organismo la inercia y las coereiones
estructuradas de la realidad extema, el trabajo de deconstruir ias representaciones en
esta investigacidn puede contribuir a encontrar seftales especfficas de cdmo los/ as
estudiantes se relacionan con la realidad de la ensefSanza-aprendizaje musical y motriz
en un momento histdrico cultural determinado.

La representaeidn soeial no sdio contribuye a haeer la realidad en la eoneieneia
de los sujetos, sino que en la medida en que orienta los eomportamientos eolectivos,
genera efeetos sobre lo soeiai o eomo afirma Bourdieu (1979) posee cardcter performativo.
Estos aetos perteneeen a la clase de actos de institucidn y destitucidn fundamentados
soeialmente.

Esta breve deseripeidn del mareo tedrieo nos permite situarnos en la compiejidad
de las representaeiones sociales, los procesos que intervienen en su construeeidn y
reeonstruecidn a nivel individual, grupal y social.

Con este marco tedrico sdIo se pretende comenzar el trabajo, ya que estamos
en proceso de construeeidn del mismo. Si bien se presenta un abordaje soeioldgico y
urio desde el campo de la psicoiogfa social, se tratard por medio de este iiltimo de
ahondar en el entramado interno del eontenido y jerarqufa de los mismos en la
representaeidn y la inelusidn de 6sta en los eontextos soeiales espeeffieos seabordar^
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desde la soeiologfa. Si bien sabemos que transitamos por dos campos diseiplinares
distintos, se haee eon la pretensidn de lograr un abordaje de mayor riqueza del objeto
de estudio. Sin la pretensidn de borrar las fronteras entre diseiplinas, sino de reeurrir a
ambas eon la espeeifieidad propia de eada una de ellas, puesto que ia reaiidad es
altamente compleja y diffcil de desentrafiar.

Distintos aportes pueden ser mencionados en el estudio de las representaeiones
sociales. Los investigadores han destacado ei valor de las representaciones que los
aetores sociales construyen en el escenario edueativo, ya sea en el ejercicio de su roi
docente (Meyer, 1981, Londieux, 1982, Kaplan, 1995, Tamarit 199 ), en su Formacidn
Docente (Davini, 1994/5, Edelstein, 1995, Mastache, 1992, Romero, 1998), como en
las prSetieas artfsticas o musicales concretas (Milstein, 1996, Gonzalez Martf, 1997,
Sanchez, 1998, Mennion, 1995), o de las prdcticas corporales y motrices (Ana Marfa
Porstein, 1995; Romero Cerezo, 1996; Carina Kaplan-Demidn Kaplan, 1995; Angela
Aisenstein, 1990-1991; Mabel Guidi).

Si bien estas investigaeiones responden a diversos mareos tedrieos y definen
su objeto de estudio eomo "las eoneepeiones", "las teorfas impllcitas", ias aetitudes",
"las valoraeiones", es neeesario enfatizar el interns que ha suseitado este eampo amplio
y eomplejo referido a las construcciones sociales que realizan los grupos humanos
con respecto a un ^rea de la realidad.

DiseAo Metodoldgico
La metodologfa de la investigacidn se Inscribe en el modelo interpretativo, de

cardcter cualitativo que permite aeercamos a la comprensidn de la aeeidn social.
En el estudio de las representaeiones se trabaja tanto eon los mdtodos

interrogativos que eonsisten en conocer una expresidn verbal o figurativa de los individuos
eoncemiente al objeto de la representacidn como con los mdtodos asociativos que
reposan sobre una expresidn verbal que es mds espontdnea, menos controlada.

Dada la compiejidad de muestro objeto de estudio, es que para su abordaje se
recurrird a una triangulacidn de las tecnicas citadas con la siguiente finalidad especffiea:

- Encuesta: se utilizard para indagar las experieneias musieales y motriees
previas. Se efeetuard al eomienzo de las materias Musiea, Expresidn Corporal y su
Diddetiea y Edueaeidn Ffsica y su DidSetiea,

- Test grdfieos y relatos: el propds'ito de esta t^eniea nos acercard a la visidn que
tienen los/as alumnos/ as respecto de la elase y del proeeso de enseftanza- aprendizaje
eon relaeidn a las dreas musical y de educacidn ffsica.

- Entrevista grupal o grupos de discusidn: nos servird para ampliar la informacidn
obtenida en las encuestas y los tests, para eontrastar y eorroborar las mismas.

- Entrevista individual en profundidad: esta pensada eomo una posible t^cnica
para profundizacidn de la informacidn en easo de que las anteriores no nos permitan
recuperar las visiones en relacidn a la educacidn ffsica y musical recibida por ios
sujetos de esta investigaeidn.

Dado el earScter exploratorio de este trabajo, se pretende realizar avances sobre
el eontenido representaeional que tienen los/las estudiantes de Formacidn Docente, y
el principal objetivo es la comprensidn de este fendmeno analizando exhaustivamente
las percepciones en inteneiones de los sujetos que intervienen pero sin llegar a una
generalizaeidn.

A modo de conclusidn
La Musica y la Edueaeidn Ffsica, eomo toda diseiplina, eon su objeto de

eonoeimiento propio, estd atravesada por los distintos modos de funeionamiento e
intercambio que se originan en el seno de los grupos sociales educativos. Los/as
estudiantes del profesorado no escapan a esta din^miea y construyen una red de
signifieados particulares posibies de ser interpretados.

Como es conocido el debate acerca del bajo impacto que suele tener la formacidn
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sistemdtica en la modificacidn de ciertas representaciones, en este caso particuiar de
aqu§iias que parciaiizan ias potencialidades de ia Mdsica y ia Educacidn Ffsica en ei
aprendizaje dei educando/a de ia escueia basica, es que nos parece oportuno aciarar
que partimos de concebir ai aprendizaje como un proceso de construccidn por parte
dei que aprende, que es quien transforma sus esquemas previos y eiabora nuevas
apreciaciones y reiaciones entre ias partes dei objeto de conocimiento.

La apropiacibn de nuevos saberes se viven en una historia personal, que ies
otorga niveies de significaci6n y aceptacibn, segun sea ia relacidn entre aqueiios
conocimientos y ios ya construidos por ei propio educando, ia cuai puede ser de
oposicidn, ratificacidn, contradicci6n, aceptacidn.

Este nuevo saber tendrS que tener ia capacidad expiicativa que modifique esos
esquemas previos, en una iucha de instauracidn de nuevos saberes y practicas a ios
cuaies ies faita ei grado de iegitimacidn consensuada.

Ei estudio que nos ocupa, arrojarfa iuz sobre posibiiidades y ifmites (ideoidgicos,
cognitivos, informativos, afectivos) de ia intervencidn docente desde estos saberes eri
Nivei iniciai y primer y segundo ciclo de ia EGB.

A partir de este primer abordaje, se iograr^ informacidn para revisar ia Formacidn
Docente en ias dreas de Educacidn i\/lusicai y Educacidn Ffsica especfficamente,
proponi6ndonos como desaffo, avanzar en un conocimiento y una prdctica que comience
a romper con ios estereotipos existentes y proponga aiternativas de enseftanza y
aprendizaje vaiiosas y significativas para ios invoiucrados en dichos procesos.

Con respecto a esto, coincidimos con Romero Cerezo (1995) en que ios
programas en ia formacidn docente deben estar orientados a presentar conocimientos
en ios estudiantes de manera significativa, tal como se encuentran en su cuitura y en
ia de la escueia, para que eiios ios afladan a ios esquemas que ya han eiaborado a io
iargo dei tiempo de acuerdo a sus experiencias previas en ios distintos niveies educativos
y fuera de eiios, sirvi6ndoies para construir y reconstruir su estructura de conocimientos
acerca de ia enseftanza y ei aprendizaje de ia Educacidn Ffsica y la Educacidn iVIusi-
cai. Estas experiencias, junto a ias representaciones sociaies de ias mismas, pueden
ayudar a enfocar ia formacidn, teniendo en cuenta que ios modos en que ios futuros
maestros aprenden a enseftar pasan iuego a formar parte de su habitus o sentido
prdctco, manifestSndose fuertemente en su tarea profesionai posterior.
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