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CO.CRE.AR. Experiencias innovadoras en un 
proyecto de educación artística

María José Sesma1 y Silvia Dahlquist2

Resumen
En la siguiente ponencia analizaremos un proyecto titulado CO.CRE.

AR (Colectivo Creativo Artístico), implementado en la Escuela Municipal 
de Danzas y Arte Escénico Ernesto de Larrechea de la ciudad de Rosario. El 
mismo aborda diferentes aspectos de la gestión institucional-pedagógica-ar-
tística desarrollada desde el año 2013, proporcionando herramientas y expe-
riencias de intervención como acompañamiento de un proceso institucional 
que parte del concepto de Escuela como Espacio Público y de Arte como 
transformación social.

En el marco de este contexto, daremos cuenta de lo que sucede en la prácti-
ca áulica cotidiana, específicamente en el primer año de formación, denomina-
do “integral”, donde asisten niños de 6 y 7 años de edad, y donde la disciplina 
Expresión Corporal cobra un fuerte sentido para el sostén de dicho proyecto.

Deviniendo en un cruce entre relatos de experiencia, procesos de investiga-
ción de sesgo científico, y desarrollo de políticas culturales, nos arriesgaremos 
aquí a dar indicios para un análisis que comienza su recorrido.

1 Escuela Municipal de Danzas y Arte Escénico Ernesto de Larrechea majosesma@gmail.com

2 Escuela Municipal de Danzas y Arte Escénico Ernesto de Larrechea dahlquist_silvia@hotmail.com
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Introducción
La Escuela Municipal de Danzas y Arte Escénico Infantil “Ernesto de 

Larrechea”, ubicada en el centro de la ciudad de Rosario y con una trayectoria 
de 91 años, se erige como una institución de formación artística en Danzas y 
Teatro para niños a partir de los seis años, sumándose tres organismos: Ballet 
Estable Municipal, Ballet de Danzas Argentinas, y Ballet de Español.

El proyecto CO.CRE.AR (Colectivo Creativo Artístico), desarrollado 
desde el año 2013, aborda diferentes aspectos de gestión para la Escuela Mu-
nicipal de Danzas y Arte Escénico, considerando el trabajo realizado hasta 
este momento en dicha institución como un pilar fundamental, y a partir de 
allí se irrumpe desde el concepto de escuela como espacio público y de arte 
como transformación social. Se entiende que el arte transforma y crea nuevos 
campos de posibilidades a través del intercambio de experiencias, siendo ne-
cesaria la presencia para que suceda esa transformación social y promovien-
do un sentido de pertenencia a la escuela como espacio público, construyendo 
proyectos identitarios individuales y colectivos.

De la misma manera que los proyectos artísticos-sociales intervienen en 
aspectos y ámbitos de la realidad social aspirando a producir cambios sig-
nificativos en las oportunidades y en las historia de vida de las personas, 
utilizando estrategias que garanticen el derecho de igualdad de acceso a los 
bienes simbólicos, entendemos el arte como un hecho social, como acción de 
cambio, que modifica y transforma, como movilizador del pensamiento crí-
tico que permite a los sujetos construir su propia identidad. Consideramos al 
arte como un derecho de participación que construye sentido, y que expresa 
de una manera lúdica nuevas concepciones del mundo.

A continuación abordaremos con mayor profundidad las pistas para com-
prender este proyecto de gestión en danza, e intentaremos dar cuenta de algu-
nos ejes posibles para un análisis sobre lo que sucede en el propio campo de 
trabajo e implementación del mismo.

Entre la teoría de un proyecto
La Escuela Municipal de Danzas y Arte Escénico Infantil Ernesto De La-

rrechea, presenta características singulares y está afianzada por dos aspectos 
de la educación: lo formal y lo no formal. Es una Institución cuya enseñanza 
artística está sistematizada en lo que respecta a programas, horarios, dictado 
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de clases aunque su anclaje es no formal, dado que no se encuentra dentro de 
la currícula escolar oficial.

A la escuela concurren alrededor de 1000 personas en su mayoría niños y 
adolescentes, pero también está transitada y demandada por la franja adulta.

Su organización se presenta de la siguiente manera: Departamento de 
Danzas Clásicas; Departamento de Arte Escénico; Ballet Estable Municipal; 
Ballet de Danzas Argentinas y Ballet de Español.

El Departamento de Danzas Clásicas: Este Trayecto tiene una duración 
de 11 años, las niñas/os tienen su ingreso a los 7 u 8 años, estando organizado 
de la siguiente manera:

Ciclo Básico: de 1ro a 3er año. Cursado: Introducción a la técnica de la 
Danza Clásica

Ciclo Medio: 4to, 5to y 6to año. Cursado: Técnica de La danza Clásica, 
y se agregan asignaturas como: Danza Jazz, Folklore, Español, Historia de la 
Danza. Ciclo Superior: 7mo, 8vo, 9no.

Podemos decir que hasta ese momento, las prácticas artísticas desarro-
lladas en la Escuela respondían a un modelo hegemónico compartido por la 
mayor parte de docentes y estudiantes, y que conformó un marco para la for-
mación de matrices, consolidándose a través del tiempo un concepto de cuerpo 
unívoco ligado específicamente a los cánones impartidos por la Danza Clásica.

Desde este nuevo proyecto de gestión institucional, se sostiene que la 
construcción del sujeto del estudiante de Danza y de Teatro se realiza a partir 
de la experiencia vivida, de la noción de presencia, y en relación a prácticas 
y saberes sociales en los que está inserto. De esta manera, el cuerpo en mo-
vimiento se comprende como un cuerpo vivido, portador de historia, creador 
de mundos posibles. El cuerpo es movimiento y es el puntapié para la crea-
ción de significado, es la manifestación del sujeto que nos pone en relación 
con el mundo. Es así que las actividades artísticas cobran sentido generando 
oportunidades de creación en contextos diversos, colocando al arte como or-
ganizador de la vida social.

Por otra parte podemos decir que los procesos de aprendizaje, tanto de 
la danza como del teatro, en esta escuela, tienen como destinataria la niñez 
y la adolescencia, desarrollando propuestas de producción y de apreciación 
estética. La relación que existe entre el juego y el movimiento, el juego y la 
dramatización, juego y danza, está directamente relacionado con un proceso 
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cognoscitivo que surge de una realidad vivida o imaginada, proponiendo una 
mirada sobre el mundo y participando de criterios valorativos y de desarrollo 
de las posibilidades de expresión. El trabajo con niños y adolescentes incenti-
va la práctica de dichas disciplinas contribuyendo a su formación como “pro-
ductores” de hechos culturales y no como “consumidores pasivos”. La idea 
es que los integrantes de esta franja etaria tengan la oportunidad de apropiarse 
de códigos y modos de operar de las Artes Escénicas que no depende solo de 
la maduración según etapas, sino también de la experiencia vivida a partir 
del dominio y experimentación con y desde su propio cuerpo, el espacio, el 
tiempo y los objetos.

La producción escénica consiste en articular diferentes signos, varieda-
des de procedimientos y acciones organizadas con función simbólica, siendo 
el aprendizaje de estos conceptos los que aportarán flexibilidad en el pensa-
miento y en la acción, la aceptación de riesgos, el entrenamiento de la obser-
vación y selección y el sentido de pertenencia, por lo que resultará signifi-
cativo en la medida que se vincula el aprendizaje con la propia producción.

En otro orden de cosas, pensar la escuela como espacio público es pensar 
una institución de todos, en la que se experimenta, en la que se transmiten 
saberes. Es la apropiación activa y transformadora del espacio. Es el lugar 
donde convergen los distintos sectores sociales que integran la igualdad so-
cial, instando a lo inclusivo, a lo general, a proyectarse, a pensar en amplitud. 
Siendo el primer paso la contemplación de un proyecto asociativo, configu-
rando una estrategia acorde a la política cultural local organizando platafor-
mas culturales con capacidad de autogestión, considerando la asociación y 
el tendido de redes culturales que se solidaricen entre sí en cuanto al capital 
cultural, intelectual y de financiamiento, permitiendo un diálogo fluido en-
tre los distintos actores y generando un desarrollo donde la participación y 
la solidaridad sean valores colectivos formando sujetos comprometidos que 
breguen por una sociedad más justa y solidaria.

Puesta en marcha
A partir del año 2013 se propuso en la Escuela, mediante el proyecto CO.

CRE.AR, en primer lugar, sustentar un entramado entre la Danza y el Teatro 
sin perder la especificidad de cada uno de los campos disciplinares y que 
sea lo suficientemente acorde a las nuevas tendencias escénicas considerando 
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que el niños/as y adolescentes que transitan estas instancias de aprendizaje se 
encuentra en un momento de investigación, descubrimiento, sorpresa e inter-
nalización de sensaciones y emociones que construyen su propia subjetividad 
y que crean su propia historia.

En segundo lugar, dicho entrecruzamiento, como Colectivo Creativo se 
conformó mediante el establecimiento de los siguientes espacios:

Espacio: El camino del creador
Espacio: La escuela Rodante
Espacio: Andamiajes en vuelo
Espacio: Todos por más
Debemos hacer referencia que estos espacios presentan las siguientes 

características:
Se relacionan entre sí,
Cada uno presenta sus propios objetivos y fundamentos,
Uno implica al otro y se auto-sustentan,
Todos presentan el mismo orden jerárquico.

El camino del creador
Este es un espacio pensado para explorar, desarrollar posibilidades crea-

tivas a través del conocimiento del propio cuerpo, el espacio y el tiempo, la 
investigación del movimiento, de su origen, partiendo de lo lúdico; incorpo-
rando los distintos contenidos de la danza y el teatro en un proceso de descu-
brimiento placentero, desde las sensaciones, las emociones, la investigación 
con los diferentes elementos didácticos.

El Camino del creador está sustentado sobre tres ejes:

A) Cazador de imágenes: este abordaje tiene como punto de partida el pro-
ceso creador. Se trabaja sobre las imágenes, la creatividad, las sensaciones y 
utilizando diferentes recursos: sonoros, plásticos, kinestésicos, literarios etc.

B) El cuerpo en movimiento: hace referencia específicamente, a la edu-
cación del movimiento teniendo en cuenta determinados contenidos 
como –el espacio, el tiempo y la energía. El registro y la investigación 
del esquema corporal (tono, volumen apoyos, peso, eje, etc.) e imagen 
corporal y su movilización a partir de movimientos de locomoción, ac-
ciones básicas, calidades de movimiento.
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C) Enlace Multiplicador: Es el momento integrador de los ejes antes 
mencionados, dinámico, constante, es el momento en el que se resuelve 
la generación de nuevas instancias creativas. Es el eje relacional, de co-
municación y de construcción de saberes.

Estos ejes están amalgamados. En la práctica no se diferencia entre sí. 
Estos ejes están formulados para la interpretación didáctica del Camino 
del creador.

El Camino del Creador se implementa de la siguiente manera:
Una primera etapa, dura dos años y tiene como destinatarios todos los 

niños y niñas ingresantes a partir de los seis años y hasta los ocho años in-
clusive. En este sentido abarca los grupos que funcionan hasta este momento 
como primero y segundo de Arte escénico y primer año de danzas. Serán dos 
años en común a los dos trayectos.

A partir de cumplimentar estos dos años, los niños/as deciden si les inte-
resa continuar su trayecto de danzas, o bien de teatro. De todas maneras uno u 
otro trayecto tendrán el soporte del espacio “El camino del creador” que será 
el momento de investigación, integración y creatividad, y donde la interdis-
ciplinariedad cobra un sentido importante para sostener y desarrollar este eje.

Escuela Rodante
Consideramos la apropiación de la escuela como espacio público poniendo 

en común la estética, y por ende la ética, a través de los diferentes lenguajes 
artísticos, sin exclusiones ni restricciones, con la finalidad de construir una rea-
lidad transformadora que, mediante acciones de integración e intercambio y 
mediante prácticas artístico-sociales, tenga la finalidad de estimular la iniciati-
va y la participación de las comunidades en el proceso de su propio desarrollo.

Este espacio, La Escuela Rodante, a largo plazo, consiste en conseguir la 
implementación de pequeños “semilleros” creativos de enseñanza de arte en 
los CMD con un anclaje en la Escuela Municipal, con capacidad de estable-
cer un intercambio continuo y permanente entre docentes y alumnos de los 
distritos, tratando de lograr un mayor aprovechamiento de su infraestructura, 
con el extendido de redes artísticas de transformación social.

Actualmente se encuentra funcionando en el Centro de Distrito Noroeste, 
la Escuela Municipal de Danzas y Arte Escénico.
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Andamiajes en vuelo
Este espacio se establece como instancia para la investigación, la ca-

pacitación y el perfeccionamiento, considerándolo como sustento para la 
producción de conocimiento, teniendo como sostén la práctica cotidiana y 
fomentando redes de conexión e intercambio. Por otra parte, y a largo pla-
zo se coordinarán acciones estratégicas para que los jóvenes egresados de 
la Institución y de los centros educativos artísticos CMD (semilleros antes 
mencionados) tengan un oficio en relación a las necesidades de la ciudad y 
la región de acuerdo a los procesos socio-culturales actuales, siendo protago-
nistas y ejecutores de verdaderos emprendimientos artísticos independientes, 
además de dar la posibilidad de insertarse a diferentes industrias culturales o 
de espectáculos, teniendo como respaldo la formación institucional oficial.

Todos por más
Durante la implementación del proyecto, se establecieron nuevas estrate-

gias de gestión artística que confluyeron en el armado de nuevas plataformas 
de trabajo e integración con otras instituciones y artistas de la ciudad y del 
exterior, que participan desde la investigación, la producción escénica y el in-
tercambio, generando nuevas propuestas y proyectos que marcan una nueva 
apertura institucional.

Entre la práctica de un proyecto
Una vez puesto en marcha este proyecto, también es importante conocer 

cuáles son los alcances y variables de su implementación en materia de lo 
que sucede en el propio campo: el trabajo en el aula con los niños que asisten 
regularmente a la escuela. No es una tarea sencilla medir los posibles logros 
alcanzados de este proyecto en apenas unos tres años de gestión en curso. 
También la tarea se dificulta al no contar con un equipo específico destinado 
a observar y analizar semejante puesta en marcha.

Sin embargo, es posible comenzar a pensar variables que emergen en el 
trabajo diario, y que deviene específicamente de la labor docente y de sus 
propios relatos de experiencia. De esta manera, se hará hincapié en lo que 
sucede actualmente durante el primer año denominado “integral”, que se co-
rresponde con el eje “El camino del creador”, y donde asisten niños/as de 
entre 6 y 7 años de edad.
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Funcionan en este momento un 1° año integral en el Distrito Municipal 
Noroeste, y tres 1° integrales (1 turno mañana, 2 turno tarde) en la Escuela 
Municipal de Danzas y Arte Escénico, y también funcionan del mismo modo 
los segundos años. Asisten entre unos 20 a 25 niños promedio por grupo, y se 
desarrolla en dos encuentros semanales de una hora y media por encuentro. 
De estos grupos se encuentran a cargo profesores en pareja pedagógica, ar-
ticulando una interdisciplinariedad entre la Expresión Corporal, el Teatro, la 
Danza Clásica y la Danza Contemporánea.

¿Pero qué sucede en el salón de clase? ¿Cómo trabaja el docente y cómo 
se desenvuelven los niños ante estas propuestas? Se observa una brecha 
entre las expectativas y supuestos subyacentes de los receptores de este 
proyecto, con las expectativas y supuestos subyacentes de los emisores de 
este proyecto. Es interesante despejar algunos criterios para entender por qué 
existe esta brecha:

- Los niños de esta temprana edad que asisten a la escuela lo hacen orien-
tados por sus padres. La decisión de asistir a esta escuela y a este tipo de 
actividades artísticas es en primer lugar una decisión que toman los padres, 
y en segundo lugar los niños. Cabe mencionar aquí que muchas de esas deci-
siones se encuentran teñidas de indecisiones, de idas y venidas, dentro de las 
diversas conformaciones de los grupos familiares y dentro de la organización 
de sus tiempos y actividades.

- La herencia histórica y de reconocimiento social de esta institución 
como “La Escuela de Danzas”, junto al reconocimiento de sus tres ballets es-
tables, ha marcado profundamente a la comunidad educativa de esta ciudad, 
casi desconociendo por completo la existencia del Teatro y otras disciplinas 
del movimiento en la escuela.

- Otra cuestión es que, en correlato con lo que venimos planteando, en 
muchas ocasiones lo niños y padres se acercan a la escuela con el supuesto 
de que “La Danza” es exclusivamente la Danza Clásica, y aparece intrínseca 
la expectativa (en ambos) de que se aprenderá desde el primer momento a 
trabajar con la barra y la técnica de ballet clásico.

- Asimismo, todo ello se refuerza con la industria de la televisión, el cine, 
el mercado orientado a la infancia en general, donde aparece la idea de la “bai-
larina” (de danza clásica) ligada a la “princesa” o la protagonista principal, con 
un ideal estético (de belleza, de valores, gestos, posturas, morfología corporal, 
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entre otros) canónicamente hegemónico, y donde se imponen modos de mover el 
cuerpo y de vestirlo (rodete, zapatillas de puntas, malla), entre otras tantas cosas.

De esta manera, la puesta en marcha de “El camino del creador” no resul-
ta tan simple como parece, sino que se encuentra comprometida en la tarea de 
repensar la educación pública del arte, especialmente del arte escénico, y de 
comprender los contextos en los que se intenta gestionar un proyecto, además 
de darle el tiempo y el espacio necesario para que abra surco en la arena y 
despliegue su potencial.

Por otra parte, esta brecha mencionada suele verse más acentuada durante 
los primeros meses de dictado de clases (marzo, abril) que es cuando comien-
za el vínculo institución-comunidad. Posteriormente, y tras varias charlas con 
la comunidad, pueden observarse algunos intercambios y situaciones intere-
santes de analizar. Desde la gestión institucional se crean nuevos dispositi-
vos de intervención para disminuir esa brecha, ligados fundamentalmente a 
“desmitificar” en la comunidad educativa la idea de que la Escuela sólo opera 
bajo la fórmula de la Danza Clásica. De esta manera, se han implementado:

- Charlas informativas de los docentes con los padres desde el primer 
momento en que se realiza la inscripción y el ingreso de los niños a la insti-
tución. Se actualiza también en las posteriores reuniones de padres las carac-
terísticas, objetivos y fundamentos de este proyecto CO.CRE.AR, para una 
mejor interpretación de la pedagogía con la que se trabaja en el aula y las 
expectativas de logros a aspirar.

- Se realiza un trabajo docente de recepción de los niños en la escuela 
en dos instancias: uno posterior a su inscripción, generalmente en el mes de 
diciembre, donde se realiza una instancia lúdica con los niños para un primer 
acercamiento diagnóstico; y uno comenzando el ciclo lectivo en marzo, rea-
lizando un recorrido por el establecimiento con los niños y el reconocimiento 
de los profesores de las distintas disciplinas, enmarcando juegos dentro de las 
especificidades artísticas.

- Por otra parte, se pide desde el comienzo que los niños asistan a clase 
con ropa “cómoda” (específicamente, remera y calza), sin demandar rodete 
(molesta para realizar actividades acostados en el suelo), ni zapatillas ni ma-
lla alguna en esta etapa de su aprendizaje y exploración del cuerpo.

- Se potencia en el aula el trabajo personalizado con los chicos, tanto por 
las parejas pedagógicas de docentes que transitan el cotidiano de los encuentros, 
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como por una asesora profesional, que rastrea y nuclea desde la Psicología algu-
nas problemáticas que afectan el desenvolvimiento de algún niño en la clase, y 
que excede el trabajo docente.

- Se continúa el formato, ya operando en la Escuela, de “clase abierta”, 
donde se invita a los padres a observar una clase regular de los chicos para 
comprender las secuencias didácticas que funciona en este espacio. Y tam-
bién se propone un nuevo formato llamado “Muestra Itinerante e Interacti-
va”, donde los padres son invitados a recorrer la escuela en un determinado 
horario y, en los distintos salones del edificio, suceden en simultaneo mues-
tras o clases abiertas de los niños, pero donde lo fundamental es compartir lo 
trabajado y registrar mediante fotos o videos los momentos para compartirlos 
de modo virtual y de manera simultánea (utilización de hashtag en el Face-
book de la Escuela).

También es posible ir observando además el desenvolvimiento de los 
niños en el aula y la apropiación del arte y de la escuela desde un lugar no-
vedoso para esta institución. Respecto a los contenidos que se imparten en 
los años integrales, se observa en general una buena predisposición de los 
chicos, evolucionando en su reconocimiento y control del cuerpo durante las 
distintas actividades realizadas y las posibilidades de muestra que suceden en 
el año. Sostenemos que este tema específico, ligado a los contenidos, abarca 
una profundidad socioeducativa que nos demanda otro tipo de análisis y que 
no desarrollaremos en esta ponencia.

A modo de conclusión
En esta ponencia intentamos dar a conocer un proyecto artístico-educati-

vo de gestión institucional, en primer lugar, desde la mirada teórica y especí-
ficamente conceptual de la propuesta, sus objetivos y propósitos. En segundo 
lugar, intentamos dar a conocerlo en el contexto de la institución, rastreando 
su historia, sus supuestos, y su organización. En tercer lugar, dar a conocerlo 
en su práctica en el aula, delineando problemáticas y dispositivos de acción 
para su desarrollo.

Para finalizar podemos decir que también este trabajo presenta las nuevas 
tendencias que se suceden en una institución de arte en la ciudad de Rosa-
rio, implicadas en el conocimiento de lo corporal, interactuando con la in-
vestigación teórica y nuestra propia experiencia de corporalidad. Se intenta 
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comprender, como decían Gilles Deleuze y Michel Foucault en los “Los inte-
lectuales y el poder”, cómo los conceptos se entrecruzan de un campo a otro 
poniéndose en movimiento en la producción artística.

Sin duda, esta presentación no propone cerrar conclusiones, sino antes 
abrir interrogantes, construir posibles problemáticas, dialogar con lo que su-
cede entre la teoría y la práctica, mostrar los conocimientos y logros alcanza-
dos, y también los huecos que aún no sabemos qué filtran y hacia dónde. De 
este modo, damos a conocer algunas pistas de lo que se teje entre la teoría y 
la práctica de un proyecto.
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