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¿Qué cuerpos y qué educación física? 
La formación del profesor de educación 

física en el Uruguay (1948-1970)

Paola Dogliotti Moro

Introducción
La educación física como campo profesional en el Uruguay tuvo 

un punto de apertura con la fundación, en el año 1939, del Curso para 
la Preparación de Profesores de Educación Física en la órbita de la Co-
misión Nacional de Educación Física (CNEF).1 Fue la primera forma-
ción sistemática que otorgó título con reconocimiento oficial. Ubicada 
en la capital, Montevideo, formaba a docentes de todo el país. 

La formación de profesores de educación física en la primera dé-
cada de su creación (1939-1948) enlazó aspectos de una configuración 
tecnicista con una discursividad normalista: más que como una profe-
sión se configuró como una vocación, y el discurso médico higienista 

1  La CNEF fue creada el 7 de julio de 1911 por decreto ley N.º 3798, en la 
segunda presidencia de José Batlle y Ordóñez, con el cometido de hacerse cargo de 
la promoción y desarrollo de la “cultura física” en todo el país. Se le asignó al curso 
el nombre de Instituto Superior de Educación Física (ISEF) en el año 1952. El ISEF 
dependió de la CNEF desde su creación hasta su pasaje a la Udelar en 2006. Este úl-
timo organismo estuvo a lo largo del siglo XX bajo la órbita de los diversos modos de 
denominación del Ministerio de Educación. Ya en el siglo XXI la CNEF pasó a deno-
minarse Dirección Nacional del Deporte dentro del Ministerio de Deporte y Juventud 
y luego de Turismo y Deporte.
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fue el sustento del discurso normalista. La configuración psicológi-
ca que colonizó rápidamente a la formación normalista magisterial, 
tuvo una entrada más tenue en esta carrera. Así, la educación física se 
centró más en la educación del cuerpo y la reproducción de técnicas 
corporales que en la trasmisión y creación de saber y su enseñanza, 
más cercana a la regulación de la población que a la producción de co-
nocimiento y las dinámicas que ello implica, y más nucleada en torno 
a aspectos prescriptivos y prácticos que epistémicos (Dogliotti, 2015). 

En una perspectiva similar, Rodríguez (2012) indaga sobre el saber 
del cuerpo en la discursividad normalista y universitaria en el Uruguay 
(1876-1939) con respecto a la educación física y concluye que esta 
formación se configuró desde lo político-pedagógico más que desde 
lo científico. Al alejarse del saber, sus componentes centrales fueron 
el ejercicio físico, el adiestramiento corporal, el acondicionamiento 
físico, la preparación anatomofisiológica para el desarrollo intelectual 
y el mantenimiento del organismo. 

Nuestra indagación se ubica dentro del momento de consolida-
ción de la formación terciaria no universitaria en ISEF (1939-1988). 
A partir de la década del noventa comenzó un tercer período, de trans-
formación hacia una formación universitaria. En los planes de estudio 
comprendidos en el momento de consolidación de la formación ter-
ciaria (1939, 1956, 1966, 1974, 1981 y 1988), psicología, pedagogía 
e higiene componían el suelo epistémico propio de la educación física 
como parte de prácticas biopolíticas (Dogliotti, 2009). 

Torrón (2015) aborda la configuración del deporte y la gimnasia 
en los planes de estudio de esta formación entre los años 1939 y 1973. 
Destaca que fue un período de claro auge de la gimnasia frente al de-
porte, no tanto por la carga horaria en el currículum prescripto de la 
formación, sino por la relevancia dada a sus formadores, en especial, 
la figura con reconocimiento internacional de Alberto Langlade.2

2  Alberto Langlade (1919 – 1980), profesor de educación física, docente de Gim-
nasia Práctica Masculina y Teoría de la Gimnasia en ISEF entre 1946 y 1966. Realizó 
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El caso uruguayo de gestación de la formación de profesores de 
educación física tiene sus similitudes y divergencias con el contexto 
latinoamericano. Coincide en términos generales con la creación en 
las décadas del treinta y del cuarenta de varias carreras terciarias ci-
viles estatales tanto en Brasil (Melo, 1996; Moraes e Silva y Capraro 
2011), como en Argentina (Aisenstein y Feiguín, 2016; Aisenstein y 
Elías, 2018; Levorati y Scharagrodsky, 2021), si bien en esta última 
hubo una formación sistemática desde inicios del siglo XX (Schara-
grodsky, 2004; Galak, 2019; Aisenstein, 2020; Levorati, 2015; Beer, 
2014) al igual que en Chile (Retamal et al., 2020). Los componentes 
biomédicos, militares y pedagógicos con diversas modulaciones con-
figuraron la educación física en cada país, y figuras referentes de estos 
campos impulsaron la creación de institutos de formación en la región 
y en el Occidente moderno (Barbero González, 2011; Pastor Pradillo, 
1997; Torres, 2011). 

El presente texto es parte de una investigación de mayor enverga-
dura, la tesis doctoral que indagó la educación/enseñanza del cuerpo 
en la formación del profesor de educación física en el Uruguay en-
tre los años 1948 y 1970 (Dogliotti, 2018). El trabajo se apoyó en la 
articulación de nociones teóricas generales del análisis del discurso 
francés de Pêcheux (1990) y el análisis político del discurso de Laclau 
(1996; 2014), y Laclau y Mouffe (1993; 2006), con la mirada arqueo-
lógica y genealógica de Foucault (1991a; b; 1992b) y las considera-
ciones en torno al poder sobre la vida a través de dos polos enlazados: 

varias giras sistemáticas de estudio a Europa. Gracias a su mediación, varios profeso-
res obtuvieron becas para estudiar en la GCI de Estocolmo y en la Escuela de Educa-
ción Física de Colonia, Alemania. Profesor destacado en el ámbito nacional e inter-
nacional por su obra en el campo de la gimnasia, entre 1952 y 1967 fue profesor de 
Gimnasia Especial en la carrera de Fisioterapia de la Facultad de Medicina. En 1963 
fue designado Profesor Extraordinario de la Facultad de Filosofía y Educación de la 
Universidad de Chile. Dictó cursos de posgrado y conferencias sobre las temáticas de 
gimnasia y entrenamiento deportivo en distintos países. El ISEF lleva su nombre a 
partir de la ley 16 086 del 18 de octubre de 1989 (Uruguay, 1989).
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las disciplinas del cuerpo (Foucault, 1989) y la gubernamentalidad 
(Foucault, 2006; 2007) y entre ambos: el dispositivo de la sexualidad 
(Foucault, 2014; 1992a). 

En este artículo se presentan en particular las principales conclu-
siones relativas a dos aspectos: los discursos en torno a la educación 
del cuerpo y el suelo epistémico de la educación física. Entre las fuen-
tes utilizadas se destacan planes y programas de estudio; prescripcio-
nes y documentos curriculares e institucionales; manuales; tesis de 
graduación; obras, artículos y textos de docentes de referencia; re-
vistas del campo de la educación física; y periódicos, testimonios y 
entrevistas estudiantiles. 

El estudio se inicia en 1948, año en que se implementa un nuevo 
plan de estudios y asume Alberto Langlade la Secretaría y luego Je-
fatura del Curso. Junto a otros cambios curriculares importantes, las 
materias relativas a las gimnasias se amplían y se configuran como 
el área madre, la principal orientadora del ejercicio profesional de 
la educación física y de la problematización teórica del campo. La 
asignatura Teoría de la Gimnasia se constituye como la vedette teóri-
ca de la formación, el lugar donde se anudan los principales supues-
tos teóricos y metodológico-didácticos del campo de la educación 
física. El cierre en 1970 está sustentado en que este fue el año de 
edición de una de las fuentes analizadas más importantes: Teoría de 
la Gimnasia, de Alberto Langlade y Nelly Rey de Langlade, obra de 
reconocimiento internacional, que alberga las principales fundamen-
taciones y construcciones epistemológicas en torno a la educación 
física y la gimnasia.

Discursos en torno al cuerpo y a la educación física: 
su particular episteme

Durante el período, la educación física y el cuerpo se configuraron 
a partir de una conjunción de discursos médicos, religiosos, higiéni-
cos, biológicos, eugenésicos, biotipológicos, pedagógico-didácticos y 
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psicológicos, con diversos grados de jerarquía y afectación mutua y 
con ciertas modulaciones y diferencias en el interior de cada uno. En 
términos generales, el positivismo científico y la pretensión de ob-
jetividad fue lo que primó en estos discursos, y la educación física, 
más que como una ciencia, se configuró como un campo de actuación 
profesional, de experticia sobre una serie de prácticas corporales, con 
sus técnicas de movimientos y un cuerpo orgánico. 

La educación física y la formación en este campo se compuso de 
una serie de ciencias auxiliares agrupadas en tres grandes áreas de 
conocimiento: las ciencias biológicas (biología, anatomía, fisiología, 
fisiología del ejercicio, quinesiología, primeros auxilios, higiene, an-
tropometría, biotipología, etc.); las ciencias de la educación (pedago-
gías, psicologías, metodología, filosofía de la educación, historia de 
la educación física, etc.) y las ciencias de la administración (nociones 
de organización administrativa, fundamentos y técnicas de la admi-
nistración, cuidado y conservación de útiles, construcción e instala-
ciones, etc.) (CPEF, 1948; ISEF, 1956 y 1966). Estas áreas, con sus 
afectaciones mutuas, tenían una base epistémica común: las ciencias 
experimentales. La biología y la economía, que junto a la filología 
configuraron el triedro de saberes de la modernidad —el hombre que 
vive, trabaja y habla (Foucault, 1991a)— se erigieron como los dos 
principales saberes de la episteme moderna de la educación física y 
del currículum de la formación del profesor de educación física en el 
lapso indagado. 

De estas tres áreas de conocimiento, las ciencias de la educación 
fueron la novedad del período, ya que entre los años 1939 y 1947 —
etapa fundacional de la formación— no hubo materias en esta área, 
sino exclusivamente en el ámbito de la psicología (psicología y psi-
copedagogía), y no eran agrupadas en torno a estas áreas (Dogliotti, 
2015). Fue a inicios del período (1947-1970) que se comenzó con la 
clasificación en el área técnico-profesional, ciencias de la educación, y 
biológicas, la que continuó hasta el plan de estudios 2004. 
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Los principales cambios del currículum según las áreas de la forma-
ción en el plazo indagado se pueden resumir en los siguientes puntos:

- Un aumento significativo de asignaturas del campo pedagógico. 
Se incluye por primera vez la materia Pedagogía en el plan de 1948 y 
se incrementan sustantivamente, a partir del Plan 1956, las cargas ho-
rarias de las pedagogías, psicologías y las prácticas docentes, además 
de adquirir mayor especificidad (ISEF, 1956). Esto se profundiza en 
el Plan 1966 al continuar aumentando las cargas horarias destinadas a 
las prácticas docentes (del nivel primario y en especial las del nivel se-
cundario) e Historia de la Educación Física, y se incluyen por primera 
vez las materias Sociología, Metodología y Filosofía de la Educación 
(ISEF, 1966). Todo esto permitió en este período la consolidación de 
un campo profesional de la educación física centrado en la docencia 
que se continuó hasta el presente.

- Se producen dos cambios centrales con relación al área técnico-
profesional, la diversificación y profundización de las gimnasias, pro-
ceso acompañado de su gran jerarquización dentro del currículum3 y 
de un prestigio con reconocimiento internacional del docente a cargo 
del área, el profesor Alberto Langlade; y la inclusión por primera vez 
de los deportes colectivos (fútbol, básquetbol y vóleibol) y la dismi-
nución de las luchas. 

El primer aspecto se mantiene constante y el segundo se profun-
diza a lo largo de los tres planes de estudio, con la inclusión en el 
Plan 1966 de la materia Teoría de los Juegos y los Deportes que en 
su mayor parte trataba temas de entrenamiento. El área del tiempo 
libre, el ocio y la recreación adquiere mayor relevancia en el Plan 

3  Esta jerarquización no se centra en el currículum prescripto sino, sobre todo, 
en los diversos testimonios y fuentes recolectados, en la gran producción bibliográfica 
(manuales, artículos, libros) en comparación con las restantes del área técnico-profe-
sional; en una de las reuniones docentes del período, en la que se explicitaba que las 
gimnasias y ritmos y danzas eran las únicas que satisfacían las expectativas del plantel 
docente (Langlade, 1948).
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1966, al igual que Actividades Rítmicas; ambas duplicaron sus car-
gas horarias.

- Hay una continuidad importante a lo largo del período y con 
relación al anterior respecto al área ciencias biológicas; se incluye por 
primera vez la materia Biotipología en el Plan de 1948 que se man-
tiene en el de 1956 y se suprime en el de 1966, en el cual se incluye 
por primera vez Test, medidas y evaluación, que sustituye tanto los 
contenidos de Biotipología como de Antropometría y Estadística del 
plan anterior.4

Relaciones entre educación física, gimnasia y deporte
Los cambios operados tanto en el área técnico-profesional como 

de las ciencias biológicas dan cuenta de la peculiar traducción local 
de las relaciones entre gimnasia, deporte y educación física en el Uru-
guay, pero que se dieron a través de una gran circulación de ideas 
y como fruto de un rico intercambio regional e internacional. Este 
no se presenta con la misma intensidad y constancia a lo largo del 
período. Se pasa de un lapso (1948-1959) vivido por los uruguayos 
como el mito de la década dorada (Markarian, 2004), de la “Suiza de 
América”, a la entrada en una crisis que comienza lentamente en el 
segundo lustro pero que se agudiza de forma pronunciada en la década 
del sesenta.

Este contraste también se refleja en los cambios producidos en la 
circulación internacional de ideas, agentes y prácticas, acompañados 
en el campo de la educación física por el impulso y empuje de políti-
cas llevadas adelante por la CNEF en la década de 1950 y la debilidad 
en la conducción institucional en la de 1960, que tuvo gran impacto 
en la formación. 

Pareciera que en los cincuenta se reedita el empuje que había teni-
do la CNEF en sus primeras dos décadas fundacionales en cierta arti-

4  Para un análisis de estos programas en clave de sexualidad y biotipología, véa-
se Dogliotti y Scharagrodsky (2021).
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culación discursiva entre batllismo y neobatllismo.5 Esto se traduce en 
diversas acciones impulsadas por el organismo: proyecto de campus 
universitario para el ISEF, becas y giras de estudio al exterior; partici-
pación de delegaciones oficiales a los principales eventos y congresos 
en el campo de la educación física tanto en Europa (Suecia, Alemania, 
Francia, Suiza, Inglaterra) y en Estados Unidos como en países de 
la región (Brasil, Argentina, Chile, Perú), entre los más destacados; 
desarrollo de congresos internacionales en nuestro país e invitación 
de figuras de relevancia internacional; reedición de la revista oficial a 
través de la creación del Servicio de Información Técnica y Bibliográ-
fica, entre los más importantes. 

La década de 1960 fue percibida por los uruguayos como una eta-
pa de grandes contrastes, lo cual también fue sentido por los conducto-
res y docentes de la formación. Esto es visible en la carta elevada por 
Langlade en 1963 (Langlade, 1963) a su regreso de una gira acadé-
mica por Argentina y Chile, un ejemplo de este sentir, mostrando que 
la educación física en el Uruguay había caído en un período de gran 
estancamiento académico y profesional. Uno de sus efectos era la es-
casa circulación internacional a consecuencia de la gran disminución 
de viajes, congresos, becas al exterior, visitas de extranjeros, compras 
de materiales, libros, el detenimiento de la edición de la revista oficial 
de la CNEF, entre los principales deterioros.

5  El batllismo fue el principal movimiento político uruguayo de inicios de siglo 
XX, perteneciente al Partido Colorado. Lleva el nombre de la principal figura, José 
Batlle y Ordóñez, presidente del Uruguay en dos períodos en la primera y la segunda 
década del siglo XX. Es considerado uno de los gobiernos más progresistas de la 
región, con políticas importantes en términos de conquistas de derechos civiles. El 
neobatllismo, personalizado en la figura de Luis Batlle Berres, intentó profundizar el 
reformismo iniciado por su antecesor. Entre sus acciones se destacan la propulsión de 
la industria mediante un modelo de crecimiento por sustitución de importaciones, la 
expansión de la esfera de acción del Estado, la ampliación de la organización sindical 
y la legislación laboral y social, y el afianzamiento de la democracia política.
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En esta modulación del movimiento internacional es que se tra-
ducen las peculiares tensiones y articulaciones entre la gimnasia y los 
deportes, juegos, recreación y campamentos. A diferencia del momen-
to fundacional de la CNEF, en el cual habían sido varios los líderes 
seleccionados en la plazas de deportes a impulso del misionero Jess 
T. Hopkins, y enviados a formarse a las universidades de la YMCA 
(Young Men’s Christian Association [Asociación Cristiana de Jóve-
nes]) en Estados Unidos, y de la etapa fundacional de la carrera (1939-
1947), cuando hubo un gran estancamiento en cuanto a la circulación 
internacional (solo Langlade como estudiante viaja becado a formarse 
a Chile, lo que le permite elaborar una tesis sobre gimnasia neosueca), 
en este período se viaja asiduamente a formarse a través de giras o 
becas de estudio no solo a Estados Unidos, sino también a Europa (es-
pecialmente a Suecia y Alemania). Esto permitió mixturar y entrelazar 
de un modo más enfático la influencia sajona con la europea.6 

Podemos conjeturar, entonces, que a diferencia del período funda-
cional de la CNEF, en el que hubo una predominancia de la discursivi-
dad asociacionista —a través de la línea norteamericana de la YMCA, 
con la configuración del deporte en el Uruguay donde se destaca la 
construcción de las plazas de deportes bajo el modelo de aquel país 
(Dogliotti, 2015; Malán, 2017)—, en esta etapa (1948-1970) se mez-
cla e imbrica con mayor fuerza con la discursividad de las corrientes 
gimnásticas europeas (Soares, 2006), destacándose en la formación 
de los profesores la gimnástica de raigambre neosueca y que se mix-
tura con la gimnasia moderna alemana en forma un poco más acen-

6  La influencia gimnástica europea en el campo de la educación física en el Uru-
guay se dio mediante la llegada desde Hungría, en 1927, del profesor Pedro de Hege-
düs, egresado del Real Instituto de Educación Física de Budapest, quien a su arribo 
comenzó a trabajar en las plazas de deportes y luego como encargado de la cátedra 
de Gimnasia y de Atletismo en el período fundacional de la carrera (1939-1947). Esta 
influencia se dio mediante la experiencia práctica del ejercicio (no se encontró ningún 
material escrito —programas, manuales, textos— de este profesor).
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tuada en la década de 1960 fundamentalmente en el ámbito de la 
gimnasia femenina a partir de la inclusión de Gimnasia Rítmica en 
el Plan de 1956. 

En estas transformaciones, otro aspecto a destacar es una lenta y 
progresiva indistinción o solapamiento entre la gimnástica y la educa-
ción física, y una ascendente influencia del deporte sobre ambas. Esto 
se ve en parte reflejado en un análisis de las obras langladianas, en los 
cambios en los programas a lo largo del período, en la coincidencia 
hacia la década de 1960 entre los objetivos generales e inmediatos 
de la gimnasia y la educación física producto de la incorporación de 
objetivos vinculados a lo deportivo y expresivo en ambas (relativos a 
la educación del movimiento). En cierta medida, todos estos cambios 
formaron parte de un desdibujamiento de la gimnasia y del paulatino 
predominio que fue adquiriendo el deporte. El intento de unificación 
de la gimnasia a partir de la primera Lingiada; los cambios de deno-
minación de las instituciones internacionales en el área, de gimnasia 
a educación física y de esta a deporte en el contexto internacional 
(Langlade y Rey de Langlade, 1970), contribuyeron lentamente y en 
paralelo, al debilitamiento y sumisión de la gimnasia al campo de la 
educación física, y de esta última al deporte. 

En este escenario, Langlade y Rey de Langlade (1970) se propo-
nen, mediante la elaboración de veintiocho principios, dotar al campo 
gimnástico de estatuto científico, lo cual, desde nuestro punto de vista, 
consiguió el efecto inverso: su debilitamiento epistémico, su pedago-
gización a través del escolanovismo y su didactización por medio de 
la didáctica curricularizada o tecnicista7.

Este proceso se produjo en un contexto internacional de relaciones 
entre el deporte y la educación física y su inclusión en los sistemas 

7  No profundizaremos aquí en la incursión del movimiento Escuela Nueva en 
el campo de la educación física en Uruguay, cuestión que fue tardía al igual que en 
la educación secundaria. Para un análisis específico de este tema referirse a Dogliotti 
(2022; 2018).
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educativos que se constituyó como un momento bisagra. Se pasó del 
deporte como medio educativo (formación del vigor físico y del carác-
ter) —configurado a inicios del siglo XX hasta las décadas de 1950 y 
1960, y caracterizado por evitar algunas exageraciones como el culto 
al espectáculo, a los héroes deportivos y a la hipercompetición, con 
una peculiar traducción uruguaya que evitaba caer, según Vaz Ferreira 
(1922) en recordismos especialistas—, a una creciente subordinación 
de la educación física al deporte que propiciaba el desarrollo de talen-
tos deportivos, surgida en los años sesenta (Bracht, Caparroz, 2009; 
Aisenstein; Ganz y Perczyk, 2001). Pero no es de desdeñar que a partir 
de esta década también se presentaron en el debate internacional dos 
corrientes que actualizan esta tensión: la dogmática, que defendía el 
deporte en la educación física como medio educativo; y la pragmática, 
que veía a la educación física como una disciplina para formar futuros 
deportistas de élite (Tubino, 1975). Estas tensiones no dejaron de estar 
presentes a lo largo de todo el período en diversas fuentes. En la tardía 
inclusión de los deportes colectivos (fútbol, básquetbol y vóleibol) en 
el plan de estudios de 1948, que contrastaba con lo que sucedía en la 
cultura deportiva de los uruguayos, es posible que hayan intervenido 
los siguientes factores: a) en sintonía con la posición dogmática, la 
crítica al recordismo especialista (Vaz Ferreira, 1922), al desarrollo de 
los excesos de fuerza y especialización que podían tener estos depor-
tes (sobre todo el fútbol) dentro de las instituciones educativas; y b) 
en estas décadas no se contaba aún con profesores de educación física 
bien formados en los deportes colectivos para su dictado, a diferencia 
de la gimnasia.

En este contexto, la gimnasia estaba a cargo de un profesor que 
conducía el ISEF y que tenía una constante preocupación por el desa-
rrollo académico y profesional de la educación física, para lo cual rea-
lizaba constantes viajes al exterior y traducía desde múltiples lenguas 
los principales avances del campo de la gimnasia y la educación física 
en general, a través de manuales, textos y obras. Todo esto contribuía 
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a que la gimnasia en el ISEF, por la calidad y exigencia con la que 
era dictada, permaneciera durante todo el período como la principal 
práctica corporal y área de conocimiento del campo específico de la 
educación física, un poco a contrapelo de lo que estaba sucediendo en 
la región y en el mundo. 8 

Otro elemento de nivel internacional, que da cuenta de este cam-
bio paulatino relativo a la inclusión de los deportes colectivos y que 
está documentado en la revista oficial de la CNEF del período, es el 
impulso otorgado por la Unesco al deporte como factor de integra-
ción social a partir de la década de 1960, a través del cual se justi-
ficaba su articulación con la educación y su inclusión en el sistema 
educativo.9

Un ejemplo interesante de las tensiones entre gimnasia y deporte 
a lo largo de esta etapa lo encontramos en periódico estudiantil El Haz 
(s/d; 1962a; 1962b). Las resistencias estudiantiles al predominio de la 
gimnasia en la formación se aprecian en una nota de oposición a un 
comunicado de las autoridades que no recomendaba realizar activida-
des deportivas fuera del ISEF, en la importancia adjudicada a los de-
portes a través de múltiples giras y en la selección de entrevistas a los 
campeones en diversos deportes que mostraban ciertos visos de recor-
dismo especialista que intentaban soslayarlo o justificarlo mediante su 
mixtura con el discurso de la “educación integral”, formando una uni-
dad contradictoria de dos tendencias opuestas. Esta hibridación dis-
cursiva —la articulación del recordismo especialista con el desarrollo 
integral del ser humano— se realiza al amalgamar lo educativo con lo 

8  La tesis de Torrón (2016) también abonó a esta hipótesis de trabajo.
9  En el año 1956 la Unesco había publicado un estudio titulado “El lugar ocupa-

do por el deporte en la educación. Estudio Comparativo” a partir de una resolución del 
año 1954 de la Conferencia General, que instaba a la Dirección General “a realizar, 
con la colaboración de los Estados miembros y las organizaciones internacionales 
competentes, estudios destinados a fomentar y perfeccionar la práctica del deporte 
con fines educativos” (CNEF, 1961, pp. 5-6). 
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estético y lo hábil por medio del desarrollo de valores como valentía 
y coraje con la complejidad del ejercicio gimnástico seleccionado; al 
no nombrar a ningún alumno en particular con la realización de una 
selección basada en criterios de habilidad y estética. 

En los múltiples viajes al exterior y en los estudios efectuados en 
cada país por parte de los becarios de la CNEF, se constata durante 
el transcurso del período una mayor ascendencia europea en el trata-
miento de la gimnasia, y una anglosajona en el área de los deportes, la 
recreación y los campamentos —en estos últimos, fundamentalmente 
a través del movimiento scout—. En cierta medida, la importancia 
dada a los aspectos administrativos provenientes de las ciencias de la 
administración para la gestión de los centros recreativos y los cam-
pamentos, adquirían una gran influencia mediante la discursividad 
asociacionista y escautista, mixturada con aspectos del pragmatismo 
sajón y del espíritu protestante. 

La educación física y el cuerpo entre la economía 
y la política

A lo largo del período estudiado se presenta una educación física 
—y su correlato, el cuerpo— menos articulada a la política de los se-
res hablantes, al desarrollo de la ciudadanía y a una vida democrática, 
que a la economía en cuanto economía política propia del capitalismo, 
y a un cuerpo regido por la vida biológica: puro organismo. Uno de los 
significantes que expresó esta primacía fue el de salud; aquí se unieron 
la gimnasia y la educación física, dando cuenta quizá de que la prime-
ra era el medio de educación del cuerpo, que en forma exponencial 
desarrollaba la salud y donde adquirió mayor relevancia lo biopolítico 
articulando el cuerpo individual y la población (Foucault, 1992b). De 
un modo similar al análisis realizado por Páez (2019) para el caso de 
la obligatoriedad de la educación física en la educación primaria en 
Uruguay (2015-2009), la salud funcionó como un significante vacío 
(Laclau, 1996; 2014), aglutinador de varios significados y redes de 
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sentido10. De manera análoga al significante educación integral, pre-
tendió articular todas las dimensiones del ser humano: física, emocio-
nal, social, moral, psíquica y espiritual. En la salud convergieron una 
multiplicidad de significados equivalenciales, que al pretender signifi-
car y acaparar la totalidad, producen el efecto inverso: su vaciamiento. 
El discurso de la salud se erigió como el salvador de todos los males 
del ser humano y apuntó al bienestar total. La gimnasia fue el principal 
exponente de la salud entendida como “higiene plena” y se configuró 
como el significante que mejor expresó el discurso de la educación 
integral en el campo de la educación física. 

A lo largo de la etapa estudiada se explicitaba, por un lado, a través 
de varias fuentes y de forma un tanto contradictoria y en tensión, en el 
contexto de finalización de la Segunda Guerra Mundial y de desarrollo 
de la Guerra Fría, desde discursos eugenésicos y biotipológicos —más 
explícitos o implícitos, con mayor o menor fundamentación— la fun-
ción económica de la educación física, al servicio del desarrollo bio-
lógico de las naciones, para obtener una raza más sana y fuerte, y para 
la formación física de los obreros. Por el otro lado, en cierta crítica a 
los postulados eugenésicos, las finalidades políticas de la educación 
física en torno al desarrollo de los principios de ciudadanía, democra-
tización social y solidaridad, sin diferencias de clase, raza, religión, 
entre los pueblos y las naciones. Estos últimos quedaban por momen-
tos combinados en forma de yuxtaposición y en otros, al modo de una 
subordinación al desarrollo económico. Esto se constata, por ejemplo, 
al explicitar el factor social de la gimnasia. 

A su vez, de un modo similar al discurso vareliano y de otros re-
formadores de los sistemas educativos modernos de fines de siglo XIX 

10  Según Laclau (1996) significante vacío es “en el sentido estricto del término, 
un significante sin significado” (p. 69). Entendiendo a este como un sistema sostiene 
que “es sólo privilegiando la dimensión de equivalencia hasta el punto en que su ca-
rácter diferencial es casi enteramente anulado –es decir, vaciándose de su dimensión 
diferencial- que el sistema puede significarse a sí mismo como totalidad” (p. 75).
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que promovieron un optimismo pedagógico, se aprecia un optimismo 
gimnástico al presentar una visión de lo social imbuida de cierto fun-
cionalismo, y al sostener que cada uno ocupa un lugar diferenciado 
de clase que desaparece en la práctica gimnástica. En las antípodas de 
una visión del conflicto que encierra toda relación social, se esenciali-
za la gimnasia como buena y promotora de valores. 

Del mismo modo, alejándose de lo político, el factor recreativo de 
la gimnasia y las concepciones de juego y recreación presentes en los 
programas, entre otras fuentes relevantes, se centran en lo económico 
y funcional al sistema capitalista. La gimnástica recreativa ocupa ese 
espacio de recomposición del organismo de las horas de trabajo.

Es disgusto y aburrimiento, provocados por una mala circulación 
y deseos contenidos de movimiento, que se manifiestan por la sen-
sación de fatiga. No se está fatigado del trabajo, sino, más bien, 
por el contrario, se está fatigado en el trabajo. Lo que se necesita 
no es reposo sino actividad física. (…) Luego de una corta sesión 
de gimnástica recreativo-compensativa para el personal de comer-
cios, escritorios e industrias, éste se encuentra mejor y trabaja con 
mayor rendimiento (Langlade, 1956, p. 15).

En este entramado discursivo, la educación física y el cuerpo son 
dotados de cierto naturalismo ingenuo, como evolutivo y natural, par-
te de la actividad física del hombre desde tiempos inmemoriales. Esto 
se presenta de manera constante y a modo de ejemplo en diversas 
obras langladianas y en los programas de la asignatura Historia de la 
Educación Física (ISEF, 1956; 1966). En solidaridad con lo anterior, 
los juegos también formaron parte de esas actividades naturales y en 
forma subsidiaria a los deportes. Ellos respondían funcionalmente a 
la lógica deportiva como un recurso metodológico o didáctico para el 
aprendizaje de los deportes. Así se clasificaban según las etapas evolu-
tivas y de crecimiento orgánico del cuerpo, en correspondencia con un 
sustrato epistémico fundamentalmente biológico. En este entramado 
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instrumental del juego, la recreación —que ingresa por primera vez 
junto a los campamentos dentro de la malla curricular— formó parte 
de esta articulación, constituyéndose en el modo de gestión y organi-
zación del ámbito de desempeño profesional dedicado al tiempo de no 
trabajo ni educativo: el tiempo libre. La recreación se configuró por 
el ámbito y el juego como una de las actividades desarrolladas en este 
(Dogliotti, 2021a).

El sustrato epistemológico de la educación física lo constituyeron 
las ciencias biológicas que no solo estaban presentes en las asignaturas 
de esta área, sino en las restantes áreas del currículum de la formación 
del profesor (ciencias de la educación, ciencias de la administración 
y área técnico-profesional). El sustrato biológico se articulaba con su 
principal función social: la economía política. Para esto la educación 
física se nutría en el área ciencias de la educación de tres principales 
disciplinas: la psicología, la pedagogía y la sociología. Tres ciencias 
sociales y humanas que eran biologizadas al ser capturadas desde el 
positivismo por lo orgánico y su correlato: las ciencias experimentales. 

En este entramado, lo social era entendido como socialización, 
como la relación de base biológica entre un individuo y su ambiente, 
determinados principalmente por la herencia desde donde se habían 
edificado la pluralidad de discursos y políticas sanitarias eugenésicas y 
biotipológicas. Como producto de las investigaciones de la psicología 
experimental, se presentó de manera recurrente en las diversas fuentes 
analizadas (tesis de graduación, programas, manuales) la idea de nor-
malidad y anormalidad, construida a partir de sus estandarizaciones, 
logradas a través de múltiples ensayos de laboratorio, de medición y 
correlación de variables que relacionaban conductas y hábitos moto-
res con el desarrollo de la inteligencia. Las nociones de desarrollo y 
maduración, que dieron lugar al establecimiento de las etapas y esta-
dios evolutivos de la inteligencia y del desarrollo motor, se elaboraron 
sobre la base de esta epistemología experimental. A partir de aquí se 
adecuaron las metodologías y progresiones de los distintos “medios 
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de la educación física” (deportes, juegos y campamentos, gimnasia y 
danzas). Esto se mantuvo con fuerza en los programas de psicología 
en ambas décadas (ISEF, 1956; 1966), si bien las teorías más explí-
citamente eugenésicas que relacionaban la herencia con la estructura 
corporal y al desarrollo somático fueron suprimidas en los programas 
de pedagogía del Plan 1966 (ISEF, 1966).

Las obras de los Langlade son efecto y a la vez condensan, en 
forma principalmente encubierta, discursos eugenésicos y biotipoló-
gicos, con cierta imprecisión conceptual característica de la educación 
física,11 que formó parte del cognitivismo moderno en la forma de un 
positivismo organicista (Behares, 2007). Se presenta la absoluta posi-
bilidad del funcionamiento integral y coherente del organismo a través 
de la conciencia, a partir de una mente que es efecto de ese sustrato 
biológico que es el organismo. “La mente es una función del cuerpo” 
(Langlade, 1956, p. 7), cognitivismo moderno que sustituyó el dualis-
mo alma–cuerpo por el de mente–cuerpo, y en este caso en la forma 
de un positivismo organicista: el cerebro como órgano de la mente es 
una función del cuerpo. Pero en esta forma de entender las relaciones 
entre mente y cuerpo se integran la mente, el cuerpo y el espíritu a 
través del cognitivismo de la educación integral: un sujeto uno de la 
conciencia que intenta armonizarlos de forma coherente mediante el 
yo que unifica cada una de estas partes.

A modo de cierre. En busca de un estatuto científico 
para la educación física y de un cuerpo que trascienda 
el organismo

El mejor intento, en el lapso indagado, de buscar un estatuto de 
cientificidad para el campo de la educación física a través de la gim-
nasia se ubica en la tercera parte del Libro II “Los Principios de Acep-

11  Compartimos con el caso argentino y brasilero esta hipótesis (Galak, 2016 y 
Silva, 2012). Para profundizar en el caso uruguayo sobre la relación entre eugenesia y 
educación física, consultar Rodríguez (2020) y Dogliotti (2021b).
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tación General” de la Teoría de la Gimnasia (Langlade y Rey de Lan-
glade, 1970, pp. 489-508), obra con la que cerramos nuestro período 
de investigación. En ella se muestra una concepción evolutiva y de 
progreso de la ciencia oriunda del positivismo, “real” y “verdadera”, 
que tuvo el principal propósito de lograr un conjunto de reglas gene-
rales, una unidad de conceptos en un cuerpo de doctrina emergente 
del campo doctrinario-filosófico, pedagógico-didáctico (informado 
por las variadas psicologías: positivo-experimentales o conductistas, 
cognitivistas, pragmatistas y los variados escolanovismos) y técnico 
de la gimnasia. A partir de esta pretensión de objetividad, lo científico 
se identificó con lo prescriptivo e ideológico que adquirió relevancia 
en la última parte de la obra.

Es sobre todo en el Libro I y en la primera parte del Libro II que 
se traduce y realiza una interpretación particular y característica de 
las diversas escuelas, movimientos y líneas gimnásticas europeas, a 
partir de una gran diversidad de autores regionales, de América del 
Norte y de los más variados países de Europa, donde se encuentra 
más claramente el saber y la producción teórica, denominada “Teoría 
General de la Gimnasia” (Langlade y Rey de Langlade, 1970). Aquí 
podemos apreciar cómo los autores podrían ser considerados los pri-
meros investigadores que abrieron una tradición académica y de cir-
culación internacional para el campo de la educación física. En esta 
parte de su obra se pueden ubicar cuestiones relativas a la enseñanza, 
en tanto hay un saber en juego claro y delimitado, y que, por lo tanto, 
puede ser enseñado y transmitido. Sin embargo, en la “Teoría Especial 
de la Gimnasia Neo-sueca o Educativa” (ISEF, 1948; 1956; 1966) se 
desarrolla un saber hacer sobre las técnicas y prescripciones que se 
desprenden de las escuelas, movimientos y líneas desarrolladas en la 
“Teoría General”. A su vez, en la “Didáctica de la Gimnástica” (ISEF, 
1948; 1956; 1966) se despliegan los aspectos pedagógico-didácticos 
que sustentan el saber hacer, delimitado por un conjunto de veintio-
cho “Principios de Aceptación General” que constituyen una serie de 
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prescripciones sobre un deber ser y un hacer de los modos de educar 
los cuerpos gimnásticos. Es por todo esto que sostenemos que se debe 
fundamentalmente a la primera parte de su obra que el langladismo 
puede considerarse uno de los mayores intentos de teorización —y 
más que nada, de traducción local y de sistematización— del campo 
de la gimnasia en el Uruguay. 

A partir de lo analizado a lo largo del período, la educación física 
se configuró desde una yuxtaposición de diversos campos disciplina-
rios, tradiciones teóricas, perspectivas analíticas e hibridaciones dis-
cursivas que produjeron un campo ecléctico y epistémicamente débil. 
La educación física, la gimnasia, las actividades rítmicas, las danzas y 
los juegos (no tanto los deportes) también fueron afectados durante el 
lapso estudiado por elementos disruptivos que trascendían el cuerpo 
biológico. El factor estético-expresivo presente en cada una de estas 
prácticas, si bien estaba fundamentalmente asociado e identificado 
con los cuerpos femeninos, abría otras posibilidades. Esto nos permite 
pensar los mecanismos tanto de represión como de liberación de estas 
prácticas corporales y los posibles espacios de crítica que pudieron 
establecerse en este campo mediante puentes con corrientes artísticas 
como la danza, el teatro y la música. En ellas había, escapando a la 
búsqueda de la perfección técnica y los récords, una búsqueda de la 
calidad del movimiento y la intervención de la interioridad; tratando 
de distanciarse de la postura de entender a lo natural en oposición a 
lo construido, se propone la posibilidad de encontrar lo natural en lo 
construido como búsqueda de una mayor interioridad. 

Estas incorporaciones no se dieron sin tensión y contradicciones, 
y por momentos de preferencia de lo higiénico-educativo por sobre lo 
estético-expresivo. A modo de ejemplo, en el campo de la gimnásti-
ca, se muestra alguna resistencia o preocupación por que lo expresivo 
—y especialmente las diversas artes como la música, la danza y el 
teatro— terminen desfigurando cierto núcleo duro “verdadero” (Lan-
glade y Rey de Langlade, 1970) de la disciplina. El escolanovismo 
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también fue un movimiento pedagógico que impactó en el campo de 
la educación física principalmente hacia finales de la década de 1960, 
en el área del juego y la educación física escolar, y permitió abrir otras 
posibilidades de movimientos expresivos y creativos.
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