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El uso de las palabras 
y el espacio 
Por Asustfn Ezequiel Zuccaro 

Primer momento: 
un gesto que reclama 
silencio 

Cuando llegan a la entrada, los/as niñas/os saludan a 
directivos/as, profesores/as y auxiliares por su 
nombre, mientras van de camino al patio. Allí, 
aguardan que llegue la instancia del saludo general. 
En ese momento los/as niños/as hablan entre 
ellos/as, algunos/as lo hacen con los/as docentes, y 
otros/as tantos/as conen v recorren la planta baja de 
la institución. 
Llega la secretaria con el puño en alto, las/os docentes 
comienzan a realizar el mismo gesto. Los/as niños/as 
de a poco, lo van emulando, a medida que empiezan a 
formar en fila con sus grupos en silencio. No entiendo 
que está pasando. Entablo dialogo, en voz baja, con 
una docente que está cerca de mí: 

Yo: ¿Que Bisni/fca el ,PUño en alto? 
Docente: Pedimos silencio de esa forma. Para no 
andCIT a los gritos. 

Los gestos. se organizan inscribiéndose en los marcos 
interpretativos. que solo se comprenden en ese 

espacio institucional (Bourdieu y Wacquant. 2014). El 
espacio, por lo tanto, se constituye a partir de signifi
cados, significantes, subjetividades, condiciones 
materiales y relaciones que lo estructuran de sentido 
para su existencia. Una vez todos/as callada/os, la. 
directora las/os saluda y enb'an con sus respecti
vos/as docentes al aula. 

Segundo momento: la 
apropiación del espacio y 
la monopolización del 
uso de la palabra 

llegamos a la clase de teatro, luego de subir dos pisos 
por escalera. Mientras que algunos niños se sacan las 
zapatillas y las dejan en un estante, otros corren por el 
aula. Las niñas luego de sacarse el calzado, en cambio, 
se sientan con las piernas cruzadas al la.do de la 
profesora. Se estructura asi, una primera cristaliza
ción de la. lógica de las relaciones patriarcales: una 
apropiación masculina del espado. Quienes lo utilizan, 
lo corren y recorren, son los niños. Las niñas, por su 
parte. se quedan quietas en una porción ínfima, cerca 
de la docente. Estas relaciones que se establecen en 
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un escenario singular, se encuentran condicionadas 
por significaciones societales, que ordenan las formas 
en que se construyen los vínculos. 
La docente los llama a sentarse. Algunos se sientan y 
otros se acuestan, al lado de las niñas ya ubicadas 
desde el principio de la clase, formando una ronda 
entre todos/as. Una vez todos/as sentados/as, la. 
profesora realiza un ejercicio de preguntas, a partir de 
una historia que narró la clase anterior. Al momento 
de contestar, las niñas levantan la. mano y los niños 
contestan sin mediación previa. 

Docente: El mfnotauro se escabuU6 entre los arbus
tos, espaando que pasen sus cazadores y~ pe:lfsro. 
¿Por qw piensan, que querían cazarlo? 
Nffla, luego de levantar la mano: Y, porque. .. 
Nfflo, hablando en un tono mds alto de voz, y por 
•encfmd' de su compa11.era: Porque querían quedárse
lo como trofeo. 

La utilización de la. palabra, también, se encuentra 
mediada por relaciones de poder que estruct:uran las 
condiciones genéricas. Los niños se apropian de su 
utilización. Las niñas, piden permiso. La distribución 

de la. utilización de la palabra, en tanto legitimidad. 
socialmente asignada, se constituye en otra de las 
expresiones de la. organización cultural hegemónica 
de nuestra sociedad. La. monopolimdón masculina 
del uso de la. palabra, se comprende a partir de la 
toma de poder del capital simbólico que lo reviste 
socialmente de suficiente legitimidad, para conver
tirse en el sujeto hablante (Bourdieu, 2000; Bourdieu 
y Wacquant, 2014). 
En tal sentido, esta manifestación de dominación 
masculina, es producida por las estructuras de 
poder patriarcales como sistema que organiza 
valores, modos de sociabilidad, ideas-fuerza, tipos de 
afectividad, normas, etc. Dicha forma de dominación 
es arqueada como constructo de alienación simbóli
ca, que construye la naturalización de la desigualdad 
cultural en el proceso de sociabilización de 
las/os niñas/os. 
El proceso de sociabilización, estructurado por la. 
reiteración de las normas socialmente hegemónicas 
-que yace más allá de las voluntades individuales-, 
empieza a hilvanar las redes de la dominación 
masculina, y por lo tanto de la apropiación, 
de todo lo que le rodea. 
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Tercer momento: 
la improvisación 
condicionada 

Luego de ese ejercicio, comiem:a otro de improvisa· 
ción para trabajar la corporalidad.1, como actividad. 
central de la clase. Después de dividirse en grupos, 
comienzan las actuaciones.. En ese b'abajo, la profeso
ra les otorgaba una situación y los/as niños/as tenían 
que improvisar. En esas improvisaciones, los/as 
niñas/os annan los/as personajes: los niños hacen de 
"ladrones", padres y b'abajadores; las niñas actúan de 
madres, hijas y las "asalt.adas"2. 
La improvisación es un acto de creación espontáneo 
que surge de nuestro ser, profundamente condiciona.· 
do por los límites de lo pensable e imaginable que cada 
época posibilita (Naclunanovitch, 2004; García Canal, 
1997). F.stos límites, se encuentran organizados por las 
condiciones político-económicas y socio-culturales de 
un momento determina.do. Es en tal sentido, que esta 
situación se encuentra estructurada por roles mascu· 
linizados y fe:minizados de ser, vivir y desear. 

1 Conviene hacer una distinción conceptual entre 
cuerpo y corporalidad. Al cuerpo lo ¡xxlriamos definir 
como la representación y significación social, cultural y 
político. que interpreta, interpela y moldea a la anato
mía del ser humano/a (Fernandez, 2008; Le Breton, 
2002; Martinez Barreiro, 2004). La corporalidad, en 
co.mbio, "es ese vector semántico l)Or medio del cual se 
construye la evidencia de la relación con el mundo" (Le 
Breton, 2002, p. 7). En otras palabras, la corporalidad 
es la irrupción escénico. del cuerpo significado cultural· 
mente, moldeado por el contexto social, con marcas 
deseantes, con inscripciones psíquicas particulares, 
con una historia que excede su propia existencia, pero 
que le da, sin dudas, sentido a ella. 

2.La clasificación de las actuaciones corresponde con los 
propios dichos de los/as niños/as, a la hora de cons· 
truir el personaje. 

3.Loslas niños/as, en su mayoria, pertenecen a sectores 
de la clase media y clase media alta, ya que como 
sostuvo una trabajadora de la institución: "los padres 
de los chicos que vienen acá, son muchos profesionales 
y comerciantes. Hay médicos, abogados, ingenieros ... " 

4EI celular;. en tanto pantalla, se instala en la infancia 
produciendo una relación hipnótico. entre en los/as 
niños/as y el objeto. Esto se debe a tres dimensiones 
que estas nuevas formas de tecnolosías poseen: la 
continuidad, el brillo y el movimiento (Calmels, 2015). 

Cuarto momento: el 
recreo 

Vuelve a sonar la campana, y es la hora del recreo, 
que se constituye como un espacio detemúnado por 
las propias dimensiones físicas del lugar, y por la 
capacidad de consumo de la clase social.3 de donde 
provienen los/as niños/as. 
Por su. parte, el espacio recreativo limita la capacidad. 
de correr y establecer juegos colectivos. En cuanto a la 
capacidad de consumo, hace que establezcan un 
picnic, compartiendo las cosas que traen de "afuera" 
como galletitas, golosinas, botellas con jugo, agua. o 
gaseosa, y alfajores. 'Iambién, en esta. segunda dimen· 
sión, los/as niños/as se encuenb'an en grandes rondas 
alrededor de un celular, mientras que otras/os juegan 
con "figuritas" y/o cartas. 
Pasan los veinte minutos de recreación de esa forma. 
Mienb'as estoy en un rincón del patio, tratando de 
pasar desapercibido, llega una niña con una campana. 
Amis de ella, la directora, nuevamente con el puño 
cerrado. Vuelve a saludarlos/as. los/as niñas/os, 
suben a sus clases, y yo me retiro. 

Bibliografía 

-Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina. 
Editorial Anagrama, Barcelona. 
-Bourdieu, P. v Wacquant:. L. (2014). Una invitación a la 
socfolos(a reflexiva, Buenos Aires, 
Siglo Veintiuno Editores. 
-Calmels, D. (2015, 14 Diciembre). Caminos de tiza -La 
construcción del cuerpo-, 12-12-15 (2 de 2) [Archivo de 
video, TV Publica Argentina]. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=srLfROIPPtM (ultimo 
acceso el20 de octubre de 2017). 
-Caraballo, C. (2015). ªDiálogos. Entrevista a Daniel 
Calmels".. En Revista de Psicomotriddad. Recuperado 
de http-J/www.rev.lsta.depslcomotriddad.com/2015/ 
05/dialogos-entrevista-daniel-calmels.html. 
-Femández, A y Colaboradores (2008). Política y 
subjetividad: asambleas barriales y fábrico.s 
recuperadas, Buenos Aires, Editorial Biblos. 
-García Canal, M (1997). El señor de las uvas. Culturo. y 
género, Universidad. Autónoma Metropolitana, 
México, Colección ensayos. 
-Le Breton, D. (2002). La soci.olosía del cuerpo, Buenos 
Aires, Editorial Nueva Visión. 
-Martínez Barreiro, A. (2004). "la construcción social 
del cuerpo en las sociedades contemporáneas". En 
Revista de socfolosía PAPERS, NO 73, pp.1Z7·152. 
-Nachmanavitch, S. (2004). Free play: la improvisación 
en la vida y en eI arte. Buenos Aires, Paidós.. 

----------------------vocesem.e:rge:ntes·Crónicas 55. 




