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CUERPO, SEX0 Y REGULACIONES modernidad, cre6 y lcgitim6 marcas y se tam6 en 

D ados 10s movimientos de intcraccion y forma- cl cuerpo. Su inscription esth en la divisi6n social 
ci6n socioeducalivas, posecmos, en cualquier dcl trabajo y en las relaciones dc parentesco, y 

espacio cn el que vivamos o actucinos, una vision durante mucho tiempo se establecio como parime- 
sobre lo que es ser hombrc o mujcr. Esta situation tro para la divisi6n de bienes y la constituci6n 
nos pennile afirmar que, actualmcnte, el entendi- lcgal del vinculo afcctivo-sexual. Su l6gica cstA 
miento sobre el sexo es capilar, ya que atraves6 la anclada en el lenguaje, y, junto con este, gana 
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nociones dc cuerpo y sexo naturales se 
hacen cada vez mis  sospechosas. Sin 
cmbargo, si durante varios aiios el gene- 
ro (cultura) y el sexo (biologia) asumie- 
ron contornos distintos, Judith Butler 
(2003a), al dialogar con Simone de 
Beauvoir, nos seiiala que el genero es 
una forma de cxistir del propio cuerpo y 
que el cuerpo cs una situacibn, un campo 
de posibilidadcs culturales recibidas y 
reinterpretadas (a1 mismo tiempo). Por 
lo tanto, con este diilogo, pensamos que 
tanto el genero como cl sexo parecen que 
son cuestiones culturales. Si el cuerpo 
ctnaturaln (y el ctsexon natural) es una 
ficcibn, la teoria dc De Beauvoir citada 
por Butler parece decir que sexo fue 
genero todo el tienipo.. 

Aun cuando las palabras asuman 
significados disfintos a lo largo de la his- 
toria, la etimologia cs a veces esclarece- 
dora de 10s sentidos atribuidos a estas. 
La palabra sexo es originaria del t6rmino 
'latino seccare y expresa cn sus definicio- 
nes las palabras dividir y purtir. Lo que 
parcce decirnos esta situacibn cs quc la 
palabra sexo carga en si misma la idea 
del continuo estar incompletu. Dado quc 
ctimol6gicamente la palabra sexualidad 
dcriva de la palabra sexu, esta y consc- 
cuentemente lo humano (en el quc cl sexo y la 
sexualidad adquieren sentidos) son fundamental- 
mcntc imperfectos, incompletos y cn situacibn de 
continua constmccibn, y por lo tanto esthn caren- 
tes dc cxpcriencias. 

Lo que interpretamos con la etimologia, es 
que no solo no hay un lugar fijo y correct0 para 
lo que cs la scxualidad, sino que dentro de esta 
lbgica no nos parece posihle ni incluso prudente 
determinar lo que es humano; esto se cumple si 
aceptamos que la sexualidad, asi como la expe- 
riencia, cstin condicionadas por la curiosidad, la 
creatividad y la necesidad humanas de inventarse 
en las interacciones sociales, culturales e histbri- 
cas. Sin el minima de libertad de invencibn, no 
existe sexualidad ni, bien entendida, humanidad. 
La ausencia de libertad impide el movimiento de 
b6squeda por el estar completo que la sexualidad, 

como dimension de la humanidad, persigue eter- 
namente con la experiencia. Como Jorge Larrosa 
Bondia seiialb, ctla experiencia y el saber que deri- 
van de esta, es lo que nos permite apropiamos de 
nuestra propia vidan (Larrosa Bondia, 2002: 27, 
traduccihn libre). En otras palabras, existe un nexo 
entre la sexualidad, el placer de la experiencia y la 
curiosidad por el saber. 

29 - - 
La sexualidad habla muchos lenguajes, se z - 

dirige a muchos tipos de personas y ofrece una = - 
cacofonia de distintos valores y posibilidades 
(Weeks, 1998). Su capacidad de inventar, entre 
otros, identidadcs, deseos y pricticas, acaba por fra- 
gilizar cualquicr certeza y nos denuncia que, aun 
con toda la tentativa de regular y domesticar 10s 
cuerpos o de determinar las pricticas pedagbgicas 
en las escuelas, en estos espacios existen grados de 
libertad, un prerrequisito para la sexualidad, para la 
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invenci6n y para la experiencia. Por eso la sexuali- 
dad es tan temida y cs capaz de generar tantos dis- 
cursos en la escucla, la ciencia, la religibn, ... Su 
estrecha relaci6n con la libertad amedrenta Ins 
pobres alrnas dc la arrogancia, porque fragiliza sus 
verdades y ccrtezas. ((La sexualidad no sigue las 
reglas de la cultura, aun cuando la cultura intenta 
domesticar la scxualidad. Podemos insistir en que 
la sexualidad cs la propia alteridad)) (Britzman, 
2001 : 89). 

C~NERO Y SEXUALIDAD Y sus SENTIDOS 
CREATlVOS Y TENSOS CON IA ESCUEIA 
Habra quicn defienda que la sexualidad no se 

configura en 10s movimientos curriculares y que 
no se encuentra cntre Pas prioridades de la escuela. 
Esa afirrnacihn nos revela dos situaciones inicia- 
les: el desconociiniento de las relaciones y pricti- 
cas pedagogicas cotidianas de la escuela, y el 
concepto rigido de sexualidad. Histbricamente, la 
sexualidad, aun cuando no verbalizada, estuvo 
presente en las ihnnas en las que la escuela esta- 
bleci6 sus discursos y orient6 sus practicas peda- 
gogicas. Podriamos citar innumerables casos en 
que se mucstran, en el fondo, las preocupaciones 
con la scxualidad; sin embargo, pensamos que 
n ingh  caso es mas expresivo que la preocupaci6n 
que provoca la presencia de las mujeres y de los 
llamados ccpervertidos)) en los espacios escolares. 
La scducci6n, por diferentes vectores, parece 
que cs la palabra-traduceion de las prcocupacio- 
ncs escolares con las mujcres y con 10s sujetos 
ilegiblcs.4 

La situaci6n en que se encuentra el eje ghne- 
ro-sexualidad en la escuela, favorece 10s mo- 
vimientos heteronormativos y las tensiones 

an curricularcs, a1 tiempo que consolida la sexualidad - - coma una scientia sexualis, como nos describe - - ,Michel Foucault (1988). En la perspectiva del - - - autor, habria dos formas de apropiacih de la - 
sexualidad por parte de 10s saberes: una via scien- 
tia sexuulis, como ya se mencionb, y otra a travks 
dc la ars erotica. Mientras que en la idtima el pla- 
cer, la curiosidad y la subjetividad se encuentran 
en la agenda de discusion y en la expcriencia, para 
la primcra la narrativa seria conducida por la cien- 
tificidad, con enfasip en la preocupaci6n por la 
reproduction. Cotidianamente ambas estan pre- 

sentes y se tensionan en 10s movimicntos curricu- 
lares; sin embargo, dada la forma moderna de 
organizacihn de la escuela, cs indiscutiblc que la 
scenliu sexualis goza de mayor prcstigio y recono- 
cimiento escolar. 

Como afirm6 Deborah Briztman: 
[. . .] nuestro Eros original sc elabora a lo 
largo de toda la vida. El material para esta 
elaboracibn son las ideas y 10s compromises 
con otras personas, la capacidad para explo- 
rar y crear placer, y el tiempo para. pensar y 
perderse en la rantasia. En cl comienzo de la 
vida, la sexualidad no estri atada al pensa- 
miento, solo al prop6sito de reencontrar la 
satisracci6n, el objcto perdido. Estos prime- 
ros lazos y estratcgias infantiles para recupe- 
rar el amor no desaparecen, sino que 
continilan influycndo en un plano incons- 
ciente sobre el propbsito, objeto y fuente de 
la scxualidad. La educacibn, sin embargo, 
comienza en direccibn contraria, con su 
insistencia en que encontrar la satisfacci6n 
consiste en retrasarla y en confrontar la 
inmcdiatez dc 10s impulsos y deseos con las 
tcnsioncs dc la sublimaci6n I...] [Britzrnan, 
2005: 581. 
Esta situaci6n nos recuerda que cuando la 

sexualidad sc convierte en objeto del conocimicn- 
to y, a su vcz, sus metaforas cientiticas se aplican 
a la poblaci6n, esta genera otros movimicntos 
dc subalternidades y desigualdades y, por tanto, 
de control y de fronteras a la felicidad y la satis- 
faccibn. 

Cuando intentarnos mapear la geografia del 
sexo [...I o cuando intentamos leer la scxua- 
lidad a traves de una teoria favorita, un 
manual de instrucci6n o de acucrdo con las 
visiones de 10s llamados espccialistas[;] 
[cluando [esta insertada] en el curriculo 
escolar o en el salhn de clases univcrsitario 
--cuando, digamos, la educacion, la sociolo- 
gia, la antropologia ponen sus manos en la 
sexualidad-, el lenguaje del sexo sc wclve 
un lenguaje de la sexualidad -el lcnguaje 
del sexo se welve un lenguajc didictico, 
explicativo y, por tanto, desexuado. Mas a h ,  
cuando el tema del sexo se coloca en cl cu- 
rriculo, dificilmente podemos separar s~rs 
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ob.jetivos y fantasias de las consideraciones 
historicas dc las ansiedadcs, los peligros y 
10s cliscursos predatorios que parecen catalo- 
gar cicrtos tipos de sexo como intcligiblcs, 
mientras que otros tipos son rclegados al 
dominio dc lo impensable y dc lo moralmcn- 
te reprensible [Briztman, 2001: 90, iraduc- 
cibn librc]. 
Si contemplamos la sexualidad como un cle- 

mento de la curiosidad, una potencia de ideas, un 
dispositivo que dcscstabiliza las verdades identita- 
rias, un deseo de scr amado y valorado que, al 
valorarse, aprendc a amar y a valorar a losllas 
demas, entonces es posiblc anlpliar el contenido 
de la sexualidad en vcz de limitarlo al acto sexual 
y a la reproducci6n de 10s seres humanos. Si asi lo 
vemos, el debate sobrc esta se extenderh a toda la 
vida escolar, a todos los sujetos que buscan inven- 
tar y experimentar las posibilidades del mundo. 

Si consideramos quc el cuerpo es la base 
donde el conocimiento cs significado y el locus 
dcl que parte la producci6n y la expresihn de la 
cultura, las sexualidadcs y los gkneros ganan sig- 
nificado y reafirman la ncccsidad de problematizar 
los movimientos curric~~larcs, cn la medida en que 
estos forman parte de 10s dispositivos mediante 10s 
cuales la escuela ejecuta la formaci6n de sus suje- 
tos. Con este entendimiento, partimos del princi- 
pio dc que en 10s curriculos transitan modelos de 
gbneros, los cuales proyectan la heterosexualidad 
y la masculinidad hegem6nica5 como norma y 
rckrcncia. Sin embargo, no cstamos atribuyendo a 
la cscuela el poder ni la rcsponsabilidad de expli- 
car las identidades socialcs, ni mucho menos 
detenninarlas definitivamentc. Empero, necesita- 
mos reconocer que las propucslas e interdicciones 
realizadas por las escuelas hacen y producen sen- 
tidos, adcmas de poseer ctefectos dc vcrdad)) en los 
sujetos. 

Dc forma mhs amplia, el conjunto dc discur- 
sos o teorias del curricula deduce el tipo dc cono- 
cimiento considerado importante a partir de 
descripcioncs sobre el tipo de sujeto que consideran 
d e a l ) )  para constituir la sociedad y garantizar su 
planeacih. Cada tcteorian conduce por si misma 
hacia detcrminado ctmodelon de s~~.jeto y correspon- 
de a detcrminados tipos de saberes prcsentes cn la 
organizaci6n curricular. Reconociendo las innumc- 

rablcs instancias socioeducativas por donde pasan 
los sujetos que inlegran las escuelas y, a su vez, los 
inicrcscs implicados en sus acciones pedagbgicas, 
no limiiamos la ibnnacion de 10s movimientos 
cunicularcs a la cscucla. sino aue 10s ampliamos, 
cntcndi6ndolos como las tecnologias pedag6gi- 
cas (ar~uitcctura, libros didbticos, vestimentas, 
mediis dc comutkacihn, ...) que, significadas en la 
cultura y obedeciendo a cierta logica de planeacihn, 
construycn, cnseiian y regulan las corporalidades, 
produciendo subjetividadcs y constmyendo formas 
y configuracioncs de estar y vivir en la escuela y, 
m&s ampliamente, en la sociedad. Por lo tanto, en 
10s movimientos curricularcs tmnsitan modelos de 
generos dicot6micos y complementaries que no 
se limitan a 10s contenidos didacticos, sino que se 
expresan en los cuerpos y en las practicas pedagh- 
gicas de los(las) profesorcs(as). En otras palabras, 
consideramos las corporalidades como parte de 
esos movimientos cumcularcs. 

Como parte de las instituciones que interac- 
than y se integran en la socicdad, la escuela tiene 
en su interior sujetos que traen dc sus relaciones 
mas amplias 10s saberes quc sc confiyraran de 
modo desigual -dadas las relacioncs de poder- 
en los conocimientos generados mcdiante sus 
movimientos curriculares. Esto significa asumir 
que, independientemente de bas prescripciones 
curriculares, la escuela se caracteriza por ser un 
espacio privilegiado de encuentro dc diversas lec- 
turas y conocimientos del mundo. Aun recono- 
cicndo la lcgitimidad y la fuerza de los contenidos 
curricularcs prcscriptivos, la potencialidad y 10s 
saberes gencrados a travks de las relacioncs cons- 
iituidas en los cspacios escolares serin kuto de 
tensiones culturalcs. De esta forma, los movimien- 
tos curricularcs, a pcsar de carecer de reflcxibn, no a I - son meras accioncs dcscritas o magisterios ncutros - 
sin resultados practicos en la vida de 10s sujetos de , - 
la escuela, sino que son configurados por sistcmas , - 
de intereses, porquc son elaborados ya sea por 10s 
sujetos que e s t h  dircctamente en las pricticas 
escolares cotidianas, ya sea por aquellos que, en la 
gesti6n curricular, oricntanldeterminan lo quc 
debe enseiiarse en la cscuela. 

Los movimienios curriculares forman park 
de estas prhcticas cducativas que nos ensefian 
la heteronormatividad y el androcentrismo. Estos 
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dos dispositivos quedan constituidos por reglas 
discursivas que, producidas en las sociedades, 
atraviesan sus tecnologias educativas e interpelan 
nuestras subjetividades permitiendo, por tanto, el 

3 control o la mediacian de la forma en que vivimos 

- - nuestros gbneros y sexualidades. - - - La heterosexualidad como norma, junto con - - - el androcentrismo, son la base del sistema politi- 
co-subjetivo que alimcnta las diferencias dicot6- 
micas entre los scxos y busca naturalizari 
establecer y valorar el gobierno del homhreimas- 
culino. La heteronormatividad desea mantener no 
solo la 16gica dicolomica y complementaria entre 
hombres y mujeres, sino tambien la degradacian 
social de los/las quc.la subvierten. Esta esta cons- 
tituida por normas producidas mis  ampliamente 

en las sociedades, las cuales son masificadas por 
medio de las pedagogias culturales y escolares, 
que controlan el sexo de 10s sujetos y que, para 
eso, necesitan ser constantemente repetidas y rei- 
teradas, con el fin de dar el efecto de substancia- 
les, naturales e incuestionables. En cuanto al 
androcentrismo, este no representa solamentc la 
centralidad y la supremacia de 10s hombrcs, sino 
que se caracteriza por la cadena dc rcsponsabili- 
dad que se exige a 10s hombres, quc 10s llcva a 
naturalizar el gobierno de si, dc otros (mujcrcs, 
hijos e hijas) y del pilblico. El androccnhismo se 
convierte en una prision que, aliado a la hetcronor- 
matividad, es el punto de partida de la homofobia, 
la lesbofobia, la transfobia y el sexismo. Por tanto, 
existe una aproximacian que nos obliga a ver el 
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androcentrismo y la heteronormatividad como 
conceptos que se entrecruzan en cl mantenimiento 
de las diferencias sexualcs. 

En este sentido, la homofobia y el machismo 
son respuestas de la heteronormatividad destina- 
das a las sexualidades disidentes y a las mujeres. 
Con el fin de mantenerse en el orden de las cosas, 
el sistema heteronormativo necesita retroalimen- 
tarse de la 16gica de 10s gheros, la cual esti enca- 
bezada por el gobierno androchtrico. He ahi la 
necesidad de controlar ideolbgicamente las tecno- 
logias pedagbgicas de la escuela, y mhs amplia- 
mente de la cultura. En estos presupuestos, se 
articulan las identidades y las prhcticas curricula- 
res, amplihndose, m b  allh de 10s procesos familia- 
res ylo cscolares, las tecnologias educativas, las 
cualcs cngloban la compleja red en cuyo interior 
10s sujctos son transformados y aprenden a reco- 
noccrsc como hombre o mujer, asi como a invcn- 
tar sus dcscos.6 ' 

La homofobia transciende las expresiones dcl 
cuerpo y las prhcticas sexuales: se desdobla en las 
idcntidadcs dc gbnero. Esto nos lleva a alirmar quc 
diariamcnte somos interpclados(as) por dctcrmina- 
ciones reglamentarias que nos cnsciian c h o  debe- 
mos evaluar, clasificar y jcrarquizar a 10s sujetos, 
produciendo relacioncs asimCtricas. Los sistemas 
normativos operan verdades en 10s discursos y atra- 
viesan nuestra subjetividad, funcionando como 
marcos regulatorios de nuestros comportarnientos y 
miradas sobre el mundo. 

La heteronormatividad se conecta directa- 
mentc con el androcentrismo: primero, porquc 
sustcnta la idea del gobierno hombre/masculino 
sobrc la mujcrlfemenino; segundo, porque al exi- 
gir la tarea dc gobierno del hombre y de goberna- 
da dc la mujer, les obliga a mantener relacioncs 
intn'nsccas y reproductivas del sistema en una 
16gica binaria. Pcnsamos quc cualquiera quc sca el 
analisis o el activism0 politico dc las idcntidadcs 
scxuales que no considere estos dos conccptos, 
estarh reducicndo y limitando sus accioncs a la 
superficialidad, adcmb dc quc cstari rcproducien- 
do cadenas de gobicrnos y mantcnicndo las cslruc- 
turas que abarcan uno o ambos conceptos. 

Las prhcticas educativas hctcronormativas y 
andochtricas son tan exprcsivas quc raramente 
las cuestionamos. A partir de las enseiianzas deja- 

das por Monique Wittig (2006) acerca del papel 
politico dc las categorias mujer y hombre, debe- 
riamos inlcrrogamos sobre la oposicibn binaria 
enlre la hctcrosexualidad y la homosexualidad. Asi 
como cl idcal de hombre universal fue el efecto de 
intcrescs politicos que buscaron establecer, a lo 
largo dc la historia, una hegemonia blanca, propieta- 
ria, adulta y heterosexual, a$ corno la categoria 
mujer +on sus implicaciones en la ciencia, en las 
politicas y en la escuela-como el otro de ese hom- 
bre, la homosexualidad viene sicndo un cuerpo dis- 
cursive alimentado por la Iogica heteronormativa, 
caracterizado como el otro dc la heterosexualidad. 

En la Ibgica binaria no residen solamente 10s 
discursos homofbbicos. En el otro cxhemo esthn 
tambih 10s discursos favorables a la homosexua- 
lidad. Como estrategia politica, esos discursos son 
deficientes en la medida en quc no fragilizan rcal- 
mente el sistema hetcronormativo vigcntc, sino 
que crean y alimcntan otras dimcnsioncs dc subal- 
ternidades. Se wclvc neccsario cntonccs intcntar 
hacer una altcracibn cpistcmol6gica, politica y 
subjetiva quc dcstituya cfcctivamcntc la Iogica 
binaria y sus cfcctos. Bajo la 6ptica deconstructi- 
va, scria ncccsario cuestionar 10s procesos por 
mcdio dc 10s cuales una forma de sexualidad (la 
hclcrosexual) y un gobierno de gbnero (el mascu- 
lino) acabaron por volverse la norma y pasaron a 
ser entendidos como crnaturales~). 

Como bien nos record6 Judith Butler (2003b), 
Foucault, al criticar la configuracibn binaria de 
poder y el modelo jw'dico de opresor y oprimido, 
nos ofiece algunas estrategias para la subversih de 
lajerarquia de gknero y del binarismo homo-hetero. 
Apesar de que Monique Wittig, al i gual que Michel 
Foucault, rechace el crsexo natural)), la subversibn 
de 10s opuestos binarios para Foucault no es la 22 
transcendencia que plantean Simone de Beauvoir y - - 
Monique Wittig, sino su proliferuci6n, hasta el z - 
punto en que las oposicioncs binarias dejcn de tener z - 
sentido en un contcxto en quc las mhltiples difcren- 
cias abundcn y Sean difusas. Su taclica, si asi podc- 
mos ilamarla, no cs trascender las rclacioncs dc 
poder, sino multiplicar sus divcrsas configuracioncs 
de tal mod0 quc cl modelo juridic0 de poder como 
opresibn y rcgulaci6n deje de ser hegemonico. De 
esa enseiianza dcjada por Michel Foucault podcmos 
retirar las bases con el fin de proliferar innumerables 
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e ilimitadas formas de ser hombre y mujer, a tal 
punto de que ninguna sea la ctforma legitima)) y que 
ninguna gobierne hegem6nicamente las acciones de 
la escuela. 

CONSIDERACIONES FINALES 
Parafraseando a Dcborah Britzman (20051, el 

derecho a la libertad dc ejercer la sexualidad y a 
inventar el ghero  sc compone de acciones coti- 
dianas pequefias, pcro dc profundo significado en 
la organization sociopolitica: el derecho a inven- 
tar el SER como posibilidad; a elaborar y ejecutar 
lo que le da placer y a constituir de forma singular 
el Estar en el mundo; a la dignidad; a la informa- 
ci6n adecuada a las nccesidades; a la formulacibn 
de infinitas preguntas y la obtencibn tanto de pre- 
guntas como de respucstas; a la adhesi6n a lo que 
socialmente le fascina; a la curiosidad sobre lo 
desconocido; y especialmcnte el derecho a amar, y 
con el amor transformar 10s dogmas del cuerpo, 
y con el cuerpo, el mundo. 

La conquista dc estos colectivos de derechos 
exige condicioncs basicas dc vida: comida, ropa, 
vivienda, educacibn escolar, salud, democracia, 
placer, ciudadania, libertad, autocstima y satisfac- 
c i h ,  ... : vida. Como advirti6 Jcffrcy Wccks: 

[...I una democracia sexual ncccsariamente 
implica un proceso mas amplio dc dcmocra- 
tizaci6n en que se desmantelen dcfinitiva- 
mcnte las barreras que restringen el potcncial 
y el crecimiento individuales: las barreras 
de explotaci6n econbmicas y divisiones dc 
clase, opresibn racial y desigualdades dc 
ghero,  autoritarismo moral y desventaja 
educativa, pobreza e inseguridad. Esto no 
implica que desaparecerkn o deberian dc- 
saparecer las dificultades reales, las divisio- 
nes reales de necesidades e intereses, 10s 
conflictos realcs de prioridad y de deseo. A1 
contrario, la mcta deberia ser lograr el maxi- 
mo de medios por 10s cuales estas diferencias 
y conflictos pucden resolverse democrtitica- 
mente [Weeks,.1998: 121-1221. 
La cultura escolar y las necesidades politicas 

nos sugieren una relaci6n con 10s movimientos 
curriculares, las acciones pedag6gicas y las nece- 
sidades rsociales mhs amplias de 10s sujetos. 
Pensando como, Michel Foucault (1988, 2005, 

20061, la scxualidad ars erolica estA mas pr6xima 
a la libertad quc pcnnitc la construcci6n dc scnti- 
dos y usos quc 10s curriculos prescritos por la 
scientia sexualis. La primcra csta m8s prcscntc cn 
10s movimientos y las accioncs curricularcs quc 
en 10s programas gubernamcntalcs y cn las accio- 
nes no gubernamentales quc buscan codificarla o 
establecer verdadcs sobre clla. 

La sofiada liberlad o la opcibn dc crcar nucvos 
tipos de libertad y nuevas preguntas a la vida, son la 
base de la sociedad democrhtica y de la posibilidad 
de construir infinitamente el concepto de ciudadu- 
nia, de mod0 que este se aiuste a las ncccsidades de 
10s colectivos de su,jetos. La sexualidad es el lugar 
de lo imposible; es el espacio en el que el wjeto 
deja sus contribuciones y se vuelve protagonists de 
su prktica e invencibn. Con esta, se generan situa- 
ciones democraticas; el fin de la vida es el limite dc 
la creaci6n y la invencibn de si. 

El carkcter incompleto de la sexualidad nos 
hace reflexionar sobre la ciudadania, porque esta 
ultima no consiste en recibir sin postular un act0 
en el cual 10s sujetos dejan sus contribuciones alas 
necesidades sociales, a1 pensamiento y a la elec- 
ci6n de estilos de vida. Sin embargo, la eleccibn 
implica, en primer lugar, democracia. Puede pare- 
ccr cxtrafio aplicar la palabra democmcia a1 8mbi- 
to scxual, per0 no hay duda de que se necesita un 
nuevo concepto de democracia cuando hablamos 
dcl dcrccho a controlar nuestros cuerpos y deseos. 

Como la politica y la cultura, la sexualidad es 
el lugar imaginativo en que se reunen los discur- 
sos socialcs mas amplios. Sin embargo, en la cul- 
tura, en la politica y en la sexualidad tambih 
coexisten espacios donde se abre la posibilidad de 
romper 10s significados, rehacer 10s intereses, bus- 
car ideas; donde la inconformidad puede permitir 
nuevas configuraciones de estar en el mundo. Por 
tanto, 10s desdoblamientos y las configuraciones 
asumidos por las identidades sexuales y las politi- 
cas publicas nos parecen un buen cjcmplo. 

Aunque el mundo exista sin nuestra presen- 
cia, nuestra presencia en el mundo nos exige 
mucha creatividad para inventarlo. Con el fin de 
que el mundo tenga sentido, debemos aprender a 
cuestionarlo y a inventar lo que aun no existe en 
nuestras peticiones hacia el mundo. En este senti- 
do, vivir creativamente es tambitin una condici6n 
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para crearlampliar la democracia y crcarse con la 
democracia. 

Deborah Britrman, a quien damos gran parte 
del credit0 de las reflexiones aqui desarrolladas, 
nos invita a pensar sobre el amor y el odio. Para la 
autora, 

[. . .] el amor y el odio inspiran sentimientos de 
celos, traicion, honradcz, egoismo, ansiedad, 
desapego, asombro, admiracibn, autoridad, 
ruptura de significado y permisividad. Mas 
sencillamente, el amor por el aprendizaje no 
es la idealizacibn del conocimiento, sino el 
inter& por explorar nuevas ideas para ver lo 
que puede suceder. El odio por el aprendizaje 
surge cuando la persona se siente perseguida 
por la autoridad del conocimiento. Pero inclu- 
so estas dos simples obsewaciones son tan 
sencillas porque 10s humanostienen la capaci- 
dad tanto para amar como para odiar e, inclu- 
so, para cambiar sus sentimientos del odio al 
amor y del amoral odio. El cum'culo deberia 
dar la oportunidad para que 10s alurnnos [y las 
alumnas] practiquen la etnografia del amor y 
del odio [Britzman, 2005: 711. 
En el momento en que la palabrapensar esth 

cada vez mas vacia de significado y que el pensa- 
miento critico, favorecido por la intensa prolifera- 
cibn de tecnologias y discursos salvacionistas, nos 
lleva a innumerables sentidos, tal vez sea urgente 
detenerse en la dimension politica, social, pedag6- 
gica y ecolbgica de lo que significa pensar para la 
escuela, y especialmentc para profesores y profe- 
soras. A1 final, (,no es en las vidas creativas que 
vale la pena vivir? 

Como sabemos, el curricula es el instrumento 
escolar que visualiza el cuerpo como la superficie 
en que este escribe o imprime los valores culturales. 
En este sentido, 10s movimientos cuniculares que 
se realizan cotidianamente no son elementos inco- 
herentes y neutros de transmisibn desinteresada de 

' Artlculo desarrollado a partir de iar investigaciones flnanciadas p o i  el 
Consejo Nacional de Desenvolvimiento Cientlfico y Tecnol6gico (CNPq). 
Amelia ValcArcel (1998) plantea, por la  iorma en que las mujeres re 
posicionaron, que el primer feminism0 o la primera ola emerge en el 
siglo XVlll como crltica a la prohibici6n mascuiina sobre las mujeres en 
las actividades phblicas; la segunda ola emerge con 10s movimientos 
liberales suiragistas en el siglo XIX, que asumieron diferentes contornos 

conocimientos, sino que son construidos en los 
interests elegidos por las escuelas, por 10s sistemas 
educativos, y especialmente por los profesores y las 
profcsoras. Innumerables pedagogias que involu- 
cran la complejidad de las identidades, apuntan 
hacia la nocibn de que 10s sujetos, a lo largo de su 
dcsarrollo fisico y psiquico, a travks de las mas 
diversas instituciones y acciones sociales, se consti- 
tu i rh  como hombre y mujer en etapas que no son 
sccuenciales, continuas o iguales y que de ningirn 
mod0 serin concluidas. Esta configuracibn emerge 
porque 10s campos culturales e histtnicos en 10s quc 
se forman 10s sujetos e s t h  llenos de conflictos, y 
son capaces de producir multiples sentidos que no 
siempre son convergentes en las nociones de gdne- 
ros o identidades sexuales. Conocimicntos esencia- 
listas, universales y desplazados de la historia y de 
10s espacios son simplistas, ya que las nociones de 
identidad de ginero e identidad sexual resaltan las 
diversidades de las etapas por las cuales las culturas 
construyen y marcan los cuerpos de 10s sujetos. 

Si tomamos en considencibn 10s arreglos dc 
genero con otras marcas sociales (clasc, raza, gcnc- 
racibn, religion, nacionalidad, idcntidades scxua- 
les), tendremos infinidad dc prcsentaciones. En el 
campo de la ingenieria del cuerpo, esta infinidad de 
presentaciones es la que se inscribe en las articula- 
ciones entre gkncro, sexualidad y las pedagogias, de 
forma que el aprcndizaje dc la sexualidad se amplia 
mas alla de 10s proccsos familiares y escolares. A 
partir de esos escenarios, deberiamos preguntamos 
ante todo cbmo determinadas caracteristicas pasa- 
ron a ser nombradas y significadas como marcas de 
una identidad o de otra. Pensamos que presentamos 
algunos caminos que justifican algunas marcas del 
cuerpo, pero resulta importante destacar la necesi- 
dad de profundizar en el conocimiento acerca de las 2 S practicas pedagbgicas que funcionan como verda- - - 
des y modelan nuestras subjetividades y formas de = - 
actuar en el mundo. - - - 

en Europa, Estadas Unidos de America, America Latina y el Caribe, 
mientras que la tercera ola surge en la decada de 10s sesenta, despues 
de La mbfica femenina de Betty Friedan. 

2 Sabemos que las revueltas estudiantiles que se llevaron a cabo en 
varios paises occidentales, la contracultura, la lucha por 10s derechos 
civiles de nminorlas sexualesr, 10s movimientos revolucionarios y de 
independencia polltica de 10s palses de 10s continentes americano, 
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africano y asidtim, y especialmente las criticas que realizh el movi- 
miento feminiaa a la eslruclura patriarcal y al sujcta universal en la 
decada dc los scscnta, abrieron camino al surgimiento de ~ U P V O S  sujc- 
lor socialcs y politicos en el llamado sigh sangriento o siglo de la 

emanripaci6n de las mujcrcs, como afirmb cl histuriador Eric 
tlohsbawm (1995). 
La cxistcncia de difrrencias cromos6micas est6 hastante difundida. El  
prohlema reside en que esws marcas no son absolummle coniiahles, 
ya que algunas vcccs Ihs cwmosomas no siguen la lilgica espcrada cn 
la divisibn cclular, originando esquemas de XXY, X, XXX o W. 

Ademis, existen sujetos cuyos cromosomas dicen una cosa y la apa- 
riencia del cuerpo nos da otro rnensajc. Esto nos sugicrc ya sea que 1.1 
naluraleza sc cquivoca o que estdn equivocadas las varias generalida- 
dcs que atribuimos a la naturalera del hombre y la rnujer. 
El sujetn ilegihle se caraclerira por su capacidad de transitar entre 
losllas fuera de lus nmarcos> identitarios. La dificultad o imporibilidad 
dcl olm dr. aiustarlo a las expectativas identitarias, lo lleva al trinsito 
en la ilegihilidad social, por ejemplo, los gays, las lesbianas y losllas lra- 
vestis y rransexuales. 
Pensar en masculinidad hegemhica es anclarse en algo creadn, cons- 
truido, imaginadn, cnnsiderado como patr6n y difundido por Ins expe- 

rimcias y Ins discursns, y que, en cada mnmmtn, husca ser consolida- 
do en Ins pedormnnces signiliadm como mnsculinos. 1.0 quc qucw 
mcrs dccir cs quc, independicnlcmuntc dcl conlcxlo sucial, histhrirr, y 
cullural, todns y todas intuimns, por medio de las pribicns educativas 
que nos forman, una forma de ser masculine. Ma, a su vez, esl6 con- 
fiyrada casi sicmpre en la ncgacibn dc lo quu es significado cnmo 
ferneninn. 

6 A pesar de que suene rontradictorio, no confiamos en el deseo. No 

crccmos quc haya un deseo anlcrior a un conjunto dc normas o acuur- 

dm sociales clue lo hap) libn!. Lo pensamos como creado singthrmm- 
te, pero en redes de relacinnes. 1.0 vemos taI como vemos la identidad, 
prrccdida de inlerpelaciones normalivas. Cuando decimos dcscu, tll 
como In him Bcatriz Prcciadu (2010), no nos rcfcrimos a la nncihn psi- 
coanalitica o inconsrimre de deseo, sinn al placer y al cuerpo que se 
eslructuran en una red de relaciones. Desaprender o cueslionar los 
(<propiow duscos, o sea, aqurllus quc culluralmunle aprendrmos a 

desear y a valarar, er una sspecie de larea sumamente larga y dificil, 
aunque fundamental para la creaci6n. En este complejo rnovimienlo 
inlruducimos nueslra ledura del dcscu y lo llamamus crcativo. 
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