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“Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han 

marchado, llueve a gritos, y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los 

cronopios no se desaniman porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos, y a la 

hora de dormir se dicen unos a otros: "La hermosa ciudad, la hermosísima ciudad". Y sueñan 

toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se 

levantan contentísimos, y así es como viajan los cronopios.” (Julio Cortazar. Historia de 

cronopios y famas, 1962)  
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RESUMO 

La presente tesis se ha propuesto investigar, desde una perspectiva de género y diversidad 

sexual, los estereotipos de género, la heteronormatividad y las barreras en las danzas de salón 

de tango y samba de gafieira, consideradas como prácticas de ocio. Se busca identificar cuáles 

son las resistencias y las estrategias que las personas practicantes vinculadas al colectivo 

LGBTI y Queer y el profesorado proponen a fin de hacer frente y sobrepasar estas barreras con 

el propósito de tener una experiencia de ocio satisfactoria en estas danzas. Se trata de un trabajo 

de investigación cualitativo, de corte exploratorio en tres ciudades latinoamericanas: Buenos 

Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay) y San Pablo (Brasil), en el que se realizaron entre- 

vistas semiestructuradas a personas del profesorado que están vinculadas y trabajan en estas 

danzas desde una perspectiva LGBT/Queer/Gay/Libres. Asimismo, se realizaron observaciones 

participantes de clases y bailes en las que participaron personas vinculadas a los colectivos y/o 

perspectiva LGBT/ Queer/Gay/libres y personas no vinculadas a estos colectivos y/o 

perspectiva. Los resultados confirman que la existencia de barreras derivadas de los es- 

tereotipos de género, producto de patrones heteronormativos dominantes, dificulta no solo el 

acceso y participación de las personas de los colectivos LGBT/Queer/Gay y las mujeres en este 

tipo de bailes, sino también su disfrute como práctica de ocio. Sin embargo, las personas 

afectadas reaccionan ante las barreras y buscan estrategias de negociación con las mismas, con 

el fin de sortearlas, eliminarlas o mitigar sus efectos. 

Palabras claves: Barreras de ocio. Estrategias de negociación. Resistencia. Danzas de salón. 

Género. LGBTIQ 
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ABSTRACT 

 

This thesis has been proposed to investigate, from a gender and sexual di- versity perspective, 

gender stereotypes, heteronormativity and barriers in tango and samba ballroom dances, 

considered as leisure practices. It seeks to identify what are the resistances and strategies that 

practitioners linked to the LGBTI and Queer community and teachers propose in order to face 

and overcome these barriers in order to have a satisfactory leisure experience in these dances. 

This is a qualitative, exploratory research work in three Latin American cities: Buenos Aires 

(Argentina), Montevideo (Uruguay) and San Pablo (Brazil), were made semi-structured 

interviews were carried out with professors who are related and working in these dances from 

a perspective LGBT/Queer/Gay/Free. Were also made participant observations of classes and 

dances in which there have been participating people who are linked to the groups and/or 

perspective LGBT/Queer/Gay/Free and people that are not linked to these groups and/or 

perspective. The results confirm that the existence of barriers derived from gender ste- reotypes, 

product of heteronormative patterns, hinders not only the access and participation of people 

from LGBT/Queer/Gay groups and women in this type of dance, but also from its enjoyment 

as a leisure practice. However, the affected people react to the barriers and look for negotiation 

strategies with them, in order to avoid them, eliminate them or mitigate their effects.  

 

Keywords: Leisure barriers. Negotiation strategies. Resistance. Ballroom dances. Gender. 

LGBTIQ. 
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1 INTRODUCÃO 

 

La presente tesis por artículos ha sido realizada con la tutoría de la Dra. Elisângela 

Chaves del Programa Interdisciplinar em Estudos do Lazer de la Facultad de Educação Física, 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional de la Universidad Federal de Minas Gerais, de Brasil, y de 

la Dra. María Jesús Monteagudo Sánchez del Instituto de Estudios de Ocio de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto, para obtener mi doble titulación en 

UFMG-Deusto. 

En este documento, se detalla el proceso de elaboración de la investigación, se presentan 

los conceptos teóricos, objetivos y aspectos metodológicos, las publicaciones que conforman 

la tesis (dos artículos y un capítulo de libro), un resumen de los resultados obtenidos y un 

apartado final de conclusiones. Los trabajos publicados para la elaboración de esta tesis doctoral 

son los siguientes: 

1. Alvarez Seara, J.M. & Chaves, E. (2019). Tango y samba: deconstruyendo 

estereotipos. Revista Subjetividades, 19, (2). https://doi.org/10.5020/23590777.rs.v19i2.e9258  

Este primer artículo busca respuesta al objetivo general de comprender las estrategias 

de negociación y formas de resistencia a las que recurren las personas y/o colectivos LGBTI y 

Queer de las tres ciudades estudiadas (Buenos Aires, Montevideo y San Pablo) para poder 

practicar danzas de tango y samba gafieira, al margen de los patrones heteronormativos 

predominantes en dichas prácticas de ocio; y al objetivo específico de conocer las 

consecuencias y reacciones/reinterpretaciones que las personas hacen de las barreras que les 

afectan para la danza de tango y samba. 

Se observa que los estereotipos de género son un código cultural, que se aplican a las 

personas según un género que coincide con su sexo biológico al nacer, y que algunas personas 

consideran que es natural (SAIKIN, 2004). En las danzas de tango y samba gafieira 

específicamente, esto se expresa en que el hombre es el que invita a bailar, el que conduce, se 

espera que tenga una actitud machista que engloba su vestimenta “masculina”, sus decisiones 

en la danza y su dominio, en cambio la mujer tiene que esperar a ser invitada a bailar por el 

hombre, teniendo una actitud de espera todo el tiempo y de observación; conducida por el 

hombre, se espera que tenga una actitud pasiva y de contención en la que tiene que seguir las 

decisiones de otros. Además, tiene que usar una vestimenta que, se puede decir, es “femenina”, 

según ciertos estereotipos de género (BASSETTI, 2013). 

Estos códigos culturales heteronormativos son reforzados en las clases y en los bailes 

de danza de tango y samba de gafieira, tal y como se ha observado mayoritariamente en las 

observaciones participantes, y en las entrevistas. Las desigualdades de género observadas 

https://doi.org/10.5020/23590777.rs.v19i2.e9258
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afectan, sobre todo, a las personas que pertenecen a los colectivos LGBTIQ, principalmente las 

personas trans, y a las mujeres en general (CRENSHAW, 1993). 

Asimismo, se corrobora en las observaciones y entrevistas realizadas que las personas 

que resisten, re-negocian, buscan estrategias a los estereotipos de género y códigos culturales 

heteronormativos, y experimentan nuevas formas de bailar sin roles fijos, asignados a hombres 

y mujeres son, principalmente, quienes forman parte de las comunidades LGBTIQ y las 

mujeres, siendo estas también las personas que sufren mayores desigualdades de género. 

Coincidiendo con lo que manifiesta Marrugat (2015) y Bassetti (2013), se corrobora en esta 

investigación que los hombres son los grandes beneficiados en la danza de salón por ciertos 

códigos culturales heteronormativos, lo que representa un refuerzo de la desigualdad de género 

en la danza de salón, del machismo y de la homofobia (RISNER, 2002, 2007; SAIKIN, 2004). 

Sin embargo, se ha constatado que las danzas de tango y samba de gafieira son, al mismo 

tiempo, símbolos representativos del machismo, la homofobia y toda una cultura 

heteronormativa y, para otras personas, símbolos de resistencia a dichos símbolos previos. 

Conviene apreciar que estas mismas danzas se reconfiguran como experiencias de ocio, que 

permiten dar visibilidad a la comunidad LGBTIQ y las mujeres, lo que hace que estas danzas 

de salón se resignifiquen y sean consideradas manifestaciones de un ocio de resistencia 

(SHAW, 2001). 

Cabe destacar la existencia de un movimiento incipiente de personas en el que 

predomina la comunidad LGBTIQ y las mujeres, que cuestiona los estereotipos de género y los 

códigos culturales heteronormativos, y que está proponiendo otra forma de bailar no 

heteronormativa1
 , dando visibilidad a estas prácticas. En relación con las estrategias que 

utilizan las personas en los espacios Queer/Gay/LGBT/libre se ha visualizado entre otras: 

ofrecer clases inclusivas para todas las personas sin distinción de sexo u orientación sexual, 

proponer un lenguaje inclusivo en donde no se estipula quien hace que en la danza, promover 

la experimentación corporal de todas las formas de bailar, brindar un espacio amable con la 

diversidad sexual y las diferentes orientaciones sexuales, usar las redes sociales para promo 

ver sus eventos, bailar de una forma no heteronormativa en espacios públicos y en 

diferentes eventos, como son los campeonatos mundiales de danza de tango y samba gafieira, 

y en los festivales queer. 

Cabe señalar que se ha observado en esta investigación un movimiento de 

empoderamiento femenino (SHAW, 2001) en las danzas de salón. Hay más mujeres 

 
1   Movimiento Feminista de Tango en Buenos Aires (@MFT), Tango gay y queer de Buenos 

Aires. Tango Queer en Montevideo y Dança de salão LGBT en San Pablo. 
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conduciendo y también se observa un empoderamiento de la comunidad LGBTIQ que sostiene 

los espacios de danza Queer/Gay/Libre/LGBT. Por otro lado, las personas entrevistadas 

afirman, mayoritariamente, como significativo que las leyes (Argentina y Uruguay) y la 

jurisprudencia en Brasil de matrimonio igualitario, identidad de género, cambio de sexo, 

adopción homoparental, ley antidiscriminación, que existen en los tres países latinoa- 

mericanos investigados, han dado un apoyo muy significativo jurídicamente, y fundamental 

para sus propuestas de danza Queer/Gay/LGBT/libre. 

Como idea principal, se constata que la danza de salón Queer/Gay/LGBT/ libre se 

constituye como un espacio de ocio de resistencia (SHAW, 2001) a la heteronormatividad, los 

estereotipos de género, ciertos códigos culturales, la homofobia y el machismo. Las clases y 

bailes Queer/Gay/LGBT/libre ofrecen un lugar de ocio privilegiado, en el que las personas se 

encuentran y pueden hacer lo que les gusta; por ello, estos espacios son de mucha importancia, 

espacios de recreación, ocio, encuentro, resistencia y disfrute de la danza. Todas las personas 

entrevistadas manifestaron que la danza ofrece un lugar de disfrute del ocio. 

2. Alvarez Seara, J. M. As danças de salão Queer/Gay/livres como espaços de 

resistência. IN Chaves, E. & Côrtes, G. (2019). Dança: Educação, Lazer e Arte. Nos percursos 

de pesquisa do grupo Edudança. Belo Horizonte: Utopika Editorial, p. 110-122. 

En este capítulo de libro, se señala que los espacios Queer/Gay/LGBT/libres son 

fundamentales para las personas que cuestionan las normas heteronormativas que existen en la 

danza de salón, proporcionando un lugar de encuentro y de resistencia. Este capítulo ha sido 

elaborado, atendiendo al objetivo específico de reflexionar sobre espacios en términos 

simbólicos que aúna una comunidad de práctica y en que las personas utilizan como resistencia 

para realizar prácticas de tango y samba que no responden a un patrón heteronormativo. En la 

actualidad, los espacios de danza Queer/Gay/libres son espacios minoritarios en los circuitos 

de danza de tango y samba de gafieira de las tres ciudades investigadas (Buenos Aires, 

Montevideo, San Pablo). Asimismo, estos espacios representan menos del 10% del total de los 

espacios que existen o se usan para estas prácticas en cada una de las ciudades mencionadas, lo 

que evidencia la predominancia hegemónica de espacios de danza heteronormativos. 

Por su parte, coincidiendo con lo que manifiestan Robinson y Whitty (2013), resulta 

importante destacar que parte del cambio de deconstrucción de las normas heteronormativas 

tiene que ver con el profesorado. En las clases de danza de salón Queer/Gay/libres, se observa 

que el profesorado usa un lenguaje inclusivo, favoreciendo la deconstrucción de ciertos códigos 

culturales binarios heteronormativos, y habilita la posibilidad de experimentar la danza de una 

forma no heteronormativa. 



17 

Las estrategias que han utilizado las personas para poder tomar clases y bailar de una 

forma no heteronormativa han sido: frecuentar los espacios Queer/Gay/libres 

mayoritariamente, frecuentar en menor medida los espacios de danza de salón tradicionales y 

dar visibilidad al baile no heteronormativo en los bailes que se desarrollan en espacios públicos 

de las ciudades. 

Para concluir, en los últimos años se ha dado mayor visibilidad a la danza de salón no 

heteronormativa. Es el caso del mundial de tango de Buenos Aires, donde pueden competir y 

bailar personas del mismo sexo desde el año 2010. Esto se puede observar también en los 

medios, redes sociales y videos de tango en youtube. En el caso de la samba de gafieira, se ha 

percibido que existen pocas escuelas de danza Queer/Gay/libres, y que hay poca visibilidad de 

personas que bailan esta danza de forma no heteronormativa. 

3. Alvarez Seara, J.M.; Monteagudo, M.J. & Chaves, E. (2020). Barreras para el ocio, 

estrategias de negociación y formas de resistencias en las danzas de tango y samba gafieira. Un 

estudio exploratorio en tres ciudades latinoamericanas. Feminismo/s, 36 :301-327. 

DOI:10.14198/fem.2020.36.13   

Este artículo busca dar respuesta a los objetivos específicos de esclarecer/ comprobar, 

en el marco de las danzas de tango y samba la capacidad del ocio para actuar como promotor 

de estereotipos de género y patrones heteronormativos o como ámbito de resistencia ante los 

mismos; al objetivo específico de identificar las barreras que afectan a los practicantes de 

danzas de tango y samba gafieira, atendiendo a las percepciones y opiniones del profesorado, 

así como a las experiencias con la danza del propio profesorado, pero en calidad de practicantes; 

y al objetivo específico de conocer las consecuencias y reacciones/reinterpretaciones que las 

personas hacen de las barreras que les afectan para la danza de tango y samba. 

La mayoría de las personas que protagonizan esta investigación perciben que sus danzas 

están afectadas, principalmente, por barreras interpersonales y estructurales. Es interesante 

subrayar que, en prácticamente ningún caso, estas barreras relacionales y estructurales son 

asumidas como barreras personales. Un hecho que puede explicarse por el elevado nivel de 

conciencia que las personas de la muestra (en muchos casos, se trata de profesorado) poseen 

acerca de la naturaleza sociocultural y política de las barreras a las que se enfrentan. 

Para entender por qué son las personas vinculadas al colectivo LGBTIQ y las mujeres, 

en especial las más mayores, las más afectadas por este tipo de barreras derivadas de los 

estereotipos de género, conviene realizar un análisis crítico desde un enfoque interseccional de 
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género2. Si a la condición de ser mujer se le suma el hecho de ser mayor y la posibilidad de 

experimentar con la edad más dificultades técnicas y físicas para bailar, nos encontramos con 

personas para quienes las probabilidades de ser objeto de discriminación se multiplican de 

forma exponencial. Este concepto de interseccionalidad se aplica igualmente a las personas 

vinculadas a colectivos LGBTIQ. La pertenencia a este tipo de colectivos actúa no sólo como 

causa de exclusión, sino también como factor agravante y multiplicador de cualquier otra 

condición susceptible de discriminación. 

Precisamente, por ser protagonistas conscientes de dichas formas de injusticia social las 

personas que pertenecen a los colectivos LGBTIQ y las mujeres son también quienes presentan 

más expresiones de resistencia ante las barreras que les afectan. Son especialmente proclives a 

buscar espacios de baile libres de patrones heteronormativos, en los que activar nuevos códigos 

que permitan a las personas explorar nuevas formas de bailar, sin imposiciones acerca de quién 

invita a bailar, cómo se ha de vestir, comportar o sentir. Por ejemplo, todas las personas pueden 

liderar o conducir el baile o ser conducidas sin distinción de género. Cada cual puede vestir 

como desee, expresar emociones o interactuar con los demás, al margen de la normativa que su 

sexo biológico impone. En definitiva, se trata de formas de resistencia que habilitan nuevas 

fórmulas de participar y disfrutar del ocio en las que se huye de los determinismos que 

tradicionalmente ha marcado el sexo biológico. 

Las danzas de tango y samba no heteronormativas se configuran como manifestaciones 

de ocio alternativo, cuya vocación es la resistencia, ya que cuestionan la heteronormatividad, y 

permiten la creación de nuevos movimientos, vestimentas y estéticas. 

Estas formas de resistencia y negociación con las barreras se extienden también a los 

modelos de enseñanza de tango y samba. Nacen nuevos espacios para aprender a bailar; aulas 

en las que el cuestionamiento de la heteronormatividad, estereotipos de género y machismo, 

que domina las danzas de salón, constituye un ejercicio cotidiano que permite a las personas 

afrontar desde la libertad que otorga la conciencia las barreras que les afectan y sus impactos. 

Conviene recordar que estas nuevas oportunidades para disfrutar de las danzas de tango y samba 

poseen un carácter inclusivo. Es decir, lejos de convertirse en guetos, se conforman y cobran 

sentido como espacios abiertos a toda la ciudadanía para disfrutar del baile como práctica de 

ocio desde nuevos parámetros de libertad, diversidad y justicia social. 

 

 
2   La interseccionalidad es una herramienta de análisis, aborda múltiples discriminaciones y 

sirve para entender que un conjunto de diferentes identidades influyen sobre el acceso a derechos y 

oportunidades (AWID, 2004). 
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2. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LAS DANZAS DE SAMBA DE GAFIEIRA Y 

TANGO, DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD 

 

En primer lugar, expondremos una breve historia de las danzas de samba de gafieira y 

de tango, sus orígenes afrodescendientes, la apropiación de los estados nación de esas danzas 

como símbolos de la civilización. En segundo lugar, hablaremos de los conceptos de género y 

diversidad sexual como categorías analíticas, y de cómo las hemos utilizado en este trabajo de 

investigación, para analizar las danzas de tango y samba de gafieira. En tercer lugar, se tratarán 

las danzas de samba y tango como prácticas de ocio heteronormativas. En cuarto lugar, 

explicaremos las barreras y tipos de barreras. En quinto lugar, se focalizará en las resistencias 

a la heteronormatividad y los estereotipos de género en las mencionadas danzas. Finalmente, 

se realizará una breve contextualización de las tres ciudades investigadas: Buenos Aires, 

Montevideo y San Pablo. 

 

2.1 Breve historia de las danzas de samba de gafieira y el tango, de la barbarie a la civilización 

 

Garramuño (2009) y Carloni (2018) expresan que es a finales de los años 20 y 30 del 

siglo XX que la samba gafieira y el tango comienzan a ser reconocidos como identitarios de los 

estados nación de Argentina, Brasil y Uruguay, estos ritmos de música y danza son utilizados 

como símbolos nacionales de exportación, en los que se evidencian también una cierta idea de 

transmisión de civilización (ELIASl, 2009; BEROCAN, 2013; SAVIGLIANO, 1995) por 

intermedio de la danza. 

Los cuerpos de los bailarines eran espacios de elaboración identitaria en un contexto de 

modernidad occidental (CARLONI, 2018), las danzas de tango y de samba gafieira coinciden 

en la idea de forjar una identidad nacional. En un principio eran valoradas como parte del 

primitivismo y de carácter popular, que luego fue visto como negativo o “no civilizado” a 

finales del siglo XIX y comienzo del XX, para pasar a ser en los años años 20 y 30 del siglo 

XX una de las marcas de lo civilizado. Ese proceso civilizatorio promovió una emancipación 

del hombre en lo social y la limitación de la mujer a lo privado y a la familia (CARLONI, 

2018). 

La samba gafieira y el tango tuvieron orígenes afrodescendientes según manifiestan 

Rossi (1958) y Carloni (2018). Esto se puede visualizar también en las pinturas de Figari 4 que 

pintó el Montevideo de finales del 1800 y comienzos del 1900. En esos años estas danzas tenían 

una estética indefinida y heterogénea, y eran bailadas también de forma no heteronormativa 
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(CECCONI, 2009) por las clases populares y personas afrodescendientes mayoritariamente3. 

Como manifiesta Garramuño (2009), es a finales del 1920 y comienzo del 1930 que estas 

danzas son conocidas y pasan a ser bailadas en Europa. Luego de ese pasaje por Europa las 

danzas de tango y de samba gafieira vuelven a América del sur con otra estética, y comienzan 

a ser bailadas por la clase alta latinoamericana en un nuevo contexto “civilizatorio”. Ocurre que 

las clases altas desplazan poco a poco a las clases populares afrodescendientes 

(GARRAMUÑO, 2009) que bailaban estas danzas; y las danzas de tango y de samba gafieira 

comienzan a ser además de símbolos nacionales, símbolos estéticos heteronormativos, 

relacionados con una civilización que niega sus orígenes afrodescendientes. Las elites de Brasil 

y Argentina eran hostiles a considerar que el tango y el samba y sus orígenes africanos fueran 

parte de la tradición nacional. Según Garramuño (2009), las elites asociaban estas danzas y su 

descendencia africana con un primitivismo salvaje y sensual, que no solo era negativo para ellas 

sino que también era una amenaza para la conformación de una identidad nacional. Por ello, se 

puede apreciar en las pinturas de Figari personas afrodescendientes bailando en el Montevideo 

de finales del 1800, que no tienen la estética que tienen estas danzas en la actualidad. Las elites 

Argentina, Brasilera y Uruguaya transformaron estas danzas, tomando como patrón el estilismo 

del ballet clásico y los bailes de salón europeos. 

Para Garramuño (2009) y Carloni (2018), en las danzas de tango y samba hubo un 

proceso de limpieza y blanqueamiento, en que las elites y gobernantes de Argentina, Uruguay 

y Brasil hacia finales de los años 1920 borraron los orígenes afrodescendientes de estas danzas 

por hallarlos primitivos, salvajes, y negativo para la construcción de una identidad nacional 

blanca y heterosexual, consolidando estados nación racistas y homofóbicos. 

 

2.2 El Género y la diversidad sexual como categorías analíticas 

 

La perspectiva de género y de diversidad sexual como categorías analíticas son 

esenciales en este trabajo de investigación para analizar las danzas de tango y samba gafieira. 

Para Butler (2002), el sexo no sólo funciona como norma, sino que también es una práctica 

reguladora que produce los cuerpos que gobierna, cuya fuerza se manifiesta como una especie 

de poder productivo, capaz de demarcar, circunscribir y diferenciar los cuerpos que controla. 

Para la autora, el género es siempre un hacer, en el que no existen fronteras. Afirma Butler en 

un documental “soy lesbiana, soy gay, por lo tanto ¿Debo adherirme a todo lo que se dice 

 
3   Pedro Figari, pintor uruguayo. https://www.museofigari.gub.uy 
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movimiento lésbico o gay? ¿Me defino primero como lesbiana o gay? ¿Digamos antes de ser 

mujer, o judía, o americana, o ciudadana o filósofa? no, no hay una sola identidad, pertenecer 

o no, a esta, o a esta otra comunidad, yo viajo de la una a la otra”. (ZAJDERMANN, 2006, 

minuto 1:04-1:34). 

 

Imagen 1. Bailongo 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) (2012). Suite para Figari. Pintura, música, danza: 

narrativas de la identidad. Montevideo: Museo Figari. 

 

Imagen 2. Hombres bailando tango en las calles de Buenos Aires, 1900 

 

 

Fuente: Francisco García Jiménez, El tango: Historia de medio siglo (1880-1930). Buenos Aires: 

Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1965. IN Tango and the Political Economy of Passion pág.147. 
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Savigliano M. (1995). 

 

Para De Lauretis (1990): 

 

“El género no es un simple derivado del sexo anatómico o biológico, sino una 

construcción sociocultural, una representación, o mejor aún, el efecto del cruce de las 

representaciones discursivas y visuales que emanan de los diferentes dispositivos 

institucionales: la familia, la religión, el sistema educativo, los medios de 

comunicación, la medicina o la legislación; pero también de fuentes menos evidentes 

como el lenguaje, el arte, la literatura, el cine y la teoría ” (DE LAURETIS, 1990, In 

PRECIADO, 2008, p. 83). 

 

En este sentido, como manifiesta De Lauretis (1990), esas fuentes menos evidentes, 

donde se manifiesta el género, son en el arte, el lenguaje, la literatura, lo que se puede ampliar 

a la danza y los cuerpos que funcionan como dispositivos discursivos y visuales. 

Preciado (2008) considera que lo que existe es una parodia del género, en la que las 

posiciones de género que creemos naturales (masculinas o femeninas) son el resultado de 

imitaciones sometidas a regulaciones, repeticiones y sanciones constantes (PRECIADO, 2008). 

Coincidiendo con lo que manifiesta Preciado (2008), en el párrafo anterior, en las danzas 

de tango y samba de gafieira se observa esa parodia del género que menciona el autor. Los 

hombres dominan a las mujeres, y ese hecho se repite y está enmarcado dentro de regulaciones 

y sanciones constantes para quienes no cumplan con esa parodia. 

Los estudios sobre la diversidad sexual cuestionan las categorías de sexo y género, como 

manifiesta Butler (2002), el género no es una categoría de análisis, sino una performatividad. 

Los estudios sobre la diversidad sexual vienen a cuestionar estas construcciones sociales, con 

una base teórica que cuestionan el sexo biológico, afirmando que es una norma que nos 

encasilla en un lugar determinado e inamovible. Los estudios Queer vienen a cuestionar estos 

encasillamientos y proponen que no hay una identidad definida biológicamente y/o 

culturalmente, sino que las personas pueden transitar por diferentes identidades. 

La constitución de las identidades sexuales es un proceso dinámico que se extiende a lo 

largo de toda la vida. La identidad sexual4 está compuesta por los siguientes aspectos: sexo 

 
4   La identidad sexual está compuesta por cuatro aspectos: 1) Sexo biológico: es el conjunto de 

características biológicas que definen a las personas como “machos”, “hembras” e “intersexuales”. 2) Identidad 

de género: es la autopercepción de niño/varón o niña/mujer. 3) Expresiones de género: son las formas de 

expresar “masculinidad” o “feminidad” de acuerdo a ciertas normas culturales, esas formas de expresar el 

género, manera de caminar, hablar, vestirse, son valoradas cuando coinciden con el patrón hombre-masculino y 

mujer-femenina y son rechazadas cuando no coinciden con este patrón. 4) Orientación sexual: es la orientación 

emocional, afectiva y sexual hacia personas del mismo género (orientación homosexual), del género contrario 

(orientación heterosexual) o ambos (orientación bisexual) (INMUJERES, 2014, p. 9). 
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biológico, identidad de género, expresiones de género y la orientación sexual (INMUJERES, 

2014). 

La heteronormatividad, según Butler, es un régimen social y político en que el sexo 

anatómico, el deseo heterosexual y una identidad de género acorde con el sexo biológico son 

construidos como algo natural (BUTLER, 2002). 

Los estereotipos de género son la expresión del binarismo mujer-hombre, en el que se 

asocian al sexo de las personas determinadas características corporales, formas de actuar, de 

vestirse, performances, que si no coinciden con su sexo biológico las personas son sancionadas 

de diversas maneras. Los estereotipos de género en la danza son jerárquicos, el hombre 

“manda”, “improvisa”, “asume la responsabilidad”, “se hace cargo”. La mujer “interpreta las 

señales del hombre”, “reproduce”, “embellece la propuesta del varón”. Hay una subordinación 

de la mujer a la creación masculina. (SAIKIN, 2004). Se pueden asociar los estereotipos en 

contraposición con los cuerpos abyectos de los que habla Butler (2002), que son los cuerpos 

que no cumplen con la norma, que no son “sujetos”, que son invisibilizados, los cuerpos 

inhabitables, los cuerpos deslegitimados, son los cuerpos que no importan para una sociedad 

occidental heteronormativa y patriarcal. 

El patriarcado es otro concepto clave en las danzas de tango y samba gafieira, como 

manifiesta Preciado, es “el derecho del padre -del novio, del marido, del amante- a utilizar de 

forma legítima la violencia como modo de relación política y económica con el otro” 

(PRECIADO, 2019, p.57). 

El machismo se ejerció en las danzas de tango desde una dominación física y violenta 

por parte de los hombres sobre las mujeres en el arrabal5, esta dominación se sigue ejerciendo 

en la actualidad de forma sutil, se observa un pasaje de la violencia física a la psíquica y 

simbólica (SAIKIN, 2004). Podemos concluir que igualmente la violencia física nunca dejó de 

existir, y sigue estando vigente junto con la violencia psíquica y la violencia simbólica hacia 

las mujeres. 

El machismo en la samba gafieira, según Carloni (2018), estuvo siempre presente en 

sus letras y posiblemente también como fue en el caso del tango, ejerció una violencia física 

por parte de los hombres para luego pasar a una violencia psíquica y simbólica que predomina 

en la actualidad sobre la física. La dominación masculina en la samba gafieira es similar a la 

del tango, el hombre ejerce una dominación sobre la mujer que se puede observar en las letras 

y en la danza. 

 
5   Barrio de la periferia de la ciudad 
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2.3 Las danzas de samba y tango como prácticas de ocio heteronormativas 

 

Esta investigación considera el ocio como una experiencia individual compleja, 

autotélica (que tiene un fin en sí misma), que las personas quieren realizar, con implicaciones 

personales y sociales (CUENCA, 2006), y en la que el ejercicio de la voluntad libre, el interés 

por la actividad y la satisfacción que emana de su experiencia adquieren un papel clave 

(MONTEAGUDO, CUENCA, 2012). Como cualquier actividad llevada a cabo de forma libre 

y deseada, movida por el atractivo o interés que deriva de la propia acción y que su protagonista 

prevé como fuente de disfrute, las danzas de salón (tango y samba gafieira) pueden ser 

consideradas y analizadas como prácticas de ocio. 

El interés de este enfoque, en clave de ocio, radica en el reconocimiento de la 

importancia que tiene el valor que la persona otorga al acto de bailar y su resignificación, al 

amparo de valores, preferencias y motivos que forman parte de su identidad y con los que la 

actividad se alinea perfectamente. En otras palabras, el ocio y las experiencias que propicia son 

importantes porque son expresión de la dimensión más subjetiva y emocional de las personas 

(necesidades, intereses, prioridades, expectativas, inquietudes, miedos, etc.), pero también de 

sus circunstancias vitales (sociales, económicas, culturales, políticas, familiares, deseos, etc.). 

Asimismo, el ocio además de ser una experiencia de disfrute puede convertirse en 

territorio fértil para la consolidación y reproducción de patrones y formas de ser, pensar y hacer, 

modelados al amparo de patrones heteronormativos y estereotipos de género tan arraigados 

como, a priori, incuestionables (SHAW, 2001). Así se demuestra en el caso de las danzas de 

salón la existencia de ciertos estereotipos y patrones que reproducen movimientos y posturas 

diferenciadas para hombres y mujeres. 

En la danza en general, y en este tipo de danzas (LACHINO, 2011), podemos visualizar 

lo que las sociedades piensan sobre el cuerpo, la masculinidad, la femineidad y el género. 

Podríamos visualizar cómo las culturas hegemónicas se inscriben en los cuerpos de las 

personas. 

Las letras de tango (SAIKIN, 2004; GASPARRI, 2011) y de samba gafieira 

(CARLONI, 2018; SANTOS, 2017), expresan mayoritariamente machismo, estereotipos de 

género, heteronormatividad y relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. 

La danza de salón, como símbolo, contiene mayoritariamente ciertos rasgos de 

hegemonía heteronormativa, pero en el caso del tango se evidencian también pinturas 

(FIGARI), filmografía e investigaciones (BATCHELOR, HAVMOELLER, ARAMO, 2015; 
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SAIKIN, 2004; CECCONI, 2009), que cuestionan esa hegemonía. 

Las danzas de salón de tango y de samba de gafieira son también performativas en cierta 

medida, evidenciando mayoritariamente un modelo heteronormativo (BUTLER, 2002). En ese 

sentido, como manifiesta Butler (2016), al hablar sobre su formulación de que el género es 

performativo, la autora sugiere que esa formulación es interpretada de dos formas contrarias; 

elegimos por un lado radicalmente nuestro género; por otro lado, estamos determinados por las 

normas de género6. 

Haciendo una analogía con las danzas de salón de tango y samba gafieira, puede ser que 

estas tengan también una primera asignación heteronormativa, y se manifiesten 

performativamente a través del lenguaje de la danza (BUTLER, 2002). 

Los estereotipos de género son visiones que promueven imágenes negativas sobre 

diferentes identidades sexuales, que someten a las personas, en la medida en que pueden ser 

susceptibles de sufrir diversas formas de discriminación, acoso y violencia (INMUJERES, 

2014). En la danza se evidencian estereotipos de género que son reproducidos en las clases y 

en los bailes (RISNER, 2002, 2007; ROBINSON, WHITTY, 2013; MARRUGAT, 2015; 

CECCONI, 2009; SANTOS, 2017; GASPARRI, 2011; SAIKIN, 2004). Como manifiesta 

Bassetti (2013), la danza puede ser muy estigmatizadora en relación con ciertos estereotipos de 

género que promueve visualmente. 

La heteronormatividad promueve un binarismo hombre-mujer como algo natural, 

construyendo lo masculino y femenino a partir de esa oposición anatómica binaria. Todo lo que 

desafía o cuestiona esta heteronorma es considerado abyecto (BUTLER, 2002). La danza no 

escapa al uso de técnicas corporales que no son neutrales (LACHINO, 2011), y se pueden 

visualizar las marcas que estas dejan en los cuerpos. Marrugat (2015), Risner (2002) y Bassetti 

(2013), consideran que la danza clásica es una expresión artística usada para la transmisión de 

ciertos valores y de roles binarios generificados (mujer y hombre), que obedecen a una 

heteronormatividad, en la que la hegemonía masculina es dominante, cuando la danza es 

practicada principalmente por mujeres. Los hombres, que son una minoría en la danza, obtienen 

mayores beneficios. A pesar de ser la danza mayoritariamente practicadas por mujeres, estas 

no son las más beneficiadas; por lo contrario, los hombres reciben mayor atención, más 

entrenamiento y más cuidado por parte del plantel docente en una sociedad patriarcal (RISNER, 

2007). 

 
6   Para Butler (2016) Those wildly divergent responses mean that something had not quite been 

articulated and grasped about the dual dimensions of any account of performativity For if language acts on us 

before we act, and continues acting in every instant in which we act, then we have to think about gender 

performativity first as gender assignment. (BUTLER, 2016, p.17). 



26 

Según Bassetti (2013), históricamente en la danza se buscó que los hombres representen 

la virilidad y que las mujeres representen la docilidad y pasividad. Estas imágenes y símbolos 

estereotipados de género están presentes hasta el día de hoy, como manifiesta Bassetti (2013), 

los hombres deben ser como “hip hopers” y las mujeres deben ser como bailarinas de ballet 

clásico, leves y dóciles. Las danzas de salón no escapan a estos estereotipos de género, en el 

caso del tango y la samba gafieira los hombres deben ser machos, malandros7, los que conducen 

en la danza y las mujeres deben ser dóciles (FOUCAULT, 2003), femeninas, y deben ser 

conducidas por los hombres. Existen estilos de movimientos específicamente masculinos y 

femeninos, que los coreógrafos/ as refuerzan en sus composiciones, esto se puede evidenciar 

en las danzas de tango (LISKA, 2015) y samba gafieira (NUNES, FROEHLICH, 2018). 

La danza de tango, como observa Camacho (2000), tiene una matriz de género en que 

se refuerza una cierta masculinidad asociada al liderazgo y el poder (CAMACHO, 2000). Davis 

(2015), considera que la danza de tango tiene una hiper heterosexualización de lo masculino y 

lo femenino, en el que existen desigualdades de género, una sumisión femenina y una 

masculinidad machista. 

Yamanashi y Bulman (2007), destacan que en las danzas de salón los hombres son 

mostrados en los programas televisivos como líderes que conducen a la mujer en el baile, 

asociado a un estereotipo que tiene que asumir ciertas actitudes de cierta masculinidad, y la 

mujer es mostrada como la que es conducida en el baile por un hombre, con una actitud pasiva, 

elegante y frágil (YAMANASHI, BULMAN, 2007). 

Otra fuente de imaginario heteronormativo hegemónico son las películas sobre tango y 

samba gafieira, que históricamente muestran y refuerzan una semiótica heteronormativa 

(BASSETTI, 2013). Las danzas de samba tienen algunas diferencias en relación con la danza 

de tango. Existen investigaciones, relatos, letras de músicas (SAIKIN, 2004), filmografía y 

documentos gráficos que evidencian que el tango era bailado por personas del mismo sexo 

biológico, lo que cuestiona la heteronormatividad hegemónica (CECCONI, 2009; 

BATCHELOR, HAVMOELLER, ARAMO, 2015), y que estos documentos son considerados 

como un antecedente del tango queer. Estos antecedentes pueden funcionar como 

amortiguadores de los cuestionamientos hacia la heteronormatividad presentes en la danza de 

tango, a diferencia de la samba gafieira en que son más difíciles de rastrear estos antecedentes 

históricamente. 

Según Santos (2017), en las letras de samba de los años 40-50, se observa la 

 
7   Chicos malos y pícaros que se agrupan en pandillas. 
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reproducción de patrones de comportamiento fijos para hombres y mujeres, bajo una estructura 

patriarcal donde la mujer era confinada al espacio privado doméstico, y el hombre a la esfera 

pública. En ciertas letras de samba se reproducen estereotipos de género como la virilidad y el 

malandraje, atribuidos a los hombres, el maternalismo y la domesticidad, asociadas a las 

mujeres (SANTOS, 2017). La hegemonía heteronormativa, que prevalece en las danzas de 

tango y samba gafieira, promueven la existencia de barreras que afectan a personas y colectivos 

que no se ajustan a ciertas normativas dominantes. Como consecuencia de estas barreras, las 

personas pueden sentirse inhibidas y/o discriminadas a la hora de decidir comenzar y/o 

continuar bailando. 

 

2.4 Barreras y tipos de barreras percibidas en las danzas de tango y samba 

 

En los Estudios de Ocio, la definición más utilizada del concepto de barrera se refiere a 

aquellos factores que restringen, limitan o inhiben las oportunidades de las personas de poder 

participar en actividades de ocio que desearían realizar (JACKSON, 2000; SHOGAN, 2002). 

Las barreras pueden afectar a personas y/o a colectivos y tener lugar en las diferentes etapas de 

la vida (MONTEAGUDO, CUENCA, 2012). Una de las clasificaciones más extendida es la 

que distingue entre barreras intrapersonales (factores internos como el estrés, la depresión o la 

ansiedad), interpersonales (factores relacionados con las relaciones entre los individuos) y 

estructurales (factores externos, tales como la falta de oportunidades, tiempo, dinero o normas, 

códigos o estereotipos sociales, etc.) (CRAWFORD, JACKSON, GODBEY, 1991). 

Aunque los primeros estudios sobre barreras subrayaban la no participación como la 

principal consecuencia de las mismas, investigaciones posteriores (JACKSON, CRAWFORD, 

GODBEY, 1993; KAY, JACKSON 1991; SHAW, BONEN, MCCABE, 1991) evidenciaron 

que la existencia de barreras no impide necesariamente la participación y que las personas 

participan en una actividad, aún experimentando algún tipo de barrera. Así, junto a la no 

participación, las barreras pueden tener otras consecuencias; por ejemplo, afectar 

negativamente a las relaciones interpersonales o reducir la calidad de las experiencias de ocio, 

el aprendizaje o el disfrute obtenido (MONTEAGUDO, 2007). 

Aunque el impacto negativo de las barreras es un hecho demostrado, también es cierto 

que la presencia de barreras para la participación y disfrute del ocio entraña una vertiente 

positiva, en tanto puede favorecer el desarrollo de recursos orientados al afrontamiento y 

superación de dichas barreras (JACKSON, 2000). En este sentido, Kleiber, McGuire, Aybar-

Damali y Norman (2008) consideran que las restricciones al ocio pueden ser beneficiosas 
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psicológicamente. Cuando una barrera impide o pone en riesgo la práctica de una actividad 

deseada, las personas reaccionan y toman decisiones, buscando los medios para minimizar, 

sortear o eliminar el impacto de la barrera y/o sustituyendo la actividad afectada por otra similar 

o que, al menos, cubra las mismas necesidades y expectativas (CRAWFORD, JACKSON, 

GODBEY, 1991). 

Las barreras también pueden poner de manifiesto situaciones de discriminación, 

exclusión o injusticia social, actuando como impedimentos o estímulos para la mejora y 

transformación social. Shaw (2001), afirma que el ocio puede convertirse en una oportunidad 

para cuestionar, negociar y resistir a ciertos estereotipos sociales. Los actos de resistencia, sean 

estos individuales o colectivos, ponen de relieve la naturaleza política del ocio y su capacidad 

para mejorar las condiciones de vida en las que el ocio despliega todo su potencial 

(MONTEAGUDO, 2015). 

 

2.5 Resistencias a la heteronormatividad y los estereotipos de género en las danzas de samba y 

tango 

 

Las personas toman decisiones acerca de su ocio y cómo afrontar las barreras que 

perciben para su participación y disfrute, que pueden convertirse en formas de resistencia, si 

desafían y/o cuestionan el poder establecido. Así entendida, como una manera de afrontar y 

negociar con las barreras, la resistencia evidencia la dimensión política del ocio y sus 

repercusiones (SHAW, 2001). Según Sharpe (2017), desde el punto de vista teórico, el ocio es 

conceptualizado como una arena política que es usada por los grupos dominantes de maneras 

que extienden o mantienen un “orden establecido”, o por los grupos subordinados para oponerse 

o desafiarlo. Esa acción de oposición en el ocio puede ser colectiva o individual, pública o 

privada, simbólica o material. 

Coincidiendo con las teorías feministas estructuralistas y postestructuralistas, la 

resistencia plantea como concepto numerosos interrogantes; la importancia de considerar en su 

definición los beneficios o impactos derivados de los actos de resistencia o si todo acto de 

resistencia ha de ser un intento consciente o puede ser una consecuencia no buscada (SHAW, 

2001; SHARPE, 2017). Sobre lo que sí existe consenso es sobre el cuestionamiento del status 

quo que conlleva todo acto de resistencia (SHAW, 2001, 2006; JESSUP, BURNEY, 

CORNELL 2013; SHARPE, 2017). Shaw (2001) afirma que el ocio está relacionado con la 

autonomía, libertad, auto-expresión, pero también esas atribuciones pueden ser criticadas, en el 

sentido de que en el ocio se pueden reproducir roles tradicionales de género, estereotipos de 
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género que están relacionados con el poder patriarcal y relaciones de poder en la sociedad, en 

este caso relacionados con el machismo y la heteronormatividad. 

Jessup, Bundy y Cornell (2013), van a coincidir con Shaw (2001), en que la resistencia 

en el ocio es empoderante, da confianza en sí mismo y puede ser útil para negar ciertas normas, 

que en este caso, cuestiona ciertos estereotipos de género y la heteronormatividad en la danzas 

de salón. Al mismo tiempo, las autoras manifiestan y ponen de relevancia una discusión muy 

interesante, que es que el ocio puede ser un espacio para la resistencia, pero también puede ser 

un espacio donde estos discursos se perpetúan, incluso a veces a través de actos de resistencia 

de grupos conservadores (JESSUP, BUNDY, CORNELL, 2013), como puede ser el caso de los 

espacios de danza de salón tradicionales que resisten desde la heteronormatividad. 

Es importante decir también que Foucault (2000), considera que la resistencia coexiste 

con el poder, es móvil, creativa y tan productiva como él. Dado que el poder, según Foucault 

(2007), es omnipresente, donde hay poder siempre habrá resistencia. Mediante prácticas de ocio 

de resistencia, las personas pueden influir en otros participantes y espectadores, propiciando el 

cambio social (ACEVEDO, STODOLOSKA, 2017; SHAW, 2001) y siendo así, parte de 

procesos en los que los significados y creencias se disputan, negocian, construyen y 

reconstruyen (SHAW, 2006). 

La investigación de Robinson y Whitty (2013), destaca que existe en la ense- ñanza de 

las danzas de salón, una influencia heteronormativa que provoca tensiones y problemas en las 

personas que tienen una orientación sexual y/o una identidad sexual que no coincide con ciertos 

patrones heteronormativos y/o que cuestionan esos patrones. Al mismo tiempo, se puede 

señalar que en los últimos 20 años en la danza de salón ha habido una crítica a ciertos 

estereotipos de género y hacía la heteronormatividad hegemónica, en la que se han renegociado 

y deconstruido ciertos roles. Para Liska (2015), Cecconi (2009) y Batchelor, Havmoeller y 

Aramo (2015) este movimiento se viene realizando en el tango desde finales de los años 90 y 

comienzos del siglo XXI, donde hubo variantes a una estética gestual e inter-corporal como 

manifiesta Liska (2015). Cecconi (2009) manifiesta que, a fines de los años 90 y comienzos del 

siglo XXI, la danza de tango se revitaliza y comienzan a vislumbrarse propuestas innovadoras 

y disruptivas como el tango queer, que vienen a cuestionar ciertos estereotipos de género y de 

heteronormatividad en la danza de tango. Para Nunes y Froehlich (2018) y Zamoner (2011), en 

los últimos 20 años en Brasil, se han producido cambios en las danzas de salón que tienen 

relación con los cambios que se dan en la sociedad brasileña. Zamoner (2011), va a cuestionar 

la heteronormatividad en las danzas de salón y denunciar que hubo salones de baile en Brasil 

en que existió un reglamento (La Estudiantina, en Río de Janeiro), que prohibía danzar hombre 
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con hombre y mujer con mujer. 

Berocan (2013), en su trabajo de investigación sobre La Estudiantina, va a manifestar 

que los estatutos de gafieira actuaron de modo civilizatorio, estos estatutos también limitaban 

la vestimenta de las personas y la obligación de mantener una distancia prudente entre las 

parejas de baile. Existían incluso personas que su papel era supervisar la pista de baile 

(BEROCAN, 2013). Los cambios que hace 20 años se vienen desarrollando en las danzas de 

salón en Brasil, promovieron que las mujeres puedan ser en la actualidad conductoras en la 

danza. Estas modificaciones son un reflejo de los cambios que se vienen observando en la 

sociedad Brasileña, de respeto por la diversidad sexual y la orientación sexual (ZAMONER, 

2011). 

 

2.6 Las danzas de tango y samba en las tres ciudades investigadas 

 

Como se ha manifestado anteriormente, las tres ciudades en las que se ha desarrollado 

la investigación han sido Buenos Aires, Montevideo y San Pablo, siendo Buenos Aires y 

Montevideo capitales de los estados de Argentina y Uruguay respectivamente y San Pablo, la 

capital económica de Brasil y la ciudad con más habitantes en el mencionado país (IBGE, 

2019). 

Cabe destacar que, dado que estas ciudades tienen una mayor cantidad de habitantes y 

un gran desarrollo económico, son también, en concordancia con ello, las que tienen más 

escuelas de danza y espacios de baile de salón. Al mismo tiempo, Buenos aires y Montevideo 

tienen un sello turístico de ser ciudades de tango, estas dos ciudades tienen un acuerdo y deber 

mutuo de promover esta danza que es patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO 

de los dos países. San Pablo tiene una gran historia de relacionamiento con la samba, con 

músicos como Adoniran Barbosa, locales bailables como ZAIS, y una gran cantidad de escuelas 

de danza de salón. Estas ciudades tienen en común ser metropolis de sus respectivos países, lo 

que se puede apreciar en la cantidad de centros culturales, teatros, cines, espacios de 

esparcimiento y de ocio que han sido relevantes a la hora de elegirlas para esta investigación. 

Buenos Aires es conocida por sus festivales internacionales de teatro, es la sede del 

mundial de tango, se realiza el festival internacional de tango Queer, una ciudad culturalmente 

vibrante, reconocida como la ciudad que no duerme, posee más de 100 locales de baile de tango, 

y esta danza es parte del atractivo para que muchos turistas de todo el mundo la frecuenten. Por 

su parte, Montevideo es la capital de Uruguay, un país que tiene muy pocos habitantes, un poco 

más 3 millones de personas en todo el país (INE, 2019), y en su capital viven cerca de 1,5 
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millón de personas (INE, 2019). De todos modos, Montevideo es una metrópoli, con una intensa 

actividad cultural y ha sido la cuna del tango. 

San Pablo, la gran metrópoli de América del Sur, es la ciudad que tiene una gran 

cantidad de teatros, cines y centros culturales (más de 100 centros culturales en la ciudad). La 

ciudad posee una gran red de escuelas de danza de salón, en las que la samba gafieira y el tango 

forman parte de la cultura de San Pablo. 

Podemos incluir otras diferencias entre las ciudades investigadas que tienen que ver con 

lo jurídico. Por un lado, Argentina y Uruguay han sido referentes en relación a leyes que 

promueven el respeto de la diversidad sexual, y esto ha sido también manifestado por las 

personas entrevistadas. Estas leyes8 han sido sancionadas en ambos países y dan respaldo a las 

actividades de tango y samba gafieira con perspectiva LGBTIQ. En Buenos Aires se organiza 

el Festival Queer de tango desde el año 2007 y en Montevideo se han organizado dos Festivales 

de Tango Queer en 2018 y 2019, ambas ciudades tienen espacios “gay friendly” y en ambas 

ciudades se realiza la marcha por la diversidad. Por otro lado, Brasil no tiene el mismo avance 

jurídico que ha habido en Argentina y Uruguay, existe jurisprudencia que promueve los 

derechos de todas las personas y la diversidad sexual, pero no existen leyes en ese sentido. 

Brasil es el país con más asesinatos en el mundo de personas LGBTIQ, 445 muertes en 2017 

(MOTT, MICHELS, PAULINHO, 2017) , pero por otro lado San Pablo es una ciudad gay 

friendly que tiene una amplia propuesta para la comunidad LGBTIQ y realiza la marcha por la 

diversidad. 

 

2.7 Ideas Principales 

 

Existe en las danzas de tango y samba gafieira mayoritariamente una hegemonía 

heteronormativa y estereotipos de género que son jerárquicos. Estas danzas, consideradas como 

expresiones del ocio, además de poder ser una experiencia de disfrute, pueden ser un territorio 

fértil para la consolidación y reproducción de patrones y formas de ser, pensar y hacer, que 

están amparados en patrones heteronormativos y estereotipos de género. Asimismo, se 

evidencian las marcas del patriarcado y el machismo, que se ejercieron en estas danzas, por 

 
8   En Uruguay ley contra el racismo, xenofobia y toda otra forma de discriminación, año 2004; 

ley de unión concubinaria, que en el año 2007 reglamentó la unión estable de todas las parejas, incluyendo los 

del mismo sexo biológico; ley de derecho a la salud sexual y reproductiva (2010); ley de identidad de género 

(2009); ley de adopción por personas del mismo sexo biológico (2009), ley de aborto legal (2012), ley de 

matrimonio igualitario (2013). En Argentina ley de matrimonio igualitario (2010), ley de adopción homoparental 

(2010), ley de identidad de género (2012), ley de educación sexual integral (2006). En Brasil existe la ley contra 

la discriminación (1988) y existen normativas y jurisprudencia del poder judicial que legalizan el matrimonio 

igualitario (2013), la identidad y expresión de género (2009), y la adopción homoparental (2010). 
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parte de los hombres sobre las mujeres; existio una dominación física y violenta en otras épocas, 

que actualmente se mantiene de una forma más sutil que es psíquica y simbólica. La hegemonía 

heteronormativa, que prevalece, promueve la existencia de barreras que afectan a personas y 

colectivos que no se ajustan a ciertas normativas dominantes a la hora de bailar. Como 

consecuencia de estas barreras, las personas pueden sentirse inhibidas y/o discriminadas a la 

hora de decidir comenzar y/o continuar bailando. 

Las personas toman decisiones acerca de su ocio y cómo afrontar las barreras que 

perciben para su participación y disfrute, y pueden renegociar con ellas. Las tres ciudades en 

las que se ha desarrollado la investigación han sido Buenos Aires (Argentina), Montevideo 

(Uruguay) y San Pablo (Brasil). 

 

3 OBJETIVOS 

 

En este capítulo expondremos las preguntas problema, los objetivos generales y 

específicos la metodología de la investigación, más concretamente, el diseño de investigación, 

la muestra, los instrumentos y el procedimiento de la investigación. 

 

3.1 Preguntas problema y objetivos 

Preguntas problema 

 

¿Cuáles son las barreras que dificultan o impiden la práctica de samba y tango a los 

colectivos LGBTI y Queer? ¿Cómo les afectan dichas barreras? ¿Cómo reinterpretan la 

situación y sus consecuencias quienes se muestran afectados por dichas barreras? ¿Qué 

estrategias utilizan estas personas y/o colectivos para practicar sus danzas de tango y samba, al 

margen de los patrones heteronormativos dominantes? ¿Es la creación de espacios alternativos 

para dichas prácticas una de esas estrategias? ¿Cuál es la importancia y sentido de dichos 

espacios? 

 

Objetivos generales y específicos 

Objetivo general (OG) 

 

Comprender las estrategias de negociación y formas de resistencia a las que recurren las 

personas y/o colectivos LGBTI y Queer de las tres ciudades estudiadas (Buenos Aires, 

Montevideo y San Pablo) para poder practicar danzas de tango y samba gafieira, al margen de 
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los patrones heteronormativos predominantes en dichas prácticas de ocio. 

 

Objetivos específicos (OE) 

 

OE1: Comprobar, en el marco de las danzas de tango y samba, la capacidad del ocio 

para actuar como factor promotor de estereotipos de género y patrones heteronormativos o 

como ámbito de resistencia ante los mismos.  

OE2: Identificar las barreras que afectan a los practicantes de danzas de tango y samba 

gafieira vinculados a los colectivos LGBTI y Queer, aten- diendo a las percepciones y opiniones 

del profesorado, así como a las ex- periencias con la danza del propio profesorado, en calidad 

de practicantes.  

OE3: Conocer las consecuencias y reacciones/reinterpretaciones que estas personas 

hacen de las barreras que les afectan para la danza de tango y samba. 

OE4: Reflexionar sobre el sentido e importancia de los espacios alternativos que las 

personas y/o colectivos estudiados utilizan para realizar prácticas de tango y samba que no 

responden a un patrón heteronormativo. 

 

4 METODOLOGÍA 

 

El diseño metodológico que ha sido utilizado es cualitativo, estudio de casos múltiples 

(COLLER, 2000), que se complementa con un análisis del discurso con perspectiva de género 

(LAZAR, 2007) y la triangulación de los datos obtenidos con las teorías Queer y de género. 

Las técnicas empleadas para la recogida de información han sido dos, la entrevista 

semiestructurada en profundidad y la observación participante. El estudio ha sido llevado a 

cabo en tres ciudades latinoamericanas (Buenos Aires, Montevideo, San Pablo), seleccionadas 

por varias razones: en primer lugar, porque en ellas vive la mayor cantidad de habitantes de 

cada país (IBGE, 2019; INE, 2019; INDEC, 2019); en segundo lugar, porque en estas ciudades 

se ubica un número muy elevado de escuelas de danza y bailes; en tercer y último lugar, porque 

poseen una estrecha relación histórica e identitaria con las danzas objeto de estudio, el tango y 

la samba de gafieira. 

 

4.1 Muestra 

 

Para realizar las entrevistas y las observaciones participantes se ha utilizado el método 
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de muestreo no probabilístico, de muestra por conveniencia (OTZEN, MANTEROLA, 2017). 

Este tipo de muestreo permite seleccionar casos accesibles que puedan ser incluidos en la 

investigación, y está fundamentado en la accesibilidad y proximidad de las personas para el 

investigador/a. Los criterios para la conformación de la muestra fueron los siguientes: 

1. ser mayor de 18 años. 

2. residir en alguna de las tres ciudades latinoamericanas seleccionadas (Buenos Aires, 

Montevideo y San Pablo). 

3. impartir clases de danza de tango y/o samba de gafieira, con una perspectiva 

Queer/Gay/LGBT/libres. Las entrevistas se centraron en este colectivo, el profesorado, y se 

realizaron, en total, 30 entrevistas (15 mujeres y 15 hombres). 

4. practicar danzas de tango y/o samba de gafieira en espacios públicos abiertos en 

alguna de las tres ciudades seleccionadas y/o aprender estas danzas en academias o escuelas de 

baile seleccionadas, ubicadas en dichas ciudades. Este grupo de personas practicantes, 

conformado por personas vinculadas y no vinculadas al colectivo Queer/Gay/LGBT/libres, no 

participó en las entrevistas. Junto con el profesorado, fue objeto de las observaciones realizadas 

(30, en total), bien durante las clases, bien durante la celebración de eventos de bailes en los 

espacios previamente indicados (13 observaciones de clases y 17 observaciones de bailes) en 

las tres ciudades mencionadas. 

En definitiva, la investigación ha tenido su foco en las personas practicantes de las 

mencionadas danzas, (entre quienes se incluye a las personas entrevistadas, el profesorado, 

porque también disfruta de la samba gafieira y/o el tango como prácticas de ocio). Asimismo, 

para entender a las personas practicantes, han sido utilizadas las observaciones participantes de 

clases y bailes (ver ficha de observación en anexos). 

 

4.2 Instrumentos 

 

La entrevista semiestructurada en profundidad ha sido una de las técnicas esenciales 

para la recogida de información. Las entrevistas en profundidad han sido útiles para la 

reconstrucción de acciones pasadas, el estudio de las representaciones sociales (estereotipos y 

normas) y las interacciones que se observan entre las personas (DELGADO, GUTIERREZ, 

1999). Elaboradas ad hoc para esta investigación y dirigidas al profesorado que imparte clases 

de danza, las entrevistas incluyeron los siguientes tópicos de investigación: beneficios que 

proporciona a las personas que aprenden a bailar esta ac- tividad; estereotipos de género y 

reinterpretaciones en clave Queer/Gay/ LGBT/libres; opinión sobre barreras percibidas por 
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parte de las personas practicantes; manifestaciones de resistencia que el profesorado y/o 

alumnado emplea como estrategias para hacer frente a las barreras percibidas. Se han realizado 

30 entrevistas, 15 mujeres y 15 hombres. Fueron entrevistadas 10 personas (6 mujeres y 4 

hombres) en Buenos Aires, 10 personas (5 mujeres y 5 hombres) en San Pablo, 9 personas (5 

mujeres y 4 hombres) en Montevideo, y una profesora de España, que ha escrito y es la editora 

de un libro relevante sobre la temática de tango Queer. Esta mujer organiza y realiza festivales 

y justificamos como relevante su participación en este trabajo de investigación. 

 

Tabla 1: Profesorado entrevistado en Buenos Aires, Montevideo, San Pablo y Valencia 

 

CIUDAD MUJERES HOMBRES 

Buenos Aires 4 6 

Montevideo 5 4 

San Pablo 5 5 

Valencia 1  

Total 15 15 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se han realizado 30 observaciones participantes del profesorado y practicantes tanto 

durante las clases como en espacios públicos abiertos de las tres ciudades que acogían bailes 

de tango y samba. Fue utilizada este tipo de técnica para complementar y contrastar con las 

entrevistas y cuestiones visibles entre la percepción, las acciones y relacionamientos de los 

sujetos investigados. Las observaciones participantes atendieron a los siguientes tópicos: 

características de los espacios de clase y espacios públicos abiertos; niveles de danza; 

metodología de enseñanza utilizada; lenguaje empleado; personas que participan (número, 

sexo, género); vestimenta, estética corporal; roles de género; estereotipos de género 

(representación estereotipada de hombres: imagen de dominio y conducción, y en las mujeres: 

imagen docilidad y pasividad); interacciones entre profesorado y practicantes, y entre 

practicantes. 
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Tabla 2: Observaciones participantes realizadas en Buenos Aires, Montevideo y San 

Pablo 

 

CIUDAD ESPACIOS 

PARTICULARES  

ESPACIOS PÚBLICOS 

Buenos Aires 7 4 

Montevideo 6 2 

San Pablo 10 1 

Total 23 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mi participación como investigador también ha estado presente desde poner el cuerpo 

en la investigación, ya que también bailo tango y samba gafieira. He sido un participante activo 

y he experimentado corporalmente todas las actividades de las danzas que he investigado 

(WACQUANT, 2006). 

 

4.3 Procedimiento 

 

Se propuso para el trabajo de campo, como ha sido mencionado anteriormente, una 

metodología cualitativa, que se llevó a cabo en tres ciudades latinoamericanas, Buenos Aires, 

Montevideo y San Pablo. En las tres ciudades se utilizaron los mismos criterios y se siguieron 

los mismos procedimientos. El periodo de entrevistas y de observaciones tuvo una duración de 

21 meses, desde abril de 2017 a enero de 2019. Se mantuvo una participación activa en las 

clases impartidas y en los eventos de bailes celebrados en las tres ciudades. Las entrevistas 

fueron realizadas de forma personal y on-line (Facebook, skype, whatsapp); siempre se 

mantuvo una comunicación cara a cara en todas las entrevistas. Todas las entrevistas fueron 

grabadas en un dispositivo de teléfono y en un grabador digital. Las personas entrevistadas 

firmaron un consentimiento informado9 de protección de datos personales. Las observaciones 

participantes fueron realizadas utilizando una planilla de observación. Se informó a las personas 

involucradas con anterioridad a la observación y se obtuvo el consentimiento de las mismas de 

 
9   Siguiendo el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de España sobre Protección de Datos 

de Carácter Personal. 
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forma verbal, no se grabaron imágenes, no se tomaron fotos, y en ningún caso serán divulgados 

los nombres de las personas observadas. 

El análisis del discurso de las entrevistas fue realizado, como fue mencionado 

anteriormente, con una perspectiva de género (LAZAR, 2007) y la triangulación de los datos 

obtenidos con las teorías Queer y de género. Las categorías de análisis elaboradas para la 

investigación han sido las siguientes: beneficios o aportes positivos de la danza; estereotipos 

de género y roles de género en las danzas de tango y samba; heteronormatividad en las 

mencionadas danzas; barreras para el ocio; estrategias de negociación y resistencias a los 

estereotipos de género y heteronormatividad en las danzas de tango y samba; espacios de danza 

de tango y samba LGBTI y Queer. 

 

5 RESULTADOS 

 

Esta investigación surge de la inquietud por conocer las barreras que dificultan el 

ejercicio del derecho al ocio de algunos colectivos, más concretamente, el colectivo LGBTI y 

Queer. La respuesta a las cuestiones planteadas y el logro de los objetivos marcados pueden 

arrojar cierta luz acerca de cómo mejorar las situaciones de desigualdad y discriminación que 

experimentan las personas estudiadas en sus experiencias con el baile de tango y samba gafieira, 

como prácticas de ocio. 

En este apartado se presentan de forma resumida los principales resultados obtenidos, 

organizados en torno a tres grandes líneas asociadas a las tres publicaciones realizadas, las 

barreras que restringen la participación y/o el disfrute de la práctica del tango y samba gafieira, 

la existencia de negociaciones y resistencias ante las barreras percibidas y la importancia de la 

creación de espacios alternativos de danza de salón Queer/Gay/LGBT/libres como estrategia 

principal para la supresión de dichas barreras y sus causas. 

 

5.1 Barreras para el ocio 

 

El estudio de las danzas de tango y samba gafieira ha permitido confirmar que existen 

barreras interpersonales y estructurales que restringen las oportunidades de algunas personas 

de disfrutar de un ocio libre y autónomo. Las barreras interpersonales surgen de las relaciones 

e interacciones entre las personas. En este estudio, se constata que las interacciones entre 

quienes bailan y el diálogo que conlleva el ejercicio de danzar dos personas juntas están 

marcadas por roles asignados a cada uno de los miembros de la pareja en función de su género. 
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Asimismo, las barreras predominantes son estructurales; es decir, están relacionadas o 

emergen como consecuencia de normas y códigos socialmente aceptados y casi nunca 

explícitos, que delimitan la forma de bailar. Estas son: 

a) normas de conducta: los hombres son los que invitan a las mujeres, y las mujeres son 

la que tienen que esperar a ser invitadas; 

b) vestimenta: acorde a una expresión de género, que coincida con su sexo biológico, 

respondiendo a un patrón de vestimenta hombre-masculino y mujer-femenino; 

c) ocupación del espacio: en la mayoría de los locales de bailes observados las mujeres 

están sentadas y los hombres de pie; de acuerdo con los códigos de baile tradicionales, los 

hombres son los que invitan a las mujeres; en algunos lugares, se observa que en un espacio se 

tienen que sentar los hombres, en otro las mujeres y en un tercer espacio las parejas 

heterosexuales; 

d) ejercicio del liderazgo o formas de comunicación durante el baile: existe el codigo en 

los bailes tradicionales en que los hombres son los conductores y/o propositores en la danza y 

las mujeres son las que siguen esas proposiciones en la danza, según este código el hombre es 

el que marca los pasos a seguir en el baile y la mujer debe seguir estos pasos en la pista de baile. 

Estas normas y códigos que dominan las danzas de salón tienen su origen en estereotipos 

de género, que están asentados en la heteronormatividad. Este tipo de barreras estructurales 

resultan especialmente complejas porque al tomar forma y manifestarse en el plano de lo 

personal y/o de las relaciones interpersonales existe el riesgo de ser interpretadas y concebidas 

como si de barreras intrapersonales o interpersonales se tratase. En otras palabras, la persona 

puede interpretar que una circunstancia concreta (no ser invitada a bailar, ser rechazada por su 

vestimenta o por su forma de expresarse a través del movimiento) puede ser consecuencia de 

déficits, carencias o limitaciones personales, obviando así el origen estructural y colectivo de 

las causas que propician tales circunstancias. 

Dichas restricciones afectan, en particular, a las personas vinculadas a los colectivos 

LGBTIQ y a las mujeres en general. La mayoría de las personas que forman parte de esta 

investigación perciben que sus danzas están afectadas, principalmente, por barreras derivadas 

de la heteronormatividad, roles de género, estereotipos de género y machismo. 

Las personas vinculadas al colectivo LGBTIQ y las mujeres, en especial las más 

mayores, son las más afectadas por este tipo de barreras. La pertenencia a este tipo de colectivos 

actúa no sólo como causa de exclusión, sino también como factor agravante y multiplicador de 

cualquier otra condición susceptible de discriminación. Los hombres que se ajustan al patrón 

heteronormativo dominante no acusan estos problemas, siendo ajenos a la percepción de este 
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tipo de barreras y las situaciones que provocan. 

Precisamente, por ser protagonistas conscientes de dichas formas de injusticia social, 

las personas que pertenecen a los colectivos LGBTIQ, y las mujeres en general, son también 

quienes presentan más expresiones de resistencia ante las barreras que les afectan. 

 

5.2 Resistencias y re-interpretaciones en y a través del ocio, como estrategias de negociación 

con las barreras 

 

Las danzas de tango y samba gafieira se constituyen en un espacio de disputas 

corporales y políticas, en el que se han observado expresiones de resistencia en y a través del 

ocio. Las personas pueden minimizar o eliminar las restricciones que les imponen las barreras, 

buscando formas de hacer o de pensar alternativas que les permitan negociar con las barreras. 

En muchos casos, dichas alternativas conllevan cambios en la situación en la que se ha 

desencadenado la barrera y experimentado sus efectos negativos. 

Las personas afectadas se manifiestan en contra de los estereotipos de género y 

combaten sus causas, heteronormatividad y machismo, optando por acciones de resistencia e 

innovación, como mecanismo de negociación con las barreras. Se trata de acciones que 

cuestionan códigos impuestos por el género, vigentes en el tango y samba gafieira e intentan 

evitar cualquier discriminación debida a la orientación sexual, con el fin de promover el 

ejercicio de un ocio en libertad que les permita elegir con quién, cómo y/o de qué forma bailar. 

Los resultados obtenidos de las entrevistas en profundidad muestran que algunas de las 

reacciones que las personas afectadas por barreras para su ocio muestran de forma más 

frecuente son de tres tipos: a) Soportar la barrera y sus consecuencias, sin hacer nada, al menos 

en un primer momento. b) Abandonar la actividad. c) Iniciar actos de resistencia, orientados al 

afrontamiento de las barreras y a la transformación de los códigos vigentes. 

a) La conducta del resto de las personas con las que se comparte la pista de baile puede 

convertirse en una barrera, cuando dichos comportamientos logran coartar los deseos, 

preferencias o incluso el disfrute que propicia el baile. Un claro ejemplo de esta forma de 

afrontar las barreras se hace patente en el caso de personas del mismo sexo que al bailar juntas 

son interrumpidas por personas del sexo contrario, justificándose en que se baila solo de una 

forma, la heteronormativa. Las personas deciden asumir las consecuencias negativas de la 

barrera que les afecta (en este caso, la negación del derecho a bailar con quien se quiere), 

evitando así situaciones de conflicto social. b) Hay personas que no consiguen superar las 

dificultades encontradas para practicar y disfrutar de su práctica de ocio. En muchos casos, no 
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encuentran las vías para negociar con estas barreras, innovar y/o cambiar las condiciones en las 

que se produce su práctica ocio. Lo más habitual es que estas personas acaben abandonando la 

actividad, al menos, temporalmente, hasta que se den condiciones más propicias para reiniciar 

su práctica. En la mayoría de los casos identificados, se trata de mujeres y, sobre todo, mujeres 

mayores o con dificultades técnicas para bailar. Sus experiencias están teñidas de sentimientos 

de angustia y rechazo al no ser invitadas a bailar. Estas mujeres pueden permanecer toda la 

noche sin bailar, esperando a que los hombres presentes se fijen en ellas y decidan invitarlas a 

bailar. Se evidencia con este ejemplo, la lógica heteronormativa que domina las danzas 

estudiadas y que afecta principalmente a estas mujeres: la mujer no es invitada a bailar por un 

hombre, se queda sentada y, si esta dinámica se repite de forma reiterada, acaba abandonando 

la actividad. Este tipo de circunstancias de rechazo y discriminación, provocada por barreras 

de tipo estructural basadas en la heteronormatividad, puede provocar la decisión de abandonar 

el baile como práctica de ocio, a pesar de no haber perdido el interés por la misma. 

c) En ocasiones, las danzas de salón se convierten en espacios de disputa y micro-

resistencias a la heteronormatividad dominante, ya demostrada. Estos casos son una buena 

muestra de que muchas personas pueden minimizar o eliminar las restricciones que les imponen 

las barreras, buscando alternativas. En muchos casos, dichas alternativas conllevan cambios en 

la situación en la que se ha desencadenado la barrera y experimentado sus efectos negativos. 

Se puede constatar en la investigación que algunas personas consiguen superar barreras que se 

les presentan, modificando los códigos de funcionamiento vigentes. Concretamente, el de 

personas que no aceptan un código socialmente aceptado en el universo del tango, se rebelan 

ante dicha norma y proponen un cambio en el código que habilita por ejemplo a la mujer a 

invitar al hombre a bailar. 

Estas innovaciones son formas de resistencia a las barreras identificadas 

(heteronormatividad, roles de género, estereotipos de género, machismo). Aunque en este caso 

se trata de una iniciativa particular y, por tanto, de un acto de resistencia a priori, individual, 

puede sentar precedente y servir como modelo de actuación para otras mujeres afectadas por 

esta circunstancia. Lo cierto es que, en el ámbito del ocio, los actos de resistencia pueden poseer 

un carácter tanto individual, como colectivo. La propuesta de modelos de danza no dominados 

por los patrones heteronormativos ya citados constituye un buen ejemplo de formas de 

resistencia colectivas y organizadas, profundamente orientadas al cambio social. 

Las conductas de resistencia que algunas personas muestran ante las barreras que 

afectan a sus prácticas de ocio (danza de tango y samba gafieira), propician cambios y 

transformaciones que promueven una experiencia de danza diferente y diversa. La observación 
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de clases y bailes con perspectiva Queer/ Gay/LGBT/libres en las ciudades de San Pablo, 

Montevideo y Buenos Aires, confirma que los actos de resistencia son tanto individuales como 

colectivos, y surgen principalmente de las personas que forman parte del colectivo LGBTIQ y 

de algunas mujeres, afectadas por barreras en sus experiencias de ocio Estas formas de 

resistencia y negociación con las barreras se extienden también a los modelos de enseñanza de 

tango y samba, que incluyen la creación de nuevos espacios inclusivos para aprender a bailar, 

en los que se cuestiona la heteronormatividad, estereotipos de género y machismo. Las personas 

que pertenecen a los colectivos LGBTIQ y las mujeres prefieren ir a bailar a estos nuevos 

espacios y a lugares públicos donde dar mayor visibilidad a sus preferencias, evitando otros 

lugares tradicionales de danzas de salón. 

 

5.3 Los espacios de danza de salón Queer/Gay/LGBT/libres 

 

Los espacios de aprendizaje y baile Queer/Gay/LGBT/libres vienen a ofrecer un espacio 

de danza en el que las personas reinterpretan ciertos estereotipos de la danza de tango y samba 

gafieira. Estos espacios habilitan a las personas que quieren aprender y bailar tango y samba 

gafieira a hacerlo de una manera diferente que en los espacios tradicionales. 

Los espacios de baile libres de patrones heteronormativos ofrecen nuevos códigos que 

permiten a las personas explorar nuevas formas de bailar, sin imposiciones acerca de quién 

invita a bailar, cómo se ha de vestir, comportar o sentir. Las personas pueden conducir el baile 

o ser conducidas sin distinción de género. Son espacios que habilitan nuevas formas de 

participar y disfrutar del ocio en las que se huye de los determinismos tradicionales de género. 

Las personas que bailan de forma no heteronormativa pueden comenzar conduciendo en el 

baile, y/o en el medio de la música cambiar y ser conducidas, mayoritariamente no reproducen 

en los movimientos de baile una estética heteronormativa tradicional. Dicha estética es, como 

se observó en las clases y bailes con perspectiva Queer/Gay/LGBT/libres en las ciudades 

investigadas, una estética de baile relajada y la ropa quiebra también el patrón heteronormativo, 

con mujeres vestidas de traje formal y hombres con polleras10. 

Los bailes de tango Queer/Gay/LGBT/libres vienen a deconstruir ciertos estereotipos 

de género como “el cabeceo”11 que es comúnmente realizado por los hombres en las milongas 

tradicionales. Este punto es de vital importancia en el tango, los ojos y la mirada son parte de 

 
10   Prenda de vestir, principalmente femenina, que consiste en una tela que se ajusta a la cintura y 

cubre las piernas o parte de ellas. 
11   Acción y gesto realizado con la cabeza por los hombres para invitar a bailar a las mujeres en 

los bailes de tango. 
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una relación en la que siempre existe alguien que invita a bailar y alguien que espera; 

generalmente en las milongas tradicionales el que invita es el hombre y la que espera es la 

mujer. Esta relación es deconstruida en los bailes de tango Queer/Gay/LGBT/libres, y es 

esencial porque en los relatos de mujeres se confirma como una de las barreras que genera en 

este colectivo más frustración, ya que pueden pasarse toda una noche sin bailar por causa de 

este código heteronormativo. 

Asimismo, los profesores y profesoras tienen un papel fundamental en la deconstrucción 

de la heteronormatividad en la danza. En las clases de danza Queer/Gay/LGBT/libres, se 

observó que profesoras y profesores usan un lenguaje inclusivo, no marcan un rol asignado 

según su sexo biologico de que persona debe conducir o ser conducida, ni determinan esteticas 

de reproducción de estereotipos heteronormativos, se respeta la diversidad y orientación sexual, 

no se sigue un patron heteronormativo de danza, se observan diversas vestimentas, que 

favorecen la deconstrucción de ciertos códigos culturales binarios y posibilita experimentar la 

danza de una forma no heteronormativa. 

Estos espacios de danza Queer/Gay/LGBT/libres son minoritarios en los circuitos de 

danza de tango y samba de gafieira, de las tres ciudades investigadas (Buenos Aires, 

Montevideo, San Pablo), aproximadamente la cantidad de estos espacios no llegan a ser mayor 

que el 10 % del total en las tres ciudades investigadas. 

 

6 CONCLUSIONES 

 

En el contexto de sociedades latinoamericanas en que la violencia es una triste 

realidad12, la danza continúa siendo un lugar para el encuentro. El abrazarse con una persona 

desconocida para bailar ha sido y sigue siendo una experiencia placentera; es por ello que el 

acto de bailar es el elemento central y más relevante de esta investigación. 

Los resultados obtenidos a partir de las percepciones y opiniones del profesorado 

especializado en el tango y samba gafieira, así como de las observaciones realizadas durante 

clases de baile, confirman el predominio hegemónico de patrones heteronormativos en las 

danzas estudiadas en las tres ciudades latinoamericanas (Buenos Aires, San Pablo y 

 
12   En el caso de Brasil existe cierta preocupación porque el país que es considerado uno de los 

más violentos del mundo en cuestiones de asesinatos con agravantes homofóbicas, 445 muertes LGBTIQ en 

2017 (MOTT, MICHELS, PAULINHO, 2017). Esto hace que algunas personas de la comunidad LGBTIQ 

entrevistadas manifiestan su preocupación por estos hechos. Esto también se condice con la inseguridad que se 

vive en la región latinoamericana. Existe un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (ALVARADO, 

MUGGAH, 2018), donde se manifiesta que América Latina y el Caribe son consideradas las regiones más 

violentas del mundo. 
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Montevideo). Dicho predominio se pone de manifiesto mediante barreras que restringen las 

oportunidades de algunas personas de disfrutar de un ocio libre y autónomo. El peso de las 

barreras estructurales, como las más habituales entre las personas que practican estas danzas, 

se puede explicar por un elevado nivel de conciencia que buena parte de las personas de la 

muestra (profesorado) posee acerca de la naturaleza sociocultural y política de las barreras a las 

que se enfrentan. Dichas restricciones afectan, en particular, a las personas vinculadas a los 

colectivos LGBTIQ y a las mujeres en general. Para entender por qué son las personas 

vinculadas al colectivo LGBTIQ y las mujeres, en especial las más mayores, las más afectadas 

por este tipo de barreras derivadas de los estereotipos de género, conviene realizar un análisis 

crítico desde un enfoque interseccional de género. Asimismo, se observa también que hay pocas 

personas trans en las clases y bailes de danza de tango y samba gafieira. Este hecho plantea la 

cuestión de por qué las personas trans apenas toman parte en este tipo de danzas, por falta de 

interés o por experimentar barreras que inhiben su participación. Podemos deducir que, dentro 

de la comunidad LGBTIQ y junto con las mujeres, es uno de los grupos más afectados por las 

barreras para el acceso y el disfrute de la danza de salón. 

Las danzas de tango y samba se constituyen en un espacio en el que se observan 

expresiones de resistencia en y a través del ocio. Las personas afectadas se manifiestan en 

contra de ciertos estereotipos de género, heteronormatividad y machismo, realizando acciones 

de negociación, resistencia e innovación. Se trata de acciones que cuestionan ciertos códigos 

heteronormativos, vigentes en el tango y samba gafieira e intentan evitar cualquier tipo de 

discrimina- ción por orientación sexual, promoviendo el ejercicio de un ocio libre que les 

permita elegir con quién, cómo y/o de qué forma bailar estas danzas. Podemos observar en los 

cuerpos, acciones, estéticas, modos de vestir de las personas, así como las disputas por el poder 

y de cómo este actúa. Precisamente, las personas de colectivos LGBTIQ y las mujeres son 

también quienes presentan más expresiones de resistencia ante las barreras que les afectan, 

buscando espacios de baile libres de patrones heteronormativos. La resistencia se expresa 

también mediante la creación e implementación de nuevas formas de enseñar las danzas de 

tango y samba por parte del profesorado. Los espacios Queer/Gay/LGBT/libres son muy 

importantes para las personas que cuestionan estas normas predominantemente hegemónicas 

en las danzas de tango y samba gafieira, en la medida en que acogen de buen grado nuevos 

códigos y métodos de aprendizaje de estas danzas. 

Existe una resistencia desde el ocio, que puede ser empoderante, y que en este caso 

cuestiona la heteronormatividad y los estereotipos de género en las danzas de tango y samba 

gafieira. Estas acciones de resistencia y empoderamiento son acompañadas de los derechos 
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adquiridos por las personas y la comunidad LGBTIQ. Se observan nuevas formas de bailar que 

no son heteronormativas, diferentes formas de vestirse, nuevas expresiones corporales, y/o 

experiencias emancipatorias que pueden vivenciar todas las personas en las mencionadas 

danzas. En los espacios de danza de salón Queer/Gay/LGBT/ libres, se pueden vivenciar esas 

resistencias desde el ocio que se contraponen al poder dominante machista y heteronormativo. 

Los campeonatos de tango, festivales Queer, y las figuras públicas como la de Pabllo 

Vittar13 dan visibilidad y son consideradas de vital importancia, por parte de las personas 

entrevistadas, para la promoción de clases y bailes de danza de tango y samba de gafieira 

Queer/Gay/LGBT/libres. 

Se ha de remarcar que las problemáticas identificadas en las danzas de tango y samba 

de gafieira, las barreras percibidas (heteronormatividad, roles de género, estereotipos de género 

y machismo) y las acciones de resistencia (individuales y colectivas) que llevan a cabo, 

principalmente, colectivos LGBTIQ y algunas mujeres son similares en las tres ciudades 

investigadas. Estas similitudes prevalecen a pesar de ser ciudades de países distintos y de las 

diferencias que separan los marcos jurídicos reguladores de los derechos de las personas en 

cada país. Algunas de las personas entrevistadas afirman como significativo que las leyes y la 

jurisprudencia (matrimonio igualitario, identidad de género, cambio de sexo, adopción, 

antidiscriminación), que existe en los tres países latinoamericanos investigados (Argentina, 

Brasil y Uruguay), dan un apoyo muy significativo a sus propuestas de danza, Queer, Gay, 

LGBT, libres y creen que es fundamental para poder llevar a cabo las mismas, porque ofrecen 

un respaldo juridico. Datos que, aun teniendo en cuenta el carácter exploratorio y tentativo de 

los hallazgos obtenidos, nos animan a continuar profundizando en el objeto de estudio, pues 

evidencian que el ocio puede ser parte del problema, pero también parte de la solución, en 

cuanto promotor de cambio social y territorio apto para combatir las desigualdades y la 

injusticia social. 

De la misma forma es importante poder realizar más investigaciones en la temática y 

poder colocar el tema en la agenda pública, para dar mayor visibilidad a la comunidad LGBTIQ 

y al movimiento feminista, que promueven estos cambios en las danzas de salón, tan 

importantes para el disfrute, la integración y el ocio de las personas. 

Finalmente, este trabajo de investigación puede contribuir y ser de importancia para los 

Estudios de Ocio y el área de la Danza, entendiendo esta última como una manifestación 

sociocultural de ocio relevante, en la que emergen los discursos sociales, considerando las 

 
13   Pabllo Vittar es un cantante y compositor brasileño Drag queen. 
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aportaciones de que ciertos patrones heteronormativos en las danzas estudiadas, generan 

barreras para el disfrute del ocio, que afectan principalmente a las personas vinculadas a los 

colectivos LGBTIQ y las mujeres. Igualmente, puede ser útil para los estudios con perspectiva 

de género y queer, para la comprensión de ciertos estereotipos de género que se manifiestan a 

través de la corporeidad y las tradiciones culturales, en ese sentido, las aportaciones que este 

trabajo de investigación ha observado e identificado, son las resistencias y estrategias 

individuales/colectivas, que surgen contra esos estereotipos de género producto de patrones 

heteronormativos. 

Esta investigación tiene limitaciones, una de ellas se refiere al alcance de la muestra 

objeto de estudio. No se pudieron observar todos los locales donde se enseñan estas danzas en 

las tres ciudades mencionadas, pues no se dispuso de financiación y/o de un equipo 

interdisciplinar que pudiese llevar a cabo ese tipo de estudio. De ahí, que esta investigación 

centra su interés en la técnica del estudio de casos múltiples, que también tiene limitaciones al 

tomar varios casos y en diferentes contextos como son las tres ciudades investigadas, cuyos 

universos son muy amplios. Su carácter exploratorio explica que sus conclusiones no sean 

generalizables ni comparables, pero sí se podrán complementar con los resultados de otras 

investigaciones y estudios que tengan como foco la danza desde una perspectiva de género y 

diversidad sexual. 

Por otro lado, como posibles líneas de futuro se pueden evidenciar las si- guientes: a) 

investigaciones que analicen específicamente la estética corporal heteronormativa de la danza 

de tango y samba; b) investigaciones que analicen los símbolos e imágenes, desde una 

perspectiva semiótica, en las mencionadas danzas; c) investigaciones que se centren en el 

fenómeno de personal dancers, que son mayoritariamente hombres; d) investigaciones que 

profundicen en las barreras para el ocio en otras danzas de salón; e) investigaciones que 

profundicen en las resistencias de ocio individuales y colectivas; f) investigaciones que 

profundicen en la poca o casi nula presencia de personas trans en las danzas de tango y samba 

gafieira. 
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ANEXOS 

1 Protocolo de entrevista semiestructurada en profundidad (Profesorado) 

 

Presentación 

Buenos días, mi nombre es Jose Manuel Alvarez Seara. Estoy realizando mi tesis doctoral, en 

el Programa Ocio, Cultura y Comunicación para el Desarrollo Humano de la Universidad de 

Deusto (España). Mi investigación está centrada en las danzas de salón de tango y samba 

gafieira. Dado que practica este tipo de danzas, quisiera hacerle una entrevista sobre el tema en 

calidad de practicante y alumno/a de tango o samba gafieira. Su participación es muy 

importante para la realización de este estudio. Su información será tratada de forma totalmente 

confidencial y anónima. 

 

Número o Código de entrevista: 

Datos de identificación 

 

Nombre: Sexo:  M        F       Otro Edad: 

 

Estado Civil:     soltero         casado          Unión Libre       Otros             Ns/nc  

Último nivel educativo alcanzado:      universitario       enseñanza media         primaria  

sin estudios 

Trabaja: sí     no     si la respuesta es afirmativa cuántas horas:  

Sí trabaja cual es el trabajo que realiza: 

Ingresos mensuales (en euros): más de 1000      entre 500 y 1000          menos de 500    

sin ingresos 

Dónde nació:                                                      

Lugar de residencia:                                                             Barrio: 

Vivienda propia                     Vivienda alquilada   

Autopercepción de clase social: 

En relación con su color de piel como se declara:   blanco        afro-descendiente  

amarillo                indígena               otro                N/d  

 

I. Motivaciones para bailar, espacios de aprendizaje y baile 
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1. ¿Quién le animó a bailar tango/samba? 

2. ¿Por qué comenzó a bailar tango/samba? 

3. ¿Cuándo comenzó a bailar samba/tango? 

4. ¿Dónde aprendió a bailar tango/samba? 

5. ¿Cómo son los espacios a donde va a aprender tango/samba? ¿Puede describirlos? 6. ¿Como 

son los espacios en los que va a bailar samba/tango, puede describirlos? 

II. Aportes positivos/beneficios y negativos de la danza 

1. ¿Cuáles cree que son los aspectos positivos de la danza? 

2. ¿Qué beneficios usted cree que le aporta? 

3. ¿Ve algún aspecto negativo en la danza de tango/samba? ¿En qué sentido? 

III. Relaciones, estereotipos, heteronormatividad y roles de género en la danza tango/samba 

1. ¿Cree que la danza samba/tango promueve una relación horizontal entre las personas? ¿De 

qué tipo es esa relación? Es decir, existe una relación de horizontalidad en la que no hay poder 

alguno de una personas sobre otra que puede ser atribuido a ser hombre/mujer, conducir/ser 

conducido en la clase y el baile propiamente dicho. 

3. ¿Encuentra alguna relación entre las formas de bailar y lo que se entiende por ser hom-bre y 

ser mujer? ¿Qué opinión le merece? 

4.¿Cree que hay algo que cambiar? ¿Cómo? 

5. Puede describir brevemente si se maquilla, qué ropa usa para vestirse, para tomar una clase 

de danza y/o para ir a bailar samba/tango. 

6. ¿Existen ciertos códigos en los bailes que usted practica? 

7. ¿Cuáles son, si es que existen? 

8. ¿Conoce si existe en los bailes la prohibición de bailar hombre-hombre, mujer-mujer? 9. ¿Si 

existe, por qué cree que es así? 

10. ¿Vivenció en algún momento alguna situación incómoda en los bailes? 

11. ¿Se sintió discriminado/a en algún momento? 

12.En caso afirmativo, ¿Cuál fue la causa de dicha discriminación? 

12. ¿Cómo reacciono o qué hizo ante esa discriminación?/ 

IV. Colectivos LGBTI y Queer, estrategias y políticas públicas 

1. ¿Conoce si existen lugares para ir a bailar que no son tradicionales? 

2. En caso de que no lo mencione ¿Conoce la existencia de espacios libres/Queer/gay para 

bailar tango/samba? 

3. En caso afirmativo, ¿Cree que el modo en que se gestionan las clases y bailes de tango/ samba 

en dichos espacios es diferente? ¿En qué sentido? 
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5.¿Conoce si existe en su ciudad alguna política pública que promueva los bailes de 

samba/tango queer/gay/libres? 

6. Quiere aportar alguna opinión u otro tipo de información que desee. 

Muchas gracias por la información brindada. 
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2 - Protocolo de observación participante de clases 

Ficha de observación Clase de samba y/o tango 

Ciudad: Fecha y hora: 

Día de la semana: Sexo de las personas: 

 

Breve descripción del espacio de aula Color de las 

paredes (C); Decoración (D); Disposición del espacio 

(E); ED: Escuela de danza (ED) /local de baile (LB); 

EP:Espacio particular (EP) /Público (EPUB)) 

 

Metodología de la clase, breve descripción (Modelos 

de aprendizaje-Profesorado) 

 

Personas que participan según sexo: Hombres (PH) 

(Practicantes) 

 

Personas que participan según sexo: Mujeres (PM) 

(Practicantes) 

 

Acciones que realizan Hombres que conducen (CH) 

(Practicantes) 
 

Acciones que realizan Mujeres que son conducidas 

(MC) (Practicantes) 

 

Acciones que realizan Hombres que son conducidos 

(HC) (Practicantes) 

Acciones que realizan Mujeres que conducen (CM) 

(Practicantes) 

 

 

Lenguaje inclusivo profesorado 

Lenguaje inclusivo Hombre (LIH) 
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Lenguaje inclusivo Mujer (LIM) 
 

Lenguaje no inclusivo Hombre (LNIH) 
 

Lenguaje no inclusivo Mujer (LNIM) 
 

 

Descripción de la vestimenta de las personas según sexo (Practicantes) 

Ropa informal Mujer (IM) 
 

Ropa informal Hombre (IH) 
 

Ropa formal Mujer (FM) 
 

Ropa formal Hombre (FH) 
 

Ropa de acuerdo con su sexo Mujeres (RM) 
 

Ropa de acuerdo con su sexo Hombres (RH) 
 

Ropa que no esta de acuerdo con su sexo Mujer 

(RNM) 

 

Ropa que no esta de acuerdo con su sexo Hombre 

(RNH) 

 

 

Roles de género, estereotipos de género, heteronormatividad (Profesorado-Practicantes) 
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Mujer que invita a bailar (IBM) 
 

Hombre que invita a bailar (IBH) 
 

Forma en que invita a bailar: con la palabra Mujer 

(CPM) 

 

Forma en que invita a bailar: con la palabra Hombre 

(CPH) 

 

Forma en que invita a bailar gestualmente Mujer 

(GCM) 

 

Forma en que invita a bailar gestualmente Hombre 

(GCH) 

 

 

Acciones de Resistencia (Practicantes) 

Personas del mismo sexo que bailan juntas Hombres 

(HH) 

 

Personas del mismo sexo que bailan juntas Mujeres 

(MM) 

 

Mujeres que conducen a Hombres (MH) 
 

Personas que usan una vestimenta que no esta acorde 

con su sexo, Mujeres (NSM) 

 

Personas que usan una vestimenta que no esta acorde 

con su sexo, Hombres (NSH) 
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Color de piel de las personas, según la percepción del 

investigador, cuales predominan : Blanco (A), Afro-

descendiente (AD), Amarillo (AM), Indígena (I), otro 

(O)(Practicantes) 

 

 

Otras observaciones 
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3 - Protocolo de observación participante de bailes en espacios públicos y particulares 

Ficha de observación baile 

Ciudad: Fecha y hora: 

Día de la semana: Sexo de las personas: 

 

Distribución de las personas en el espacio, por sexo, en que lugares se ubican (Practicantes) 

Mujeres (UEM) 
 

Hombres (UEH) 
 

Si están de pie Mujeres (PM) 
 

Si están de pie Hombres (PH) 
 

Si están sentadas Mujeres (SM) 
 

Si están sentados Hombres (SH) 
 

 

Personas que participan según sexo: Hombres (PH) 

(Practicantes) 

 

Personas que participan según sexo: Mujeres (PM) 

(Practicantes) 

 

Acciones que realizan 
 

Hombres que conducen (CH) (Practicantes) 
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Acciones que realizan Mujeres que son conducidas 

(MC) (Practicantes) 

 

Acciones que realizan Hombres que son conducidos 

(HC) (Practicantes) 

 

Acciones que realizan Mujeres que conducen (CM) 

(Practicantes) 

 

 

Descripción de la vestimenta de las personas según sexo (Practicantes) 

Ropa informal Mujer (IM) 
 

Ropa informal Hombre (IH) 
 

Ropa formal Mujer (FM) 
 

Ropa formal Hombre (FH) 
 

Ropa de acuerdo con su sexo Mujeres (RM) 
 

Ropa de acuerdo con su sexo Hombres (RH) 
 

Ropa que no esta de acuerdo con su sexo Mujer 

(RNM) 

 

Ropa que no esta de acuerdo con su sexo Hombre 

(RNH) 

 

 

Roles de género, estereotipos de género, heteronormatividad (Profesorado-Practicantes) 
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Mujer que invita a bailar (IBM) 
 

Hombre que invita a bailar (IBH) 
 

Forma en que invita a bailar: con la palabra Mujer 

(CPM) 

 

Forma en que invita a bailar: con la palabra Hombre 

(CPH) 

 

Forma en que invita a bailar gestualmente Mujer 

(GCM) 

 

Forma en que invita a bailar gestualmente Hombre 

(GCH) 

 

 

Acciones de Resistencia (Practicantes) 

Personas que dejan de bailar mientras sigue la 

música, Mujeres (MDJ) 

 

Personas que dejan de bailar mientras sigue la 

música, Hombres (HDJ) 

 

Personas que se niegan a bailar con al- guien, 

Mujeres (NBM) 

 

Personas que se niegan a bailar con alguien, Hombres 

(NBH) 

 

Personas del mismo sexo que bailan juntas Hombres 

(HH) 
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Personas del mismo sexo que bailan juntas Mujeres 

(MM) 

 

Mujeres que conducen a Hombres (MH) 
 

Personas que usan una vestimenta que no esta acorde 

con su sexo, Mujeres (NSM) 

 

Personas que usan una vestimenta que no esta acorde 

con su sexo, Hombres (NSH) 

 

 

Color de piel de las personas, según la percepción del 

investigador, cuales predominan : Blanco (A), Afro-

descendiente (AD), Amarillo (AM), Indígena (I), otro 

(O)(Practicantes) 

 

 

 

Otras observaciones 
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