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RESUMEN.

El documento que se presenta a continuación, pretende abordar el concepto de

psicomotricidad dentro del desarrollo de niños y niñas, puesto este desempeña un papel

fundamental que trabaja de manera conjunta el desarrollo motor, afectivo e intelectual. Es por

ello que esta investigación se enfoca en la relación entre la psicomotricidad y la metodología

de Escuelas Bosques, en cómo se complementan para el desarrollo integral de los niños y

niñas, en su propia percepción y concepción del cuerpo.

Es en base a lo anterior que el propósito de este estudio es conocer las percepciones que

tienen niños y niñas de 3 a 6 años acerca de su desarrollo psicomotor y la conciencia de su

cuerpo en estos espacios. A través de un enfoque de investigación cualitativo, que busca

comprender cómo los niños y niñas perciben y experimentan su desarrollo motor y la relación

con su cuerpo en entornos educativos.

La investigación se llevó a cabo en espacios con metodología de Escuelas Bosques, donde

participan niños y niñas del rango etario en estudio, insertos en centros educativos de esta

metodología. Para alcanzar dicho objetivo se utilizaron diversos métodos de recogidas de

información, tales como registros de observación, entrevista, análisis de discurso, fotos y

Mosaico.

Con lo anterior, se espera obtener resultados que permitan generar una visión completa y

contextualizada respecto al desarrollo psicomotor y conciencia corporal de niños y niñas en

los contextos estudiados, puesto que, se espera generar repercusiones significativas en las

prácticas y ambientes educativos desarrollados en la naturaleza.

Palabras Claves: Psicomotricidad; Escuelas Bosque; Percepciones del Cuerpo; Niños y

Niñas; Movimiento. (Tesauro Alfabético).
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ABSTRACT.

The document presented below, aims to address the concept of psychomotor skills within the

development of children, since it plays a pivotal role that works along with the motor,

affective and intellectual development. For this reason, this research focuses on the

relationship between psychomotor skills and the forest school methodology, specifically on

how they complement each other for the integral development of children, in their own

perception and conception of the body.

in the same way, the purpose of this study is to know the perceptions that children from 3 to 6

years old have about their psychomotor development and awareness of their body in these

spaces, which is carried out through a qualitative research approach, which seeks to

understand how children perceive and experience their motor development and the

relationship with their body in educational environments.

This research was carried out in spaces with Forest Schools methodology, where children of

the age range under study participate, inserted in educational centers of this methodology. To

achieve this objective, various methods of data collection were used, such as observation

records, interviews, discourse analysis, photos and Mosaic.

With the above, it is expected to obtain results that allow to generate a complete and

contextualized vision regarding psychomotor development and body awareness of children in

the studied contexts, since it is expected to generate significant repercussions in the

educational practices and environments developed in nature.

Keywords: Psychomotricity; Forest School; Perceptions of the body; Children; Movement.

(Thesaurus Alfabético).
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INTRODUCCIÓN.

La presente investigación, trata acerca de conocer las percepciones que tienen niños y niñas1

de 3 a 6 años acerca del desarrollo de la psicomotricidad y la conciencia del cuerpo en

espacios de Escuelas Bosques. Dentro de esta línea, encontramos concepto de

psicomotricidad, conocido como la psicología del movimiento, la cual ayuda al niño a crecer

en el ámbito emocional y también en el cognitivo, ante esto, Le Boulch y Vayer (1977), hacen

referencia a que en la psicomotricidad el ser humano es considerado como una unidad

conformada por dos partes. El primer término se refiere a la actividad psíquica, lo cual incluye

la relación cognitiva-afectiva, y la segunda parte considera el término motricidad relacionado

a la función motriz ligada de manera directa con los movimientos.

Trabajar la psicomotricidad en Salas Cunas, jardines infantiles, escuelas, etc, es fundamental

para desarrollar y potenciar las habilidades sociales en los niños, la cual les brinda la

posibilidad de desenvolverse en un mundo cambiante. Por lo tanto, en relación a lo anterior, la

psicomotricidad se considera como un área cuyo objetivo es el desarrollo motor, cognitivo y

afectivo en los niños, convirtiéndose en un factor clave en la etapa de Educación Infantil, pues

a través de las actividades psicomotrices los niños encuentra la posibilidad de desarrollar

completamente la conciencia corporal, fortaleciendo aspectos relevantes para esta como lo es

confianza, seguridad, autoestima, comprensión del entorno, el progreso de la mente, la

solución de conflictos, entre otros.

Basándose en lo anterior, la psicomotricidad permite a los niños, en primer lugar, conocer su

esquema corporal, es decir, que observen las partes de su cuerpo y las reconozcan como

suyas, y en segundo lugar, permite el desarrollo de la imagen corporal, que se vincula con la

capacidad de tener una visión mental de las partes y del todo sin tenerlo enfrente.

El desarrollo de la conciencia corporal está estrechamente ligado a la posibilidad de desarrollo

de variados aspectos a nivel corporal, por ejemplo, en lo cognitivo, proporciona información;

en lo físico y en lo motor proporciona reconocimiento y funcionamiento de las partes del

cuerpo; en lo emocional, provee la capacidad de regular los movimientos; y en lo social,

entrega límites para interactuar de manera apropiada.

En torno a ello, la psicomotricidad es considerada una disciplina que sintetiza cognición y

1 Para dar mayor fluidez a la lectura, se utilizará, de aquí en adelante el género masculino para hacer referencia a ambos
sexos.
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motricidad para abarcar estudios y/o técnicas que permitan a los niños desarrollar las

capacidades suficientes para adaptarse al entorno y flexibilizarse en su desenvolvimiento.

Además, ésta es la encargada de que el individuo logre ejecutar la intención de comunicarse a

través de lo corporal y con ello relacionarse con el entorno que le rodea.

Los espacios de Escuelas Bosques, son comprendidas desde tres focos, la naturaleza, la

infancia y la educación, es decir, pudiendo definirse como un modelo educativo o curricular,

que se encarga que las clases se realicen dentro de la naturaleza y con materiales que entrega

el mismo medio para que, a través de un ambiente propicio, de exploración y de juego, los

niños puedan desarrollar habilidades personales y sociales que los ayudarán a desenvolverse

dentro del mundo que lo rodean, a conectarse con la naturalezas a través de vínculos innatos.

Por otro lado, este tipo de escuelas son escenarios de aprendizajes interdisciplinarios y

transversales que fortalecen el desarrollo completo e integral del niño; como se mencionó

anteriormente. Desde este punto de vista, el artículo titulado “De las escuelas al aire libre a las

aulas de la naturaleza", realiza énfasis en que las Escuelas Bosques son consideradas desde

una perspectiva de renovación pedagógica, en las cuales el ambiente natural reconoce con las

prácticas abiertas y programas de ciencias como factores potenciadores en relación a la

enseñanza (Martínez, 2012).
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CAPÍTULO 1: Planteamiento del Problema.

1.1 Antecedentes Teóricos.

La psicomotricidad es crucial durante la primera infancia; entre los 0 y 6 años. Aucouturier

(1958), dice que la psicomotricidad le ofrece a los niños el despliegue de sus movimientos y

acciones motrices, junto a la maduración a nivel psicológica como emocional a través del

movimiento, en vista al rango etario mencionado anteriormente, los niños tienen una mayor

plasticidad cerebral. Esto significa que el cerebro se ve influenciado por nuevos

conocimientos adquiridos, por lo tanto, se adaptan y absorben fácilmente los aprendizajes

obtenidos por medio de las experiencias vivenciadas. Esta plasticidad permite que se formen

más conexiones neuronales lo que favorece las actividades cognitivas consiguiendo que los

niños puedan fortalecer estas conexiones a partir del movimiento.

La actividad psicomotriz infantil presenta dos aspectos principales del proceso de desarrollo

del niño: el movimiento y la actividad mental, por lo que, se puede definir como la conexión

existente entre el cuerpo humano y la inteligencia. Interviniendo en cada movimiento y

conocimientos. Para De Liévre y Staes (1992), la psicomotricidad se entiende como una

proximidad holística a la persona. También puede ser entendida como la función mediante la

cual el individuo integra tanto las habilidades mentales como las motoras, permitiendo a que

el individuo en cuestión pueda acoplarse de manera flexible y armónica al entorno en el cual

se encuentra inserto.

Con lo mencionado anteriormente, se asegura que el niño adquiera conocimientos sobre sí

mismo y su entorno a través de las experiencias y de las acciones en interacción con el

entorno que le rodea. Los niños mediante actividad física tienden a reconocerse a sí mismos,

su cuerpo, su mente, así como también el espacio y el tiempo, y de las habilidades personales

e interpersonales para comunicarse con sus pares.

A través de los años se ha evidenciado, por medio de investigaciones, la relevancia de las

habilidades motrices para el desarrollo y el moldeamiento de la personalidad, como por

ejemplo la investigación de Díaz y Quintana (2016), quienes señalan que la psicomotricidad

desempeña un rol clave en el avance del desarrollo de los niños, cuando se implementa con

una metodología abierta, dinámica, flexible y se aprovechan los recursos humanos y

materiales adecuados, incluyendo el entorno, el espacio y el tiempo, lo cual produce un
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impacto significativo. Por medio de la psicomotricidad, los niños tienen la ocasión de

explorar y experimentar su propio cuerpo en movimiento, lo que les permite conocerse de

mejor manera y a la vez comprender el mundo que les rodea. Además, descubren la

importancia de la comunicación, adquieren habilidades para comprender el simbolismo y

desarrollan capacidades para resolver problemas de manera efectiva. En concreto, la

psicomotricidad promueve la madurez, la armonía interna, ayudando a crear una imagen

positiva de sí mismos favoreciendo a una buena autoestima.

Otra investigación es la de McClenagan y Gallahue (1985), quienes hacen énfasis en que

durante la infancia y sus periodos de desarrollo son fundamentales para el incremento de las

habilidades motoras y cognitivas, debido a que estas se van integrando poco a poco las

competencias más complejas que luego favorecen el desarrollo posterior.

Vygotsky (1986) y Wallon (1956), destacan la importancia de los mediadores sociales

y culturales en el desarrollo motor. Para Wallon, el acto motor, en el niño, depende del

medio social, es decir, de la motricidad de los adultos: es el adulto quien guía,

inteligentemente, la mano, la voz, las actitudes del niño, etc., y, mediante la activación

de esos estímulos externos, el niño evoluciona hacia su experiencia individual propia.

Vygotsky, siguiendo esa misma línea, afirma que el acto motor del niño comienza con

la locución verbal de la madre y termina con las propias acciones del niño. Ello quiere

decir que el niño debe, al principio, subordinarse a la instrucción verbal del adulto,

para, en las etapas posteriores, pueda estar en condiciones de convertir esa actividad

“interpsicológica” en un proceso interno, “intrapsíquico”, de autorregulación.

Por otro lado, cabe mencionar que la teoría cognitiva de Piaget (1982), influyó en las

indagaciones de las investigaciones psicomotoras desde el momento en que hace énfasis en la

importancia que tiene la conducta motora en la adquisición de conocimientos. La

psicomotricidad estudia la relación existente entre el movimiento y la psique, puesto que, es a

través de esta donde el niño comienza a descubrir su propio cuerpo e interactuar con su

ambiente, el cual le posibilita el comienzo de la construcción de su pensamiento, personalidad

y también de la identidad.

Piaget desarrolla la teoría de la identidad considerando el problema de la permanencia

de los objetos a pesar de sus transformaciones, transitando desde los primeros
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esquemas de acción que permiten al sujeto distinguir su cuerpo de otros objetos en el

entorno inmediato (Piaget, 1971).

Respecto a lo anterior, la Teoría de la Identidad es desarrollada dentro del contexto del

progreso del pensamiento, en la cual el niño posee una capacidad innata para construir su

realidad, y por lo tanto, la identidad que el niño construye se da acorde a las características de

la etapa evolutiva en la que éste se encuentre. Es alrededor de los tres años en que el niño

acepta la identidad de los objetos, esto se refiere a cuando logran sostener un objeto, a pesar

que sufra cambios, éste sigue siendo el mismo. Esta etapa se ve intervenida principalmente

por las interacciones, especialmente por objetos de interacción, la cuales son padres y/o

madres, debido a que éstos entregan experiencias a los niños acerca de sí mismos.

A lo largo de toda la vida la identidad juega un rol fundamental debido a que esta se encuentra

en constante desarrollo y acompañada de la construcción de un nuevo conocimiento. Durante

este desarrollo la persona mantiene algunas características esenciales las cuales van formando

parte de su identidad logrando darle continuidad, ya sea a la persona que tiene cerca o un

objeto.

Teniendo en cuenta el rol que tiene la identidad en el proceso de construcción del

conocimiento, es que aparece el problema sobre su constitución y el papel que este juega en

los diversos movimientos evolutivos de los seres humanos, considerando las distintas etapas

de desarrollo y los diferentes mecanismos que suelen establecer el equilibrio o desequilibrio.

Respecto a la psicomotricidad que propone Aucouturier (2004), ésta se entiende como el

desarrollo de una comunicación sana con el entorno, es decir, el niño aprende a formular sus

deseos y construir relaciones con los demás. También menciona que podrán conocer sus

propios límites fomentando las habilidades sociales. Para que todo esto se pueda lograr, se

debe promover o fomentar actividad libre, junto con el juego activo. La incorporación de la

psicomotricidad de acuerdo a lo planteado por el mismo autor, supone un proceso crucial en el

que las funciones cognitivas, el movimiento y la autonomía se desarrollan de forma unificada.

François Dolto (1984), hace mención a la teoría psicoanalítica y a la teoría personal

denominada “la imagen inconsciente del cuerpo” (1984), que se relaciona con el

procedimiento con niños a través del autoconcepto, el lenguaje y el cuerpo. De acuerdo a lo

mencionado con anterioridad, Dolto (1984) propone que la originalidad de esta teoría se
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centra en la idea que, desde la fase de gestación, el individuo comienza estructurar sin darse

cuenta una imagen de sí mismo, es decir, comienza a construir una imagen de su propio

cuerpo, que es “la encarnación simbólica inconsciente del sujeto deseante” (Dolto, 1984,

pp.16)

El término “Escuelas Bosques” habla por sí solo, es por esto que se puede definir como una

manera de implementar un proceso de enseñanza y aprendizaje por medio de la naturaleza, es

decir, al aire libre. Este tipo de pedagogía, recae en un modelo de educación al aire libre,

donde el 90% de las actividades realizadas tienen como espacio educativo central a la

naturaleza, teniendo en consideración siempre las condiciones climáticas. Es relevante

mencionar que el nombre de “Escuelas Bosque" guarda mayor relación con el origen de esta

que con el espacio al aire libre en sí.

En la Escuela Bosque, se adopta un enfoque integrado hacia el desarrollo y

aprendizaje de los niños. Su objetivo es maximizar el potencial actual de cada niño en

los campos intelectual, emocional, social y físico a través de procesos de aprendizaje

que los niños experimentan al explorar, investigar y, lo más importante, divertirse (Ahi

y Pamuk, 2021, pp.105)

Haciendo referencia a lo mencionado por Ahi y Pamuk (2001), las Escuelas Bosques se

encargan de promover un ambiente rico y estimulante para el desarrollo integral de los niños

en base a un modelo educativo al aire libre que aporta un enfoque que se encuentra dirigido

hacia el juego, la experimentación y el movimiento, lo que proporciona positivamente

aprendizajes para el bienestar integral de los niños.

Al final, lo crucial es que el espacio al aire libre sea un ambiente propicio para el proceso de

aprendizaje de los niños. Además de aprender las materias más comunes como las

matemáticas, por medio de la naturaleza se promueven y desarrollan otras habilidades como

la exploración, el lenguaje, el respeto por el ambiente, la consolidación de la autoestima, la

interacción con los pares, y lo más importante, a través de estos espacios naturales los niños

podrán realizar acciones que cotidianamente no ejercen, como el escalar, trepar, desmalezar,

regar, entre otras.

Para Rosa Sensat (1934), las Escuelas Bosques son una forma de educación que se enfoca en

el pleno desarrollo integral de los niños, siendo la naturaleza un medio idóneo para el

desarrollo personal y educativo. Sumando a la anterior, también es una educación que acerca a
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los niños al medio natural y al conocimiento de la naturaleza, pues, comprende el “el

ambiente más adecuado a la normal evolución del niño, asegurando el derecho que éste tiene

al aire puro, a la luz del sol, al agua, al ejercicio físico y a la libertad y alegría. Es por tanto

necesario aproximar todo lo posible al niño al medio natural que le es propio, a los espacios

libres, jardines y terrenos de cultivo”. (Sensat, 1934).

En base a lo anterior y bajo el nombre de nuevamente una mujer, Ella Flatau, implementa la

metodología de escuelas al aire libre en el año 1954, por medio de la cotidianeidad de llevar a

sus hijos diariamente a observar la naturaleza, jugar y explorar en el bosque, lo que despertó

el interés de sus pares y vecinos, en como ella abordaba el cuidado de sus propios hijos.

Frente a lo anterior expuesto, ella en conjunto con su comunidad establecen un

Waldkindergarten o Forest Kindergarten.

Un factor importante dentro de las escuelas bosques es el entorno en cual se desenvuelven los

niños, esto debido a que los espacios al ser menos estructurados, posibilitan en mayor

porcentaje la potenciación de la creatividad y del juego del desarrollo de la creatividad y del

juego libre, siendo estos elementos claves para el avance del aprendizaje. Generando una gran

empatía con otros seres vivos a través de una actitud favorable en el proceso de la reconexión.

El tener un ambiente natural ayuda a potenciar a los niños de forma integral un sentimiento de

pertenencia relacionado con la naturaleza, estableciendo que “el compromiso y el respeto por

el medio ambiente son actitudes que se adquieren principalmente en la infancia, pero no a

través de la información , sino desde una relación cercana y positiva con el entorno” (Freire,

2011, pp. 349).

El poder contar con un ambiente rico en naturaleza estimula la capacidad de la observación y

percepción que los niños tienen ante los espacio más amplios llegando a ser más creativos,

por medio del juego libre, el cual implica aspectos personales y emocionales, además de que

al estar en un ambiente donde ellos pueden realizar los juegos que desean y como consolida

Bruchner (2017), son capaces de desarrollar todo tipo de inteligencias y adquirir diferentes

conceptos estos momentos y espacios.

Lo expuesto previamente por los diferentes autores, hace referencia a que los niños que

asisten a escuela bosques logran tener mejores resultados, ya sea tanto motrices, cognitivos y

emocionales. Estos aprendizajes no solo son vistos desde la perspectiva de la educación, sino
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también como aprendizajes para su diario vivir debido a que en estas metodologías las

habilidades sociales son desarrollados de mejor manera provocando en éstos un impacto

positivo al momento de vivir en sociedad, puesto que les permite una mejor socialización

desde pequeños, colocando en práctica la comunicación efectiva, resolución de conflictos,

escucha atenta y cooperación. De acuerdo a lo anterior, existe un estudio el cual presenta

datos duros en gráficos que muestra la figura 1, donde se logra observar las competencias que

obtienen los niños que asisten a escuelas al aire libre en contraste a los que asisten a escuelas

tradicionales.

Este estudio fue realizado por Häfner en el año 2002, ya obtenido datos significativos. Si bien

este estudio es de hace 20 años atrás, actualmente los resultados son mayores en relación a

aquella época, pero aún así no hay datos concretos que lo sustenten, sino que, sólo

afirmaciones acerca de los grandes beneficios que conlleva tener una educación en estas

metodologías.

Figura N° 1: Competencias adquiridas por alumnado de primaria según su escolarización en

infantil.

Nota: El gráfico refleja las competencias adquiridas por el alumnado en escuelas infantiles al aire libre (barra

verde) y en colegios ordinarios (barra amarilla). Tomado de Escuelas infantiles al aire libre (pp.28), por P.

Bruchner, 2016, Cuaderno de Pedagogías. (2012).

14



1.1.1 Antecedentes Empíricos.

Los antecedentes empíricos permiten dar a conocer y entender el proceso del desarrollo

psicomotor de los párvulos de 3 a 6 años de edad que asisten a espacios de Escuelas Bosques,

buscando principalmente la opinión de los niños con respecto a su desarrollo en esta

metodología. Por otro lado, las opiniones de las adultas guías del contexto, serán de ayuda

para conocer como es el proceso de trabajo en base a la psicomotricidad y conciencia corporal

de niños en estos espacios de educación al aire libre.

En primera instancia, cabe mencionar que la educación infantil, es parte importante para el

desarrollo del niño que está en plena condición de aprendizaje y de desarrollo desde los

primeros años de vida. En este sentido, el desarrollo de la psicomotricidad es un elemento que

se encuentra presente en todas las actividades que se desarrollen en el mismo, con el propósito

de contribuir al conocimiento del propio cuerpo, en conjunto con el proceso de aprendizaje

de los individuos. Piaget (1936), alude a que el conocimiento del niño se logra construir a

partir de la práctica de la actividad motriz durante los primeros años de vida, en la cual tanto

la inteligencia como el aprendizaje se forma por medio del movimiento y también de la

acción, es por esto que el niño a través de los movimientos y acciones corporales comienza a

desarrollar su capacidad de pensamiento, de aprender y experimentar las diversas situaciones

que se le presentan.

Una Educación Psicomotriz bien articulada, es fundamental para el proceso de aprendizaje del

niño, puesto que contribuye a su evolución desde una manera progresiva, en la que adquiere

experiencias que marcan su vida afectiva e intelectual. La educación psicomotriz, ayuda al

proceso de desarrollo infantil, porque ésta se debe practicar desde la más temprana edad;

realizada con perseverancia, permite prevenir inadaptaciones difíciles de corregir cuando ya

están estructuradas. Siendo así, se advierte que el trabajo psicomotor es indispensable en la

etapa de educación infantil, considerando que es en esta fase cuando los niños reciben

estímulos importantes para su desarrollo global, ante ello, Ruiz y Ruiz, (2017), señalan que en

un punto importante de la vida del niño, la psicomotricidad favorece su desarrollo integral

tomando en consideración las características psicoafectivas y motrices, por lo que, se irán

adquiriendo destrezas que ayudarán a desenvolverse en la cotidianidad. Ante ello es necesario

aprender a observar a los párvulos en su conjunto y no sólo en sus aspectos cognitivos.

Es en base a lo anterior, se considera fundamental entender el vínculo entre afecto, cognición
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y movimiento, prestar atención a la postura, la mirada, el cansancio, el exceso o la falta de

movimiento, el enfoque de los niños en la vida cotidiana del aula, para siempre reconstruir la

práctica docente. Las Educadoras de Párvulos tienen un rol clave cuando se trata de preparar

aquellas experiencias que cuentan con el propósito de promover de manera óptima la

psicomotricidad en niños con edades entre los 4 meses y los 6 años, dado que, según las Bases

Curriculares de Educación Parvularia (2018), “el educador debe diseñar, preparando e

implementando ambientes enriquecidos de aprendizaje, desafiantes al mismo tiempo que

seguros, en los cuales todas las niñas y los niños se sientan considerados, desafiados pero

confiados en sus potencialidades, dispuestos a aprender y protagonistas de sus propios

aprendizajes” (BCEP, 2018, pp. 29).

A causa de lo mencionado anteriormente, dentro del desarrollo de las capacidades motoras y

cognitivas en los niños, es relevante recalcar el rol que juegan los docentes. Éstos deben tener

en consideración en todo momento diversas propuestas educativas que permitan un desarrollo

adecuado de las prácticas psicomotrices. Es por ello, que tanto docentes como Educadoras de

Párvulos, deben tener presente aspectos relevantes como, la estructura corporal de los niños,

la evolución del desarrollo del cuerpo humano, la mediación corporal, psicología y muchas

otras materias que sean de utilidad para los docentes al momento de trabajar con niños y sobre

todo cuando el cuerpo es el objetivo principal a promover. Si el docente constantemente

reconstruye y mejora su práctica, traerá consigo que los niños se conozcan y expandan las

potencialidades de su cuerpo por medio de interacciones que le permitan gradualmente la

apropiación, comprensión y anticipación de las distintas situaciones que le interesan, sobre las

que actúa y le rodean. Es por esto que la preparación de ambientes educativos que propicien a

los niños la habilidad de concentración en lo que están realizando (incluso, que los recursos y

materiales a utilizar no los distraigan) debe estar siempre en consideración para el desarrollo

de habilidades motrices.

Cabe mencionar que las actividades de carácter motriz en variadas ocasiones suelen ser poco

trabajadas y también poco estimulantes, por lo que al momento de querer ponerlas en práctica

con los niños no se visualiza un mayor interés en realizarlas. Dicho lo anterior, para que se

logre la comprensión de los movimientos y acciones motrices en los niños y hagan uso de su

imaginación en estas actividades, es fundamental que estas generen motivación en los niños

puesto que generará la interacción con los otros, la construcción de la autoestima, la confianza

en sí mismo y la seguridad emocional.
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En función de lo mencionado, de acuerdo con los estudios realizados en forest school

Inglaterra (2019), los niños obtienen los siguientes beneficios: mejora la confianza, mejora la

resiliencia, mejora el bienestar físico, mejora la empatía, da una idea del mundo natural,

aprendizaje dirigido por el alumno y el desarrollo motor, como también la observación a largo

plazo. La experiencia de actividades al aire libre puede llegar a ser una parte vital del

desarrollo de un niño. La investigación en Estados Unidos ha encontrado que los niños que

juegan en ambientes naturales realizan juegos más creativos, diversos e imaginativos; el cual

es visto como un elemento importante en el desarrollo de los niños (Sobel, 1993; Grahn,

1996; Taylor et al., 1998; Derr, 2001; Kellert, 2002; Fjortoft, 2004).

Por tal razón, las actividades al aire libre son consideradas como un pilar importante dentro

del desarrollo físico y psicológico sobre todo en la primera infancia, dado que estas permiten

la potenciación del equilibrio, el trabajo de la motricidad (tanto fina como gruesa), la

coordinación, la organización de espacio-tiempo entre muchas otras. Variadas actividades al

aire libre ayudan naturalmente a los niños al aumento de las capacidades motoras, como las

que se mencionan anteriormente, también ayudan a que éstos se animen a explorar entornos

exteriores en el cual ponen a prueba sus habilidades y desarrollan constantemente nuevas

destrezas mediante el ensayo y el error, además de potenciar habilidades a nivel cognoscitivo,

tales como, la mejora de habilidades sociales, la consolidación de la autonomía, habilidades

para trabajar en conjunto, la solución de problemas, entre otras.

Es por esto que las escuelas bosque se basan en una educación implementada en el exterior

junto a la naturaleza, siendo esta su escenario principal donde se logran desplegar el 90% de

los aprendizajes, siempre y cuando el clima permita la implementación de las distintas

actividades, buscando la reconexión del hombre con la naturaleza y utilizar los recursos del

medio natural para desarrollar las distintas áreas del currículo como las Matemáticas,

Lenguaje, Ciencias, entre otras.

La metodología de Escuelas Bosques, si bien lleva muchos años implementándose en diversas

partes del mundo, especialmente en localidades de Europa y países desarrollados, a medida

que van pasando los años, siguen multiplicándose (de acuerdo con el informe de Bruchner,

Aragón, 2019, en Alemania hay alrededor de 3000 jardines con este modelo), en Chile aún no

se conoce a cabalidad este enfoque, incluso, hay establecimientos que no se atreven a buscar

alternativas fuera del sistema tradicional preponderante, esto puede ser por miedo,
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desinformación o incluso la falta de recursos para generar espacios de esta naturaleza. El

ministerio de educación por otro lado, ha manifestado que se ofrece una gran oportunidad

para poder poner en práctica esta metodología, pues, las Bases Curriculares de Educación

Parvularia (2018), son de carácter flexible y contextualizables, lo que posibilita incorporar

fácilmente en los proyectos educativos, programas pedagógicos, planificaciones y

experiencias de aprendizaje que favorezcan la educación ambiental. (MINEDUC, 2020).

1.2 Justificación e importancia de la investigación.

La presente investigación está enfocada en conocer las percepciones que tienen niños de 3 a 6

años acerca de su desarrollo psicomotor y la conciencia de su cuerpo en espacios abiertos a la

naturaleza. Puesto que se considera que por medio de estos espacios se tiende a adoptar un

mayor conocimiento del cuerpo humano favoreciendo el desarrollo de la percepción y

comprensión en cuanto al entorno que lo rodea a través de la adquisición de habilidades

motoras y sociales, además de ayudar a identificar emociones y sentimientos. Por lo tanto, la

investigación pretende indagar sobre la importancia que tiene la psicomotricidad durante el

desarrollo integral de los niños, en la etapa etaria ya mencionada, y cómo ésta influye en los

procesos de adquisición de la conciencia corporal y el significado que esta tiene para las

personas acerca de su cuerpo y de los otros. A través del propio desarrollo de la

psicomotricidad los niños logran la adquisición del esquema corporal, y con ello la toma de

conciencia y la percepción que tiene acerca de su propio cuerpo. Por otro lado, el contexto en

el cual se desenvuelve el niño también favorece la conexión significativa con el entorno, su

cuerpo y a la vez en proceso de crecimiento psicomotor.

El interés de investigar este tema, reside en las posibilidades motrices que adquieren y

despliegan los niños, las cuales son consideradas como el primer y más importante recurso

que poseen para comunicarse y relacionarse con sus pares y también con el mundo que les

rodea. Esto hace referencia a que a partir del movimiento los niños aprenden a conocer su

cuerpo y a utilizarlo para expresar e intervenir en el medio, debido a que a partir de esta

socialización con el medio, construirán su identidad personal.

Cuando se habla de escuelas bosques la gente suele pensar en un lugar amplio, con árboles

frondosos y altos, muchas de estas escuelas si cumplen con lo que gente menciona, pero

también existen otros espacio los cuales no necesariamente tiene hectarias para que los niños

puedan recorrer; como lo son granjas, parques o playa, esto nos significa que su aprendizaje
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se vean entorpecido sino todo lo contrario. En estos espacios, la experiencia de aprendizaje se

centra en los niños, por lo cual, todo lo existente en los espacios de la naturaleza es parte de

los aprendizajes que se obtienen.

El estudio en cuestión se enlaza profundamente con la línea de investigación “Ambiente Y

Contextos Para el Aprendizaje En Educación Parvularia”, específicamente en la sublínea de

“Primeros espacios de aprendizaje y desarrollo en primera infancia”. Esta sublínea, pretende

indagar sobre los procesos de aprendizaje y desarrollo que ocurren en los primeros años de

vida de los párvulos.

Desde la psicología, el término de psicomotricidad se entiende por medio de dos formas: lo

motor y la mente, los cuales se relacionan en plenitud con el desarrollo del individuo. El

término “motriz” se relaciona con el desplazamiento y por otro lado, el concepto “psico” hace

referencia a la mente del individuo.

De acuerdo con lo propuesto por Piaget (1936), la inteligencia se inicia cuando los niños

comienzan a desplegar sus acciones motrices y a conectarse con el mundo que los rodea. Ante

lo mencionado, la importancia de las habilidades psíquicas y motrices especialmente durante

los primeros años de vida de las personas son de carácter vital, debido a que por medio de los

movimientos que realizan los niños y las vivencias que éstos van teniendo permite poner en

práctica el proceso de aprendizaje. En el paso de los primeros años de vida, el aprendizaje es

un proceso en el que la persona procesa la información que recibe, formando conocimientos

y/o habilidades. Para llevar a cabo dicho proceso de aprendizaje, es fundamental que exista

una maduración previa de ciertas estructuras que posee el cerebro.

La importancia del desarrollo psicomotriz en los niños surge porque el proceso de

expansión que se genera en el cerebro en los primeros cinco años de vida,

generalmente se caracterizan por tener un alto grado de plasticidad neuronal, que

permiten la activación y generación de funciones esenciales, como, por ejemplo:

Control postural, aprendizaje cognitivo y el lenguaje (Coello, 2021, pp. 3)

Las distintas competencias motrices reconocen el progreso y los avances que tiene el cerebro.

En base a lo anterior se menciona que deben existir diversos contextos de aprendizajes los

cuales permiten que los niños puedan desarrollarse motrizmente para ello deben existir
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desafíos que los ayuden a ir comprendiendo cómo controlar su cuerpo ante ciertas situaciones

y que deben estar atentos para saber cómo enfrentarse a los diversos contextos. Dentro de las

capacidades corporales básicas se encuentran caminar, correr, saltar, escalar, trepar, reptar,

lanzar, capturar, entre otras, las cuales tiene una repercusión en la maduración de las

estructuras cerebrales que son necesarias para la preparación de la adquisición de la escritura,

lectura y cálculos.

La educación parvularia busca entregar una enseñanza de calidad donde los aprendizajes de

los niños se den de forma integral. Es clave que estos aprendizajes sean relevantes, logrando

quedar para el resto de sus vidas. Existen distintas formas de enseñar los aprendizajes, las que

más suelen usarse son las del desarrollo del pensamiento, desarrollo emocional, lenguaje

expresivo y comprensivo, las habilidades de movimiento y la comprensión e interacción

social. Para poder promover los aprendizajes mencionados recientemente, es fundamental

entregar oportunidades de calidad a los niños que se encuentren acorde a su rango etario,

características, necesidades e intereses, estas deben ser evaluados durante todo el tiempo,

puesto que, el desarrollo de los párvulos se encuentra en constante cambio. El juego libre es

una pieza clave para poder observar todos estos aprendizajes, por medio y de la motivación

intrínseca de los niños experimentan por medio las sensaciones, los movimiento, el lenguaje,

la interacción social, entre otras.

Respecto al cuerpo y los movimientos ambos trabajan de forma conjunta, a ello se agregan

las emociones, lo cognitivo, lo sensorial y sociocultural que ayudan a enfrentar las diversas

situaciones a las cuales están expuestos los niños. En cuanto a la conciencia corporal y la

adquisición de las distintas posibilidades motrices estas se logran progresivamente por medio

de las diversas interacciones que los niños establecen con su entorno.

A partir del movimiento los niños adquieren conciencia de su propio cuerpo,

desarrollan grados crecientes de autonomía, fortalecen su identidad, descubren su

entorno, expanden sus procesos de pensamiento, resuelven problemas prácticos,

establecen relaciones de orientación espacio temporal y potencian su expresión.

(BCEP, 2018, pp.59)

De tal modo, se hace irremplazable el hecho de no generar ambientes para el aprendizaje que

brinden diversas oportunidades de observación, manipulación, exploración, indagación,
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investigación etc. hacia los niños, con el propósito de que éstos puedan adquirir habilidades

que les permita disfrutar del placer que les genera el movimiento.

El ambiente físico ofrece espacios multipropósitos que se adaptan fácilmente a las

necesidades de enseñanza y aprendizaje. Las variadas posibilidades que ofrece el

ambiente físico reconocen los requerimientos de enseñanza y aprendizaje, así como

también, las necesidades de encuentro entre párvulos y adultos. (Subsecretaría de

Educación Parvularia, 2019, pp.11).

Con respecto a lo que se señala anteriormente, el diseño de las actividades en los espacios al

aire libre deben permitir al niño tener la libertad de practicar diferentes movimientos y

posiciones en distintas superficies, de este modo, los niños lograrán conquistar estos espacios

y poner en práctica sus posibilidades motrices.

Es a través del movimiento que los niños logran comprender y adquirir la conciencia de su

esquema corporal; entendiéndolo como la acción de cómo el individuo representa

manetamente su cuerpo, y con ello desarrolla un mejor conocimiento de su propio cuerpo,

dominando los distintos movimientos y la maduración en su esquema.

Uno de los factores importante que trabaja la psicomotricidad, es el desarrollo de la

inteligencia emocional, debido a que esta disciplina ofrece una visión holística del individuo

el cual se ocupa a la par del movimiento y del cuerpo, relacionándolo además, con los

componentes sociales, cognitivos y también con los afectivos. En palabras más sencillas, esto

se refiere a que por medio de sus acciones, los niños nos manifiestan sus deseos y las ganas de

comunicarse e interactuar con los otros.

Un aspecto relevante a destacar, es que los niños no suelen dividir sus pensamientos del

movimiento que realizan con su cuerpo; Según Wallon (1946), en este proceso de aprender

del mundo, los párvulos desarrollan las llamadas posturas motrices y perceptivas, que facilitan

la actividad de la relación con el mundo exterior, el espacio exterior y el mundo de los

objetos. En este sentido, la motricidad tiene por función la acomodación de los músculos al

movimiento y a las posturas de equilibrio, a partir de las sensibilidades interno y

propioceptivas que preparan, acompañan y sostienen los desplazamientos corporales. La

sensibilidad propioceptiva está ligada a las reacciones de equilibrio y a las actitudes que
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requieren una contracción tónica de los músculos. Por su parte, las actitudes motrices

permiten la orientación y el desplazamiento en el espacio próximo y la acomodación de los

órganos sensoriales a la percepción exteroceptiva. Respecto a lo anterior, cuando descubren

cosas con su cuerpo, sus emociones, ideas, acciones, autoestima e identidad se fortalecen de

manera crucial. En cambio, cuando los niños se ven limitados por estímulos externos, no

pueden desplegar su motricidad de una manera más natural, debido a que no han podido

desplazarse con mayor libertad, ya sea por retrasos psicomotores o porque simplemente se

siguen patrones culturales adultocentricos como por ejemplo, poner a niños en andadores por

lo que claramente se limitan sus movimientos libres. Dicho lo anterior, al intervenir en el

desarrollo natural del niño, con el paso del tiempo este comienza a presentar emociones e

carácter negativas, y junto a estas aparecen los sentimientos de inseguridad y la baja

autoestima, dado que la posibilidad de sentirse libres, de explorar y de gozar su propio cuerpo

se ha visto interrumpida.

Desde la educación en primera infancia se implementan programas relacionados a la

psicomotricidad emocional, donde el autoconocimiento y la autonomía personal se convierten

en el propósito principal en esta edad, refiriéndose a la búsqueda de identidad, conocimiento,

fortaleza y debilidades por medio del descubrimiento constante del “YO” y el control de la

postura corporal a través del juego psicomotriz para lograr una mayor confianza en uno

mismo, logrando sentirse plenos y libres.

Tal como mencionaba María Montessori (1995): El niño se comienza a sentir más

seguro cuando su independencia va en aumento, debido a que éste internaliza las

acciones que realiza, dándose cuenta de que lo sabe hacer por sí mismo, es por esto

que no se puede ser libre si no se es independiente. Hay que enseñar al niño desde

muy temprano a mirar, a observar, a descubrir, a apropiarse de todo lo que los sentidos

le puedan suministrar.

Es importante brindar programas que se vinculen con el desarrollo psicomotor y emocional

durante la primera infancia, con el propósito de que los niños aprendan a comunicarse de

forma asertiva y empática con sus pares y adultos, por medio de las sensaciones físicas que

ofrece el cuerpo a través del movimientos, percepciones y sentimientos, mediante la

comprensión a través de la práctica, el trabajo y el aprendizaje global.
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Por consiguiente, se puede mencionar que la psicomotricidad al ser una herramienta

fundamental en el individuo, puede ser utilizada para desarrollar habilidades que involucran

las emociones, sentimientos y que abarcan implícitamente la inteligencia emocional y

aportando beneficios no solo en el ámbito físico, sino también en el ámbito social y cognitivo,

contribuyendo a mejores resultados académicos y una buena salud mental en los futuros

adultos.

Una investigación realizada por Moratal et al. (2008), menciona que los niños comúnmente se

mueven a través de la actividad física tienden a tener un buen desarrollo de las habilidades

cognitivas que favorece a la regulación de estas habilidades. Lo anterior, tiene relación con el

concepto de maduración, debido a que el niño va adquiriendo distintas habilidades que se van

desarrollando durante toda la infancia.

Por otra parte, y de acuerdo con las indagaciones efectuadas por Mas, Jiménez y Rierar

(2019), el fomentar las habilidades motrices trae consigo diversos beneficios en relación

zonas como la del pensamiento, creatividad, exploración, lenguaje, expresión, entre otras,

generando una conexión entre el área física y la cognitiva permitiendo concretar una relación

con el entorno y con los demás.

1.3 Definición del problema.

A medida que ha ido evolucionando la educación, se han ido conociendo nuevos modelos

curriculares que favorecen el desarrollo integral de los niños y beneficiar la libertad del

movimiento psicomotor de estos mismos, por ello, es necesario tener en consideración y

entender las percepciones y conciencia del cuerpo de los niños que son parte de la Escuela

Bosque (Forest), la cual es una nueva metodología que brinda en gran medida oportunidades

de movimiento libre a los niños que asisten a estas escuelas.

Es relevante mencionar que todo ser humano tiene una imagen de sí mismo, a causa de que

esta se relaciona en la forma en la que se ve y se imagina su cuerpo un individuo, es por esto

que tener una imagen corporal positiva permite a la persona sentirse cómoda con su cuerpo,

segura de su apariencia, y consciente de sus propias habilidades y posibilidades motrices,

afectivas, cognitivas, entre otras.
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No es fija o estática, sino que es un constructo dinámico que varía a largo de nuestra

vida según nuestras experiencias y las influencias que recibimos. Por tanto, somos

nosotros mismos quienes construimos y reconstruimos nuestra imagen corporal y la de

los demás (Schilder, 1983)

Este aprendizaje empieza durante la etapa de la infancia, específicamente en cuando los niños

comienzan a poner en práctica sus habilidades y sus capacidades para el movimiento con su

propio cuerpo en relación a su entorno, por lo que posteriormente les permitirá lograr una

adecuada actividad psicomotriz, extendiendo todas las habilidades esenciales para el

movimiento. Se considera importante abarcar que por medio de los movimientos del cuerpo

que realiza el ser humano, éste busca reconocer el mundo que lo rodea, por tanto, el cuerpo se

considera como un aparato fundamental para el desarrollo del ser humano, por lo cual se debe

indagar en el crecimiento y desarrollo integral del mismo.

Dentro de los aportes más importantes, se encuentra el realizado por Wallon (1978), quien

hace énfasis en el rol que desempeña la motricidad en los niños respecto a lo social. Para

Wallon la labor que cumple lo tónico-postural juega un rol clave debido a que está ayudar a

formar las relaciones corporales y gestuales, es desde este punto donde comienzan a

gestionarse las relaciones y emociones del niño. En la misma línea Piaget (1994), prosigue

con la propuesta de Wallon en base a lo sensoriomotriz, pero él decide abordarlo desde los

estadios, donde el primero abarca desde los 0 hasta los 2 años, en este el proceso de

asimilación y acomodación son fundamentales para su desarrollo, puesto que al encontrar un

equilibrio los niños logran adaptarse consiguiendo adquirir la inteligencia práctica.

1.3.1 Pregunta Principal.

● ¿Qué percepciones tienen los niños y niñas de 3 a 6 años acerca de su desarrollo

psicomotor y la conciencia del cuerpo en espacios de Escuelas Bosques?

1.3.2 Preguntas Secundarias.

● ¿Cuáles son las percepciones que los niños y niñas de 3 a 6 años tienen acerca de su

desarrollo psicomotor en espacios de Escuelas Bosques?

● ¿Cuáles son las percepciones que los niños y niñas de 3 a 6 años tienen acerca de la

conciencia de su cuerpo en espacios de Escuelas Bosques?
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● ¿Cómo es el diseño del registro fotográfico de actividades que se realizan en cuanto al

desarrollo de la psicomotricidad y la conciencia del cuerpo realizado desde la propia

mirada de los niños y niñas en espacios de Escuelas Bosques?

1.4 Objetivos de la investigación. (General/Específico)

1.4.1 Objetivo General:

● Conocer las percepciones que tienen niños y niñas de 3 a 6 años acerca de su

desarrollo psicomotor y la conciencia de su cuerpo en espacios de Escuelas Bosques.

1.4.2 Objetivos Específicos:

I. Describir las percepciones de niños y niñas de 3 a 6 años acerca del desarrollo de su

psicomotricidad en espacios de Escuelas Bosques.

II. Describir las percepciones de niños y niñas de 3 a 6 años acerca de la conciencia de su

cuerpo en espacios de Escuelas Bosques.

III. Diseñar un registro fotográfico de actividades que se realizan en cuanto al desarrollo

de la psicomotricidad y la conciencia del cuerpo desde la propia mirada de los niños y

niñas en espacios de Escuelas Bosques.

1.5 Supuestos de la Investigación.

Los niños que asisten a Escuelas Bosques tienden a tener un desarrollo psicomotor con más

libertad de movimiento. Una educación al aire libre tienen como finalidad de proporcionar

una conexión holística con la naturaleza permitiendo acercarse a la presencia de una

educación ancestral que favorece el desarrollo de distintas habilidades que permiten establecer

conexiones con su cuerpo, mente y alma lo cual los acercará más a las personas, raíces y

costumbres, pues, los logros que obtienen los niños les permite tener un mayor control del

cuerpo, influyendo directamente en las relaciones sociales, por ende, también y en el juego.

Poco conocimiento acerca de lo que es su conciencia corporal. En el rango etario que se

escogió para la realización de la investigación, los niños aún no tienen desarrollo ni

conocimiento acerca de la propia conciencia, debido a que están en proceso de

reconocimiento de su corporalidad, puesto que recién se encuentran visualizando mentalmente
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su cuerpo y reconociendo sus emociones, sensaciones y posibilidades de movimiento,

coordinando sus esquemas para tomar conciencia de la existencia de las diferentes partes del

cuerpo. Es por esto que los niños aún no interiorizan y tampoco perciben los distintos estados

y acciones que siente el cuerpo, ya sea a nivel interoceptivo o propioceptivo.

Dentro de este enfoque, existen algunas dificultades para implementar. Por ejemplo, una de

estas es que, existen barreras respectos a los espacios para implementar una actividad

desafiante y física que permita la libertad de movimiento de los niños. Por otro parte, se

encuentran los límites que existe dentro de los reglamentos de la educación que no permite

acercarse y desarrollar una educación al aire libre. Durante las últimas décadas, la sociedad ha

ido experimentado diversos cambios relacionados con la creciente urbanización y

colonización de las zonas rurales, pérdida de la biodiversidad, aumento del desarrollo

tecnológico, entre otras.

Esta transformación describe que la infancia tiene cada vez menos contacto con la naturaleza,

los juegos son casi todos estructurados y/o electrónicos y no siempre es fácil acceder a

espacios naturales o naturalizados en el cual poder jugar libremente. Debido a las pocas

instancias de convivir con la naturaleza o al aire libre, se tiende a estar un mayor tiempo en

espacios cerrados, provocando una posible dependencia a la tecnología, repercutiendo

negativamente al desarrollo integral y en el bienestar del niño, debido a que se reduce

capacidad de atención y junto a esta la concentración.

1.6 Limitaciones.

En este apartado se explicitan las limitaciones del estudio, explicando las razones que no

permiten abordar todos los aspectos que se desearían para la realización de la investigación.

En primer lugar, existe una resistencia al cambio de Paradigma Educativo, dado que

actualmente el sistema educativo ha evitado una transformación más allá de lo que

comúnmente se reconoce como una educación adecuada y favorable para los aprendizajes de

los alumnos. No hay una transición desde un paradigma educativo tradicional a una educación

más alternativa, debido a que se reconoce al sistema educativo actual como una educación

centrada más en la comodidad del adulto que en la propia comodidad del alumno, es decir, un

paradigma adultocéntrico, el cual visto desde la educación inicial, la persona adulta se sitúa
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por encima de los niños con la idea de tener el poder en relación a la visión social y cultural

en el contexto en el que viven.

Dicho lo anterior, la motivación e intereses de los niños se ven coartadas por el rol que

desarrolla el adulto, puesto que este se encarga de imponer los aprendizajes a través de

experiencias que no siempre son significativas para los niños, o no nacen de su propio interés.

En suma, los padres y los adultos ligados a la educación, por distintos motivos; falta de

interés, de información, etc., no consideran el impacto que tiene la educación al aire libre en

la motivación intrínseca de los niños y como este contacto con la naturaleza permite el

aprovechamiento de todos los materiales que el medio proporciona para el desarrollo del

currículum educativo.

Por último, a su vez se considera que los factores sociales y culturales actúan como una

barrera para el ejercicio de derechos de los niños, ya que estos se basan en patrones culturales

que no permiten ampliar la visión que se obtiene de la educación. La concepción de la niñez

se ha ido construyendo a lo largo del tiempo revelando actores sociales esenciales en este

proceso siendo los adultos y los propios niños, considerando una visión dinámica para la

observación del desempeño de los adultos enfocado en su rol de garante de derechos, dando

cuenta de la relevancia de la concepción de la niñez.

Asociado a la limitación anterior, se consideran los pocos centros de Escuelas Bosques que se

encuentran a largo de todo el país, específicamente en la Región Metropolitana, logrando

localizar alrededor de 4 a 5 jardines los cuales imparten esta modalidad ajustándose a la

metodología. Las demás escuelas que se hacen llamar Escuelas Bosques, no logran cumplir

con los requisitos que propone esta metodología o no se encuentran certificados por Forest

School Association. Respecto a lo anterior, la dificultad recae en que al haber pocos centros

de Escuelas Bosques, ya se estaría limitando la investigación dado que existirían pocas

opciones para llevar a cabo el desarrollo de la investigación.

Al ser una metodología relativamente nueva en Chile y con pocos jardines o lugares en los

cuales se impartan, no existen datos específicos, puesto que, la información sobre cómo ha

sido el proceso de los niños en estos establecimientos ha sido escasa. Agregado a lo anterior,

los textos, investigaciones, paper, entre otros, recogen datos desde el año 2016 hacia atrás lo

cual resulta en una falta de información actualizada. En la misma línea, se ha vuelto complejo

encontrar datos duros que hablen sobre los beneficios e impactos que generan las Escuelas
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Bosques en comparación a las escuelas tradicionales, debido a que los porcentajes presentados

son en base a investigaciones con fechas desactualizadas. Otro aspecto relevante de considerar

es que la información suele estar en su gran mayoría en idiomas como inglés, catalán y

portugués.

En cuanto a datos a nivel nacional, la información acerca de las Escuelas Bosques y sus

beneficios es muy poca, debido a que en Chile esta educación no es conocida, por ello se

considera, que este podría ser una limitación hasta cierto punto para avanzar, pues, la

información que se obtiene se debe transformar y adaptar al país nacional, cultura, contexto,

etcétera.
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CAPÍTULO 2: Marco Teórico.

El presente capítulo, tiene como objetivo la reflexión acerca de diversos estudios realizados

respecto de cómo la psicomotricidad en los niños establece la consideración del ser como una

persona global, sintetizando el psiquismo y la motricidad al tener una relación directa en el

ser humano, cuenta con el objetivo de que éste pueda adecuarse de manera mucho más

flexible y armónica en el medio en el cual está inserto. Del mismo modo se presentarán, los

sustentos teóricos que darán base y argumento al estudio en cuestión, abarcando temas como

la Psicomotricidad y cómo ésta se ha ido transformando a lo largo del tiempo, elementos de la

psicomotricidad en la infancia y cómo la realidad de Escuelas Bosques influye en el

desarrollo de esta.

Es sabido que en las Escuelas Bosques, los niños se desenvuelven dentro de un espacio

mucho más amplio, libre y natural, enfocándose principalmente en el respeto y conocimiento

de éste, además, también conocen mucho mejor las posibilidades de acción que pueden

realizar de acuerdo al desarrollo de su psicomotricidad tanto fina como gruesa, y la obtención

de autonomía para realizar actividades, tal como señala O’Brien (2009). Por consiguiente, las

Escuelas Bosques son un gran escenario para que los niños adquieran conciencia de su propio

cuerpo, junto con el desarrollo de grados crecientes de autonomía, fortalecimiento de su

identidad, descubrimiento de su entorno, entre otros.

Es por esto que este estudio pretende conocer las percepciones que tienen los niños y las niñas

entre los 3 y 6 años acerca de su desarrollo psicomotor y la conciencia de su cuerpo en

espacios de Escuelas Bosques, con el fin de éstos aprecien su cuerpo, se expresen con

libertad, exploren y experimenten de manera más activa; ello ayudará al despliegue del

desarrollo de una percepción mucho más completa, también a la adquisición de la toma de

conciencia de su cuerpo, de su imagen corporal, esquema corporal y una identificación más

precisa acerca de sus recursos corporales para poner en práctica durante su ciclo vital.

El estado del arte para Vargas y Calvo (1987); Cifuentes et al., (1993) y Uribe (2002), es más

bien una reconstrucción de las teorías investigativas que se utilizan con el propósito de

relacionarlas con el tema o objeto de estudio. En suma, tal como expone Montoya (2005), el

estado del arte conforma una revisión exhaustiva y coherente de investigaciones anteriores el

cual es un paso fundamental, en donde el estudio previo no solo contribuye a mejorar la teoría

y la práctica específica, sino que también permite obtener nuevas conclusiones y respuestas

que puedan tener implicaciones futuras.
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En base a lo anterior, podemos definir que el estado del arte hace referencia a publicaciones

especializadas de los últimos años, para conocer y reconocer quiénes, dónde y sobre qué

publican, en el campo de estudio de interés y de una área específica, lo que permite la

circulación de información generando una gran demanda de conocimientos y, permitiendo

establecer comparaciones con otros conocimientos paralelos, lo que ofrece diferentes visiones

de comprensión del problema tratado, puesto que también se define como un proceso de

investigación que implica leer y analizar diferentes textos para conocer lo que se ha

investigado sobre el tema en particular.

Figura N°2. Marco Teórico.

Fuente: Elaboración colectiva.

2.1 Estado del Arte.

Como fue antes mencionado, se indicarán algunas investigaciones contextuales que permitirán

comprender el objeto de estudio, por ejemplo, la investigación realizada por Díaz (2019), en

el cual se indaga sobre las distintas pedagogías alternativas evidenciando su presencia en el

marco educativo, y con ello mencionando los planteamientos pedagógicos. En relación a las
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Escuelas Bosques, se menciona que los principios metodológicos involucran experiencias

diarias con la naturaleza durante todo el año y con juegos libres y espontáneos como también,

el trato respetuoso hacia ella, de la misma forma destaca el trabajo con las habilidades físicas

de los niños en este entorno.

Lo mencionado previamente, nos permite indagar sobre los métodos de enseñanza puestos en

prácticas en las Escuelas Bosques que se encuentran orientados a la sostenibilidad. Aquí los

niños aprenden a través de la naturaleza y ello incide en el protagonismo de su propio

desarrollo. Esto favorece la autoestima, la expresión, creatividad e imaginación. Por otro

lado, este estudio también concluye que los niños que asisten a Escuelas Bosques, tienden a

tener un mejor desarrollo integral, lo que se resume en que las Escuelas Bosques favorecen al

desarrollo psicomotor de los niños y con ello, favorece el reconocimiento de las percepciones

que tienen los niños.

Otro estudio presentado, como el de Bruchner (2017), da a conocer las principales

características que emergen desde las Escuelas Bosques y del modelo educativo en general,

que se encarga implementar estrategias basadas en el respeto por los distintos procesos de

desarrollo y aprendizaje, pero educar siempre respetando el medio ambiente y aprovechando

los recursos que la misma naturaleza facilita en pro de los distintos procesos de

enseñanza-aprendizaje. Bruchner (2017), quien fue el impulsor de esta metodología en

España, indica que los niños aprenden y trabajan a través del contacto directo con la

naturaleza, por lo que potencian habilidades intrínsecas y desarrollan aspectos importantes

para el resto de la vida, como lo son la pertenencia y el respeto por la naturaleza, como

también múltiples beneficios que tiene esta metodología, tales como; sostenibilidad,

desarrollo cognitivo, social y físico, relación con la naturaleza. Lo anterior aparentemente

implicaría que esta metodología colabora con un desarrollo integral de la primera infancia.

Del mismo modo el estudio de Mas et al. (2019), da a conocer la importancia que tiene el

desarrollo psicomotor durante la primera infancia a través de una comparación a un grupo de

niños con diferentes exposiciones a actividades psicomotrices, explorando en cómo la

estructura de la actividad psicomotriz puede mejorar el desarrollo cognitivo en la infancia,

llegando al resultado de que la actividad motriz ha y sigue influyendo en las capacidades

cognitivas de los niños. El desarrollo a temprana edad de la psicomotricidad, beneficia a los

niños cognitivamente, debido a que la actividad física contribuye en el aprendizaje estructural
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de los esquemas de maduración y de esta forma, las funciones del niño pueden alcanzar

determinados hábitos, destrezas y conocimiento en operaciones motrices. El estudio se

concentra en el desarrollo psicomotor durante la primera infancia, e integra el desarrollo

corporal, las emociones y la actividad cognitiva, llegando a la conclusión, que los niños que

practican algún tipo de deporte, o más bien alguna actividad psicomotora, de manera regular,

tienen un mayor desarrollo cognitivo, puesto que la educación psicomotora, permite el

desarrollo de habilidades ya mencionadas como también las afectivas y personales. Lo

anterior permite un desarrollo integral, y en este sentido, el autor nos menciona que el

conocimiento, el pensamiento y la creatividad del niño, también son procesos físicos, puesto

que se van fortaleciendo con el movimiento libre.

Otro aspecto importante, es el estudio de Barrable (2022), que identifica las percepciones que

tienen los padres de niños que asisten a Escuelas Bosques, respecto a las distintas habilidades

y conocimientos que provee la metodología de estas escuelas. El autor señalado, por otra

parte, menciona que la participación de los padres dentro del contexto educacional de sus

hijos influye positivamente, dado que la actividad psicomotriz promueve actitudes positivas

facilitando el desarrollo de la psicomotricidad en una práctica educativa distinta. Este estudio

brinda la oportunidad de entender que la metodología de Escuelas Bosques es una práctica

educativa que apoya y reconoce la conexión de los niños con la naturaleza, cultivando y

desarrollando sus tendencias empáticas con el planeta. Estos espacios fortalecen además la

conexión con la naturaleza, bienestar físico y mental, inclusión y el disfrute del niño.

El estudio de Pérez de Ontivieros (2021), tiene como primicia presentar y hacer énfasis en que

la forma de actuar en las Escuelas Bosques se relaciona a una educación alternativa. Aquí se

abordan antecedentes históricos que dan origen a las escuelas y su posterior evolución.

Además de describir las definiciones que surgen en torno al modelo educativo y sus

características más importantes, basándose en la recolección de datos y contrastandolo con el

modelo educativo que se está generando en España. Este estudio analiza las características de

la metodología de las Escuelas Bosques, las cuales demuestran que la naturaleza tiene

influencias positivas y relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños. El

autor hace énfasis en que los niños a través de la naturaleza no sólo aprenden de ella y en ella,

sino que también logran aprender matemáticas, lenguaje, ciencias, además de beneficiarse de

los grandes tesoros de la naturaleza, mejorando su estado de salud; evitando la obesidad y

reduciendo la hiperactividad.
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En el año 2023 se publicó un estudio de Sella, et alt (2023), el cual relata los beneficios

psicomotores de asistir a Escuelas Bosques en edad de 3 a 6 años. El poder experimentar con

la naturaleza desde temprana edad mejora en los niños el rendimiento social, académico, sus

competencias físicas y psicológicas, las cuales continúan a lo largo de toda la vida de los

niños. Este estudio busca evidenciar que los niños de 3 a 6 años que asisten a escuelas bosque

tienen algunas ventajas sobre los niños que asisten a escuelas tradicionales, estos beneficios se

dan en las áreas cognitivas, pensamiento creativo, habilidades sociales y, lo que más llama la

atención en el caso de este estudio, es como se ve el área psicomotriz y como este si se logra

desarrollar de buena manera, puede traer múltiples beneficios para el resto de la vida de lo

niños.

Otra de las investigaciones que abordan el objeto de estudio es el artículo Escuela Bosque: Un

programa para la vida, de Bernal (2018), en el cual se presenta el funcionamiento de las

Escuelas Bosques, desde el origen de éstas hasta su actual estado de desarrollo, incluyendo

definiciones del modelo educativo y sus características. Esta investigación habla de la

utilización de métodos didácticos que sean más bien llamativos para la comunidad, colocando

el énfasis en la importancia de restaurar, conservar y preservar los recursos naturales,

promoviendo la educación inclusiva y una variedad de escenarios de aprendizaje para

fomentar la convivencia saludable. A través de este artículo, se facilita la comprensión de

cómo se va desarrollando la metodología de Escuelas Bosques a través de procesos

interactivos en el que los niños se encanten y se interesen con la naturaleza y todo lo que la

rodea, por medio del uso y de la explotación de recursos y espacios naturales que aporta la

naturaleza como herramienta para la construcción de una comunidad educativa.

A continuación se presenta la metodología llevada a cabo para el estado del arte.
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Figura N°3. Criterios de Selección

Fuente: Elaboración colectiva

Con lo expuesto en los últimos años, en estás siete investigaciones, se llega a la conclusión

que las Escuelas Bosques es una metodología que permite a los niños desarrollar las

habilidades motoras que favorecen el desarrollo cognitivo, junto con aprender mediante el

juego, la exploración y la toma de riesgos. En simples palabras, es un estilo de aprendizaje

basado en la educación al aire libre con el objetivo en el cual los niños puedan desarrollar

confianza y autoestima mientras conviven en un ambiente natural, lleno de elementos

cambiantes y sorprendentes, como árboles, piedras, flores, hojas, insectos, etc.

2.2 Antecedentes teóricos.

Psicomotricidad a lo largo del tiempo

En primera instancia, se debe aclarar el concepto de psicomotricidad, el cual se define como

la ciencia que estudia al hombre a través de su cuerpo en movimiento, sus relaciones internas

y externas, conectando a tres premisas principales: movimiento, intelecto, afecto (Olivera,

2013).
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Para Jiménez y Rierar (2019), desde su perspectiva el término psicomotricidad proviene de la

psicología la cual está netamente relacionada con lo afectivo y cognitivo, por medio de los

movimientos los niños comienzan a desarrollarse a niveles físico, emocional, social y

psicológico.

La psicomotricidad como área cuyo objetivo es el desarrollo motor, cognitivo y afectivo, es

decir, es la relación entre el cuerpo y la psiquis, la cual determina la conducta de las personas

al momento de expresarse y/o relacionarse con su alrededor. Lo anteriormente expuesto,

menciona que la psicomotricidad más que ocuparse del movimiento humano se ocupa del

conocimiento de los movimientos, donde el individuo puede desarrollarse y expresarse por

medio de los movimientos en relación con los demás y también con el exterior.

En cuanto a la psicomotricidad en su contexto histórico, los inicios de la psicomotricidad

parten en el siglo XIX, específicamente cuando se comienza a estudiar los trastornos motores

y la conexión que hay entre las conductas de comportamiento del ser humano. “La

psicomotricidad como concepto, aparece en los albores del siglo pasado. Grandes estudiosos

de la psiquiatría como Wernicke, Dupré, Sherrington, entre otros, lograron a través de sus

investigaciones destacar la relación entre trastornos mentales y físicos.” (Mendieta, 2018,

pp.30).

¿Cómo se entiende en la actualidad el concepto de psicomotricidad?

Como ya hemos mencionado, las habilidades psicomotoras implica una perspectiva integral

que reconoce la interacción entre las habilidades motrices y la mente, como también entre la

persona y el mundo que la rodea. “La psicomotricidad es un planteamiento global de la

persona. Puede ser entendida como una función del ser humano que sintetiza psiquismo y

motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse de manera flexible y armoniosa al

medio que le rodea”. (De Lièvre & Staes, 1992, pp. 32)

La psicomotricidad es entendida como la base de la concepción integral del niño, dado que

permite que éste tenga una mayor percepción de las funciones motrices, lo que lleva a un

mejor desarrollo del movimiento de forma espontánea y favorece la relación con el contexto

social desde el respeto hacia su propio cuerpo.

Importancia de la psicomotricidad en la educación infantil

Los niños durante la primera infancia tienden a descubrir el mundo en el que viven a través de

su propio cuerpo, puesto que, es a través de las acciones motrices que realizan sobre el
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entorno en el cual están insertos y las vivencias como éstos desarrollan su capacidad motriz a

través del sistema nervioso central, siendo este una parte fundamental para la ejecución de los

movimientos del cuerpo y del funcionamiento de áreas como lo emocional y lo cognitivo.

Llevar a cabo el desarrollo de las habilidades y acciones motrices durante el transcurso de los

primeros años de vida, traerá consigo beneficios relacionados a la percepción motriz, debido a

que es a través del conocimiento de las acciones motrices donde se adquiere la toma de

conciencia y la percepción del cuerpo, favoreciendo el control de este, la construcción de una

autoestima sólida, la identidad personal y sentirse más seguro de sí mismo.

Es importante trabajar con los niños en la etapa de educación inicial, debido a que por medio

de las experiencias psicomotrices el niño desarrolla habilidades motoras, cognitivas, sociales

y afectivas, lo que supone la posibilidad de desarrollarse de manera integral, incluyendo las

competencias personales y las habilidades de aprendizaje social.

La psicomotricidad “le permitirá la comprensión del mundo que le rodea, le animará en el

descubrimiento de la comunicación y en el acceso de la función simbólica y le incitará a

desarrollar estrategias adecuadas para la resolución de problemas” (Díaz y Quintana, 2016,

pp. 8).

Psicomotricidad en el marco curricular vigente de educación parvularia

La importancia de la Educación Parvularia radica principalmente en ser parte de la educación

de los niños, desde los primeros años de vida hasta que ingresen a la educación básica. De

acuerdo con el Minsal (2021), se favorece de manera sistemática, oportuna y pertinente, el

desarrollo integral y aprendizajes significativos. Por tal razón, durante el rango etario

investigado, la psicomotricidad es clave, puesto que, a través de esta se busca el desarrollo

intelectual, afectivo y social de los niños, aportando a la relación con el entorno que les rodea.

Dentro del marco vigente de Educación Parvularia (2019), el juego cumple un rol

fundamental en el desarrollo de la psicomotricidad, puesto que por medio de este, los niños

interactúan de una manera más lúdica con las destrezas motoras y expresivas por medio del

control de sus movimientos.

Según las Bases de Educación Parvularia (2018), a través de la corporalidad y el movimiento,

se espera potenciar en los niños habilidades, actitudes y conocimientos que le permitan

reconocer y apreciar su singularidad corporal, descubrir sus posibilidades motrices, adquirir
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una autonomía progresiva para desplazarse y moverse.

La psicomotricidad es considerada como método fundamental para la Educación Parvularia,

debido a que el aprendizaje se va construyendo por medio de la actividad física, junto con el

fortalecimiento y mejora de sus habilidades y capacidades físicas y motoras, a causa de que, a

mayor actividad física, mayor será el avance en cuanto el desarrollo. El marco vigente de

Educación Parvularia (2019), considera la psicomotricidad como una vía, camino y/o práctica

que tiene como objetivo estratégico apoyar la maduración de los niños a través de la vía

motora, abarcando aspectos como la cognición,las emociones, la conducta, el lenguaje y la

socialización; de modo que se promueva el juego libre como una herramienta para demostrar

claramente el desarrollo de las capacidades motoras.

Origen y principios generales de las corrientes pedagógicas alternativas

Cuando se habla de Pedagogías Alternativas, se hace referencia a una educación que se basa

en el manejo de múltiples estrategias que facilitan la interacción de los estudiantes con nuevas

herramientas para aportar positivamente al proceso de enseñanza y aprendizaje, a través de

distintos campos de acción social, con el propósito de modificar el planteamiento de la

educación, marcando un hito en el modelo de la educación tradicional, basándose en los

principios de las corrientes pedagógicas alternativas.

Díaz-Bajo (2019), señala que en el Siglo XIX la pedagogía clásica comenzó a decaer con la

implementación de una actualizada pedagógica, que proviene de lo que se señaló como “El

movimiento de la Escuela Nueva” en el siglo XX. Autores como Rousseau (1762), Decroly

(1895), Montessori (1907), Freinet (1920), Neill (1927), Hermanas Agazzi (1932), entre

otros, aportaron positivamente en esta renovación pedagógica, a través de principios que

abordan que los ritmos de aprendizajes son distintos en cada uno de los niños, por lo cual el

foco se centra en el alumno.

En la actualidad, los planteamientos que se abordan dentro de la Escuela Nueva, deja en

evidencia aspectos relacionados con la implementación de distintos métodos educativos que

sean innovadores, permitiendo una educación basada en la libertad y el respeto al ritmo

evolutivo. Por lo tanto, aunque existen muchos métodos diferentes que se encuentran basados

en diferentes autores, cada uno tiene sus propios principios que comparten características e

ideas en la composición de las escuelas pertenecientes a estas corrientes pedagógicos
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alternativas, pues lo que “esperan es responder, incluso, a los estilos de aprendizaje de las

personas, indistintamente de la edad, de las características cognitivas o del contexto socio

cultural en el que se desarrollan. En fin, rompen con ese estilo convencional que Paulo Freire

(1969), llamó la Educación Bancaria” (Pérez et al., 2016, pp. 238).

Origen de las escuelas al aire libre o escuela bosque

El comienzo de la metodología de las escuelas al aire libre o escuelas bosques se inicia a

partir del movimiento de la escuela nueva. Entre los exponentes que contribuyeron a esta

metodología se encuentra Friedrich Froebel (1804), quien fue uno de los primeros en

interceder sobre la importancia que tiene para los niños estar en contacto con la naturaleza,

también es reconocido por ser el impulsor del término Kindergarten, que en español significa

jardín de infancias. Tras sus pasos se encuentran autores como Pestalozzi (1804), Montessori

(1907), Steiner (1919), quienes decidieron incorporar a sus metodologías a la naturaleza como

un educador más para los niños.

Las primeras escuelas al aire libre surgen en Europa a comienzos del siglo XX, esto debido a

una crisis sanitaria, el objetivo de estas escuelas era poder brindar seguridad, salud y sobre

todo prevenir enfermedades en los niños que pertenecían a la clase obrera. Con el paso de los

años la visión de las escuelas al aire libre comenzó a ampliarse, parte de los cambios fue

recibir a todos los niños que quisieran formar parte de esta metodología. En base a los

resultados obtenidos sobre los beneficios que logran los niños en estos espacios, muchas

familias comenzaron a incorporar a su hijos a estas escuelas buscando un mejor ambiente en

el cual se puedan desarrollar.

En relación a lo mencionado anteriormente, se da comienzo a las Escuelas Bosque o escuelas

al aire libre, de acuerdo con Bruchner (2017), esta metodología comienza en los países

escandinavos, bajo el término friluftsliv que en español significa vida al aire libre, el misión

de estas escuelas es que los niños puedan estar en contacto y experimentar con la naturalez.

Con el pasar del tiempo en Dinamarca en el año 1950, fue inaugurado el primer centro de

educación infantil al aire libre, llamada “Undeskole” (Colegio del bosque), partiendo como

una consecuencia de la inserción de la mujer en la vida laboral y siguiendo por la falta de

jardines, los maestros comienzan a enseñar al aire libre generalmente en bosques por medio

del juego y de ejercicios prácticos, popularizando el método en toda Europa en el año 1990,

como también en el continente asiatico por la decada del 2000.
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En Japón las Escuelas Bosque han formado parte de la educación obligatoria durante más de

un siglo para niños desde seis hasta los 12 años. donde se enfocan en que los niños aprendan a

plantar árboles, cuidar la flora y fauna, mejorando su condición física y bienestar general.

Darren Quek (2022), menciona que si los niños pasan más tiempo en el bosque buscarán

protegerlos, asegurando que los resultados de aprendizajes serán más profundos y duraderos

esto hará que los niños desde un temprana edad logren comprender algunos de los desafíos

más vitales que existen en la actualidad como el cambio climático y el deterioro de lo recursos

naturales.

Por otra parte, en Singapur las Escuelas Bosques buscan generar un impacto significativo en

la vida de los niños. Nature Explorer School es una de ellas, la cual menciona que los niños

necesitan aprender por medio del juego al aire libre, de esta forma comienzan a adquirir

patrones de pensamientos, valores, actitudes, creencias, hábitos y distintas habilidades que les

ayudarán a tener un vida saludable y plena.

Características de la metodología de la Escuelas Bosques

La metodología de Escuelas Bosques se vincula con el modelo de educación que se

implementa al aire libre, donde se trabaja en la implementación de actividades educativas en

la naturaleza, como lugar principal de aprendizajes, siempre y cuando el clima lo permita.

Esta educación se rige por cuatro pilares fundamentales; juego, clases, diálogo y

especialmente el entorno (Díaz-Bajo, 2019).

Por otro lado, el nombre de Escuelas Bosques se relaciona más con el origen que con el

mismo entorno natural. En lo que hace énfasis en esta metodología es que la naturaleza

cumple el rol de aula y también de recursos didácticos naturales. Este hábitat natural permite

trabajar diferentes áreas, como la psicomotricidad, el juego natural y en general, permitir que

los niños salgan de su zona de confort, es decir, en la naturaleza, los niños tienen la riqueza de

estímulos suficientes que necesitan para el desarrollo de sus sentidos, la luz natural y los

distintos elementos que son parte de la naturaleza influyen positivamente en el ánimo del niño

y con ello en el desarrollo integral.

En relación a lo mencionado anteriormente, Rousseau (1990), propone que se vuelva a

involucrar a la naturaleza como eje dentro de la educación.Plantea que las infancias son una

etapa donde se debe respetar las características y personalidades de cada niño intentando
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ordenar las pasiones naturales sin reprimirlas. En la misma línea Vilafranca (2012), menciona

que la clave está en respetar a que sean los mismos niños quienes desarrollen y satisfagan de

manera natural sus necesidades e inquietudes por conocer un entorno con diferentes desafíos,

ante esto, Rousseau (1990), alude a que la acción de aprender debe ser desarrollada por la

experiencia vivida por parte del individuo:

‘‘Amad la infancia, favoreced sus juegos, sus placeres, su amable instinto (...) La

infancia tiene maneras de ver, de pensar, de sentir que le son propias (...) Respetad la

infancia (...) La naturaleza quiere que los niños sean niños (...) Poned a su alcance las

cuestiones y dejádselas resolver (...) Dejad obrar a la naturaleza (...) ¿No es el

espectáculo de esa edad, un espectáculo encantador y dulce (...)? (Rousseau, 1990).

Lo anterior mencionado invita a centrar el proceso educativo en el aprendizaje y no en la

enseñanza, es decir, para las Escuelas Bosques es primordial priorizar el juego libre debido

que al no forzar un aprendizaje los niños sienten que están jugando y terminan percibiendo el

aprendizaje como un juego, independiente del entorno.

La Escuela Bosque implementa actividades naturales con una planificación previa, y

observaciones de estas, para comprender que el aprendizaje en estos espacios se desarrolla en

relación del individuo con la naturaleza, puesto que esta relación es el eje principal de la

metodología. El enfoque está en el uso de múltiples métodos que promueven el apoyo al

progreso y el autoaprendizaje, así como también aportar en el desarrollo integral de los niños.

En estos espacios, se brindan oportunidades riesgosas que satisfagan las necesidades que

manifiestan los niños, siempre acompañados por adultos.

Frente a lo anterior, Peter Häfner (2002), menciona que los niños que son parte de esta

metodología, tienden a estar mejor preparados para ingresar a colegios con mejores resultados

académicos en comparación con jardines infantiles tradicionales.

En esta corriente pedagógica alternativa, la lista de fundamentos tanto educativos como

didácticos se enfoca en los constantes cambios y en las variaciones que existen en cuanto a su

ubicación, por medio de estos cambios que se desarrollan, se brindan experiencias inesperadas

que favorecen a los niños salir hacia lo desconocido. Por otro lado, se considera que una de

las ventajas principales que tienen las escuelas bosques, es el aumento del ejercicio físico y

con ello la psicomotricidad de los niños y las habilidades sociales.
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Escuelas Bosques en Chile

La metodología de las Escuelas Bosques a Chile llega con el nombre de Forest School Chile

Educación Holística en la Naturaleza (FEHN) en el año 2017, de la mano de las fundadoras

Valentina Alliende Basterrica y Paula Bozzolo Openshaw, las cuales eran y son Educadoras

de Párvulos, certificadas como Forest School Leaders en Inglaterra.

En suma, Valentina Alliende (2020), señala que “Mi motivación por la educación y por el

cambio que quiero generar en ésta me llevó a ser investigadora en educación creativa y en la

naturaleza, certificada como Forest School Leader (Inglaterra), egresada de la Carrera de

Educación de Párvulos en un Master en Calidad y excelencia Educativa en Santiago de

Compostela’’. Y por otro lado Paula Bozzolo (2020), señala “Llegué a Forest School en

Inglaterra, covirtiéndome en Forest School Leader y formando Forest School Chile, hoy

FEHN’’.

Ambas se encargaron de traer los conocimientos adquiridos desde Inglaterra hasta Puerto

Varas, Chile, desarrollando una educación holística en la naturaleza, en el cuál armaron su

propio espacio; “Escuela Bosque”, convirtiéndose en el único espacio certificado por Forest

School Association fuera del Reino Unido, y que busca en gran medida seguir concientizando

a más personas y profesionales de la educación en cuanto a lo fundamental que es educar en

conjunto con la naturaleza.

Por otro lado, Matías Knust, sociólogo, funda legalmente una fundación que promueve la

educación al aire libre y en la naturaleza desde la primera infancia, llamada CIFREP

(Children’s International Foundation for Research, Education & Peace, 2018), que es la

primera Forest School en Santiago de Chile, la cual se encarga de promover la voz y el

protagonismo de los niños potenciando su autonomía, aprendizajes y bienestar a través de la

educación en la naturaleza.

Matías Knust (2021), menciona que “Sabemos que en Chile existen realidades muy

diferentes, pero tenemos que lograr que los profesores enseñen en espacios más libres como

ríos, playas, cerros, porque eso va a generar niños con visión sustentable y más empáticos,

pero para lograrlo necesitamos más libertad”. Ante esto, según datos de la CIFREP (2022),

hasta la fecha existen alrededor de 16 Escuelas Bosques en Chile donde se practica este tipo

de educación en distintos establecimientos, adaptando esta metodología a la realidad de cada
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uno de los centros.

Con lo señalado anteriormente, se logra identificar que la educación al aire libre desde la

primera infancia, es una metodología que lleva pocos años y no son muchos los

establecimientos que la integran, pero de todas formas es una metodología que se ha

encargado de ir concientizando a más personas en nuestro país, debido a que más jardines y

colegios privados han empezado a aplicar esta metodología para que todas las nuevas

generaciones puedan aprender a través de un contacto cotidiano con la naturaleza.

Cuestiones que destacan a las Escuelas Bosques

La metodología de Escuelas Bosques, apunta a la educación al aire libre, lo cual trae

beneficios diferentes a lo que podrían proponer los modelos educativos tradicionales, los

cuales apuntan principalmente al desarrollo integral de los niños, potenciando el juego libre,

la autonomía, la imaginación, sus sentidos, la corporalidad, la capacidad emocional, la

resiliencia y/o capacidad de adaptación, desarrollo del pensamiento crítico, resolución de

problemas, mayor aumento de la perseverancia, la relación consigo mismo, sus pares y

adultos, trabajo en equipo, además de generar una conciencia del medio ambiente y sus

recursos.

Rodriguez (2018), plantea que los seres humanos tienen cualidades innatas con la naturaleza,

que permiten que este se pueda percibir e interactuar con el medio en el que se desenvuelve.

Esto nos permite comprender el por qué las acciones de los niños van dirigidas hacia la

naturaleza, debido a que se sienten atraídos y parte de ella.

Según lo dicho anteriormente, se ve reforzado, por la potenciación que dan las Escuelas

Bosques a la posibilidad de aumentar la relación del niño-naturaleza, por lo cual él entiende y

asimila, cómo funciona el medio natural en el que se desenvuelve y logra la comprensión de

su persona, deduciendo que el entorno natural funciona de manera independiente a sí mismo,

entendiendo que cada una de sus partes funciona en complemento a la otra, asimilando de

mejor forma la biodiversidad presente en el espacio (naturaleza, aula, bosque, playa,

etcétera.), captándose a sí mismo como parte de ese medio, fluyendo de manera natural, con

total libertad, a su ritmo y forma, según su necesidad e interés.

Concluyendo, dentro de las ventajas que presentan las Escuelas Bosques, destacan en el área

de la psicomotricidad, la mejora del equilibrio y la propiocepción a través del juego,

propiciando la madurez en el sistema vestibular, el cual se encuentra conectado con el sentido
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de la audición y el equilibrio, incidiendo en habilidades psicomotoras que construyen la

noción del espacio en los niños de 3 a 6 años de edad que desarrollan avances significativos

en sus habilidades motoras gruesa.

Percepciones

Para comenzar, es relevante partir desde el principio conociendo desde que procedencia

proviene el término de percepción. Este término viene del latín perceptio, compuesta del

prefijo per, que significa “a través de’’, y el término capio significa "tomar ", "apropiarse de’’.

Con esto se busca entender cómo se comprende la percepción de acuerdo al tema en cuestión,

considerando que la percepción de manera general hace referencia a cuando atiende,

discrimina o privilegia una parte del mundo. La percepción social nos ayuda a comprender,

por medio de distintos procesos el cómo se comportan los demás y también las determinadas

formas de actuar.

La percepción es un proceso simple en el cuál dentro del estímulo se encuentra la información

sin la necesidad de procesamientos internos (Givson, 1973). Por tanto, es un proceso activo

constructivo en el cual se procesa la nueva información y con datos archivados en la

conciencia se construye un esquema informativo anticipado. (Neisser, 1976)

Esquema corporal

El esquema corporal abarca tres ejes fundamentales para el desarrollo óptimo de la

psicomotricidad; el conocimiento y reconocimiento del propio cuerpo, el desarrollo de las

capacidades perceptivo-motoras y el desarrollo de la lateralidad. Por lo que se entiende como

la idea que se tiene sobre el propio cuerpo, sus partes y los movimientos que se puede realizar

a través de estas partes del cuerpo, tal y como afirma Cratty (1982), la imagen corporal se

basa en las propias respuestas mensurables del niño, en las cuales se van formulando la

relación con las dimensiones, la forma y los componentes del cuerpo incluyendo las

capacidades del movimiento que el propio cuerpo advierte. En suma, para Gerstmann (1958)

el esquema corporal es un modelo que cada ser humano forma en su mente, de acuerdo a su

cuerpo y su físico, menciona que es ‘‘similar a un diagrama mental el cual representa el

propio cuerpo como un todo al igual que cada una de sus partes’’. (Gerstmann, 1958, pp. 500).

A partir del movimiento y del esquema corporal el niño conoce y expande las potencialidades

43



de su cuerpo, por medio de interacciones que les permite de manera gradual apropiarse,

comprender y anticipar procesos de toma de conciencia corporal.

Ajurieguerra (1979), menciona que el esquema corporal se divide en tres grandes etapas, en

esta ocasión la segunda etapa es clave para la investigación, puesto que va enfocado de los

tres a los siete años la cuales llamada ‘‘Etapa del cuerpo percibido’’ la cual se caracteriza por

la dicriminación perceptiva, donde de forma gradual el esquemas corporal va logran una

orientación al mismo tiempo que se va afirmando la lateralidad. Dentro de esta etapa los niños

logran centrar su atención sobre cada parte de su cuerpo ya sea por separado o en su

tonalidad.

Conciencia del cuerpo

La conciencia corporal se vincula con múltiples habilidades que tiene el individuo, y que

cumplen la función de favorecer la acción del control del cuerpo por medio de movimientos

corporales coordinados y conscientes para relacionarse con el mundo el mundo que lo rodea.

Por lo que, se considera una de las habilidades más importantes para el desarrollo motor de

los niños, puesto que por medio de los distintos movimientos realizados se va construyendo el

esquema perceptivo-motriz.

Cabe resaltar que la conciencia corporal está estrechamente vinculada a la autoimagen y a la

construcción de la identidad, dado que, tanto el cuerpo como tal y la imagen que se forma en

el psiquismo, formando parte de la identidad personal del individuo, favoreciendo la toma de

conciencia, tanto de sí mismo como del mundo exterior, incluyendo la relación con los otros.

La psicomotricidad se somete al concepto de la conciencia, porque la conciencia es la

dinámica primordial que permite a todo ser humano el paso del cuerpo vivido al cuerpo

representado. Esto quiere decir que la conciencia constituye el primer equipamiento del ser en

el mundo y del poder hacer. Defontaine (1982), sostiene que la conciencia da al individuo la

plenitud de la iniciativa y el control gestomotor, dicho de otra manera, la psicomotricidad es

la iniciativa del movimiento y el control voluntario de la motricidad, permitiendo que la

persona sea capaz de tomar la iniciativa para concretar un acto.
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Entre los 3 y los 6 años, los niños a través de la sensación (propioceptiva, interioceptiva y

exteroceptiva) y la percepción (táctil, visual, auditiva y cinestésica) logran llegar a la

representación mental de su cuerpo y al pensamiento simbólico, es decir, la conciencia del

cuerpo permite que los niños toman conciencia del propio cuerpo por medio del

descubrimiento de sus partes y conocer tanto los límites como las posibilidades de acción con

el cuerpo, por medio de la dominancia lateral y la orientación respecto a si mismo y al mundo

que lo rodea.

Entre los 5 y los 6 años de edad, los niños realizan acciones que comienzan de las más

simples hasta llegar a las más complejas de acuerdo a su desarrollo madurativo, tanto

cognitivas como corporales. En relación a lo anterior, estas acciones que realizan son

habilidades y capacidades que irán desarrollando con su cuerpo, permitiéndoles enfrentarse a

las diferentes adversidades que se les vaya presentando a lo largo de su ciclo vital, a causa de

que para llevar a cabo los movimiento y acciones, primeramente deberá pensar y reconocer y

comprender su propio cuerpo. Es por esto que para que los niños puedan desarrollar su

conciencia corporal es necesario que aprendan a conocer su cuerpo y se lo posibiliten

entornos donde puedan interactuar con el entorno y con los demás, respetando su desarrollo

motor, la relación con el espacio, los objetos y las personas que los rodean.

Resumiendo, la conciencia corporal es la capacidad que el individuo desarrolla desde la

primera infancia para escuchar y comprender su cuerpo, puesto que a través de la acción de

tomar conciencia del propio cuerpo favorece que los niños conozcan las posibilidades y

limitaciones existentes en cuanto al movimiento corporal.
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CAPÍTULO 3: Marco Metodológico.

Este capítulo tiene como finalidad proporcionar una visión general de los aspectos claves de

la presente investigación. Para comenzar se describirán en detalle las metodologías a utilizar,

las cuales incluyen el enfoque metodológico y el paradigma escogido para abordar la temática

de esta investigación, también se expondrán las características del diseño de investigación

seleccionado. Además se expondrá el alcance de la investigación, lo que permitirá la

contextualización de la investigación y la comprensión de los resultados.

Por otro lado, se profundizará en detallar los instrumentos y técnicas seleccionados para la

recopilación de información de los niños, de manera de explicar el proceso de la recolección

de datos y de las técnicas e instrumentos a utilizar, justificando la elección de cada uno de

estos, junto con describir los procesos que garantizan la óptima obtención de los resultados.

En resumen, este capítulo tiene como objetivo dar a conocer los aspectos, metodologías y

características de la presente investigación, así como el diseño, el alcance, los instrumentos y

técnicas, las cuales sentarán las bases para la realización exitosa de la investigación y la

obtención de resultados significativos.

Figura N°4: Metodología del estudio.

Fuente: Elaboración colectiva.
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3.1 Paradigmas de investigación.

Paradigma es un modelo o más bien un modo de conocer, en el cual influye en la opinión de

un individuo o persona, como una idea del mundo que lo rodea y de las relaciones que

establece. Ante esto, Guba (1990), clasifica al paradigma en: cuantitativo y cualitativo,

logrando identificar las diferencias que existen entre ambos. Una de las diferencias que Guba

(1990), identificó es que el cuantitativo se basa en la objetividad de la investigación, en

cambio el paradigma cualitativo es subjetivo, puesto que en la investigación cualitativa se

privilegia el análisis profundo y reflexivo en cuanto a las realidades que se van a estudiar.

Ante lo anterior mencionado, el paradigma de investigación que se utiliza para el desarrollo

de esta investigación es el paradigma cualitativo, el cual Cook y Reichardt (1979), lo definen

como aquel que “postula una concepción global fenomenológica, inductiva estructuralista,

subjetiva, orientada al proceso y propia de la antropología social” (Cook y Reichardt, 1997,

pp. 28). Con lo mencionado por los autores, se define al paradigma cualitativo como un

fundamento humanista que pretende dar cuenta del entendimiento de la realidad social,

orientado al conocimiento completo de un estudio, cuyos elementos se encuentran implicados

simultáneamente en los diferentes procesos constitutivos del todo, los cuales van cambiando

dependiendo del contexto en que se expresa el objeto de estudio.

Considerando aquello, Gurdían (2007), señala que dentro del paradigma cualitativo el

investigador debe adoptar una postura metodológica que sea de carácter dialógico, en la que

las creencias, mitos, sentimientos, prejuicios y valores, deben ser aceptados, puesto que estos

elementos serán analizados para producir conocimientos sobre la realidad que se encuentra en

investigación.

Por otro lado, Ruiz (2012), dice que el paradigma cualitativo se encuentra muy lejos de ser

una actividad unidimensional y lineal, esto quiere decir, que el análisis cualitativo que se

realiza va enfocado en dos dimensiones y de manera circular. Algo importante que menciona

Ruiz es que no sólo, se observa y graba los datos obtenidos, sino que se crea un diálogo

constante entre el investigador y el investigado, es decir, nos habla que el paradigma

cualitativo implica un estilo de investigación social en el cual durante la investigación, se da

un momento especial para poder realizar la recogida de datos y observaciones en base a

grabaciones.

Las definiciones de los autores mencionados permitieron tomar la decisión de trabajar con el

paradigma cualitativo porque este permite evidenciar detalladamente y en profundidad las
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percepciones de los niños en relación a su desarrollo psicomotor y la conciencia de su propio

cuerpo, haciéndolo un partícipe directo de la investigación realizada en espacios de Escuelas

Bosques. Este tipo de investigación permite ahondar de una manera más flexible el objeto de

estudio, esto debido a que está orientado para dar respuesta a fenómenos sociales y propios de

los humanos, desde una perspectiva interpretativa, enfocada principalmente en la

comprensión de las experiencias, y las percepciones de los participantes.

3.1.1 Alcance de investigación.

El alcance de una investigación se encarga de indicar el resultado de la investigación, esto

quiere decir que en esta parte se debe indicar los resultados que se obtendrán desde la

investigación, condicionando a su vez el método que se utilizará para obtener los resultados

que son mencionados, por lo que se considera importante la elección correcta de este método

y el alcance antes de desarrollar la investigación o el estudio.

Danhke (1989), divide los alcances de investigación en exploratorios, descriptivos,

correlacionales y explicativos. Dentro del proceso de los niveles de la investigación existen

diversos alcances, los cuales parten desde la mirada exploratoria hasta llegar a un alcance

explicativo para buscar una develación del objeto de estudio, pasando por el descriptivo y

correlacional.

El alcance de la investigación se vió por medio del diseño descriptivo a utilizar. Hernández et

al., (2006), manifiesta que el diseño descriptivo consiste en la presentación de la información

tal cual es, indicando cada uno de los detalles del objeto de estudio, de manera que analiza e

interpreta la información pertinente. En el alcance de carácter descriptivo se conocen las

características del objeto de estudio en cuestión y lo que se busca dentro de la presente

investigación. En este alcance es posible plantear una hipótesis que se encargue de

caracterizar el objeto de estudio.

En relación a los estudios que llevan a cabo el alcance descriptivo de tipo cualitativo, estos

tienen como propósito realizar investigaciones de tipo narrativas o fenomenológicas, que

explican las representaciones de carácter subjetivo las cuales se producen en base a un grupo

de personas acerca de un hecho en específico. Ante esto, y siguiendo a Danhke (1989), quien

menciona que los estudios descriptivos especifican las características y los perfiles de

personas, grupos o cualquier otro fenómeno que se requiera estudiar.
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Tomar la decisión de trabajar con el alcance descriptivo es porque este tiene como punto

principal la acción de recolectar información importante y detallada del objeto de estudio,

características y/o propiedades de personas, grupos, situaciones u otros, entregando una

perspectiva subjetiva de la realidad en cuestión. En esta investigación se encontrará enfocado

en proporcionar una descripción detallada y precisa de las percepciones que tienen los niños

de tres a seis años, sobre su desarrollo psicomotor y la conciencia de su cuerpo en espacio de

Escuelas Bosques.

3.1.2 Diseño de investigación.

Dentro de las variadas metodologías de investigación, se llega al consenso de trabajar con el

diseño de estudio de caso con complementariedad en enfoque mosaico, debido a que se

pretende conocer la realidad y el contexto de los niños que asisten a Escuelas Bosques en

relación a las percepciones que tienen estos con respecto a su desarrollo psicomotor y la

conciencia de su cuerpo. Respecto a lo anterior Yin (1994), quien es uno de los autores

principales de Estudios de Caso, señala que el estudio de caso es una investigación empírica

que considera un fenómeno contemporáneo dentro del contexto de la vida real. En relación

con lo mencionado, el estudio de caso se caracteriza por abordar de forma intensiva una

unidad, la cual se puede referir a personas, niños, familias, un grupo, una organización, etc.

En esta ocasión, las investigadoras seleccionarán un estudio de caso de carácter múltiple,

dado que se estudiarán 3 casos al mismo tiempo de niños entre 3 y 6 años de edad sobre las

percepciones que tienen acerca de su desarrollo psicomotor en contextos similares pero

espacios distintos. En esta investigación, el estudio de caso múltiple se centrará

principalmente en el proceso de búsqueda, indagación de información de tres casos

conociendo y comprendiendo estas percepciones para luego analizar de manera sistemática

los resultados. Ragin (1992), considera el estudio de casos múltiples como un método

comparativo, porque su estrategia permite examinar los patrones similares y diferenciales

entre un número moderado de casos, siendo una característica fundamental de los métodos

comparativos, su interés por la diversidad (Stake, 1994).

Por otra parte, se utilizará el enfoque Mosaico, el cual se construye a partir de evidencias

donde se toman en cuenta las producciones de los niños, según Delgado (2020), ellos pueden

elegir formas de expresión, como dibujos, fotografías o videos que ellos mismos elaboran, los

hace agentes, en la investigación, del proceso educativo y del aprendizaje. Para poder realizar
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lo mencionado anteriormente Punch (2002), menciona la importancia que tiene el adulto, en

este caso las investigadoras, primero deben identificar su incapacidad para posteriormente

poder involucrarse correcta y totalmente dentro de los diversos mundos como el imaginario y

social que tienen los niños, puesto que el adulto ya no podrá volver a regresar a su infancia

nunca más. Ante lo que mencionan Clark y Moss (2001), quienes reafirman en variadas

situaciones, los adultos tienen una reducida comprensión acerca de las experiencias y de la

vida de los niños. Este enfoque busca que los niños participen y que su voz sea respetada

como también los silencios que puedan existir durante la investigación.

3.2 Escenario y actores o sujetos.

El siguiente apartado tiene la finalidad de caracterizar a los actores informantes en los cuales

estará enfocada la presente investigación, como también contiene detalles acerca de los

escenarios del lugar de donde son parte los actores. Para conseguir el cumplimiento de los

objetivos propuestos en el capítulo I de la investigación, es necesario buscar testimonios de

Educadoras de Párvulos sobre el conocimiento del desarrollo psicomotor dentro de la

educación, como también buscar testimonios de niños en base a las percepciones que tienen

sobre su desarrollo psicomotor y conciencia de su propio cuerpo a través del enfoque

mosaico; como fue mencionado con anterioridad.

Por ende, para la siguiente investigación de carácter cualitativa, los sujetos principales serán

elegidos por el criterio de las investigadoras, los cuales serán dos Educadoras de Párvulos y

tres niños, de edades comprendidas de 5 y 6 años, que asisten a espacios educativos de

Escuelas Bosques. Para la recopilación y el uso de la información se obtendrá el asentimiento

de los niños participantes de la investigación, además del consentimiento informado a las

familias y/o tutores legales.

Por otro lado, el escenario específico escogido para la investigación, es un espacio amplio al

aire libre que trabaja la metodología y los principios de Escuelas Bosques, el cual se encarga

de buscar y promover el bienestar de los niños a través de oportunidades de aprendizaje al

aire libre fomentando la conexión con la naturaleza y el desarrollo integral de los niños que

asisten al establecimiento.
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Tabla Nº1 Agentes informantes

Nombre del niño
participante.

Edad. Escenario. Simbología.

Niño.1 5 Escuela en la Naturaleza N.1

Niño.2 6 Escuela en la Naturaleza N.2

Niño.3 6 Escuela en la Naturaleza N.3

Nombre de Educadora de
Párvulos participante.

Edad. Escenario. Simbología.

Educadora de Párvulos.1 27 Escuela en la Naturaleza EP.1

Educadora de Párvulos.2 35 Escuela en la Naturaleza EP.2

Fuente: Elaboración colectiva.

La tabla presentada muestra los actores participantes en la investigación, los cuales son niños

con un rango etario entre los 5 y los 6 años de edad, con una muestra de tres en total. Por otra

parte, están las dos Educadoras de Párvulos del establecimiento.

3.2.1 Consideraciones Éticas de la investigación.

Según Graham et al. (2013), En el compendio de ERIC (Ethical Research Involving

Children), plantea que al momento de realizar la investigación, se requiere especial atención

y consideración por los niños en todo el contexto del estudio, resaltando la importancia de

reconocer las facultades y la capacidad de los niños para tomar decisiones y desenvolverse,

asimismo su autonomía y sus habilidades, al mismo tiempo enfatizar en sus derechos de

participación como de protección, ambos son indispensables al momento de trabajar con

niños, ya que aseguran el bienestar de estos, aunque en ocasiones pueden entrar en conflicto o

ser contradictorias entre sí.

Es en base a lo anterior, por lo qué, el diálogo, la colaboración y la reflexión crítica, permiten

abordar la problemática mencionada, ya que estas ayudan a llegar a soluciones éticas sólidas

y fundamentadas.
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Por esto, cabe considerar que la privacidad es clave en la práctica de investigación ética,

puesto que se debe respetar el derecho de los participantes a la vida privada y que sus datos

recogidos sean confidenciales, de modo que se almacene y proteja de forma segura los datos

obtenidos en la investigación. Por lo mismo, a través de las técnicas e instrumentos

seleccionados se garantice que se cumplan con la protección de los derechos de los niños

involucrados, asegurando la integridad y bienestar de estos. Por consiguiente, el artículo 16

de la Convención sobre los Derechos del Niño (1990), señala la importancia de respetar la

circunstancia que los niños tienen derecho a la elección de información que deseen revelar a

la hora de participar en las investigaciones.

Por otra parte, es considerable mencionar que toda investigación con personas debe ser

revisada y aprobada por un comité ético con el fin de asegurar que todo sea realizado de

manera ética y que los participantes estén protegidos en todo momento. Por lo cual, el

presente estudio pasó por la revisión de la Comisión de Ética de Investigación de la

Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), quienes pudieron revisar y aprobar tanto la

validez científica; que la metodología seleccionada sea factible para obtener resultados, la

selección justa de participantes, como el consentimiento informado; donde el comité evalúa

que se les dé a los participantes la información clara y completa sobre el estudio en cuestión

para que ellos puedan decidir libremente si quieren o no participar.

3.2.2 Criterios de selección de muestra.

La muestra es un elemento relevante dentro de la metodología de la investigación, debido a

que implica la selección de un grupo de elementos que se utilizará como objeto de estudio en

el cual se llevará a cabo la investigación. En suma es clave también, expresar aspectos

fundamentales del diseño metodológico para la selección de la muestra y sus criterios, los

cuales son: actores o sujetos y las características que deben poseer para ser considerados

como objeto de estudio de la investigación.

Ante lo anterior mencionado, señalar que los criterios de selección de muestra garantizan la

representatividad de los escenarios y actores, además esta selección tiene la finalidad de

comprender las percepciones y la conciencia corporal de los niños, frente a lo anterior se

abordarán criterios tales como:
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Figura N°5. Criterios de selección de muestra.

Fuente: Elaboración colectiva.

Rango Etario.

La presente investigación se centra en una etapa de desarrollo específica, puesto que la

evidencia ha mostrado que en la etapa en la que se enfocará esta investigación, se concentran

mayores adecuaciones a los objetivos propuestos en el capítulo I. Ante esto, los actores

seleccionados para la investigación, están entre los tres y los seis años de edad.

Contexto.

Uno de los criterios de selección fundamental es el contexto. Cuyo contexto específicamente

deben ser espacios donde se brinda un acercamiento a los niños con la naturaleza a través de

diversas experiencias y/o actividades que logran favorecer el desarrollo integral de cada uno

de los niños que asisten a estos espacios.

3.3 Las técnicas e instrumentos a utilizar.

La recogida de datos es una de las fases más trascendentales dentro del proceso de

investigación (Tejada, 1997), siendo el eje principal que guía el desarrollo de la investigación,

puesto que a través de la recogida de datos se va desprendiendo la información que va a ser

analizada posteriormente para obtener los resultados que se buscan en la investigación.

Los diversos instrumentos seleccionados serán aplicados a los actores y sujetos seleccionados

para el desarrollo de la investigación. Instrumentos que se encuentran directamente

relacionados al paradigma cualitativo mencionado anteriormente, por lo cual están enfocados

en conocer las percepciones que tienen los niños en relación a su desarrollo psicomotor por

medio de diferentes técnicas como collage, fotos, videos, entre otros, los cuales son técnicas

abordadas desde el enfoque mosaico, que pretende como su nombre lo menciona, conformar

un “mosaico” de perspectivas, es decir, a través de estas técnicas se anhela tener la
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oportunidad de conocer e incluir las distintas perspectivas que tienen los niños en el proceso

de investigación respecto al tema de interés. Para la acción de escuchar las voces de los niños,

además de considerar la información verbal que brindan, existe otra diversidad de formas

creativas de poder expresar distintas cosas; como lo son los dibujos, las fotografías,los juegos

de imitación, etc. Utilizar técnicas alejadas a lo verbal, permite poder incluir a los niños que

cuentan con una limitante en cuanto a la comunicación. Es sustancial hacer énfasis en que la

recolección de datos directamente desde los niños, es fundamental para conocer la

información desde la propia perspectiva y visión de los niños (Gaitán, 2006).

En la presente investigación, se desarrollaron técnicas que contribuirán a la recolección de la

información, permitiendo evidenciar y profundizar en las percepciones y conciencias de los

niños, esto dentro del paradigma cualitativo, los cuales se definirán a continuación:

Observación.

La observación es un método que permite establecer una relación concreta e intensiva entre el

investigador y el hecho social o los actores sociales, de los que se obtienen datos que luego se

sintetizan para desarrollar la investigación. Desde el punto de vista de la observación como

instrumento de recolección de información, esta se basa principalmente en utilizar los

sentidos para observar hechos y realidades sociales presentes y a la gente donde desarrolla

normalmente sus actividades.

Dentro de la técnica de observación, encontramos la observación-participante, cuyo objetivo

según Guber (2011), es observar de manera sistemática y controlada todo lo que acontece en

torno del investigador, y participar en una o varias de las actividades de la población, es decir,

el investigador debe limitar su rol al de observador, y sólo en última instancia comportarse

como observador-participante.

A través de dicha técnica se podrán visualizar las dinámicas de trabajo que realizan las

Educadoras de Párvulos en relación a la psicomotricidad, además de observar los

movimientos que realizan los niños en el espacio educativo, cómo éstos contribuyen al

desarrollo integral y al bienestar de cada uno, la manera en la que exploran y aprenden de

manera directa en la naturaleza generando así una conexión profunda con el entorno natural y

un enfoque más holístico en sus aprendizajes.
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Narrativa visual (fotografías, videos, grabaciones, dibujos).

Estas narrativas visuales nos permiten revivir las experiencias realizadas en la investigación y

mediante un análisis pertinente, recoger el análisis que brindan estas herramientas. Tal como

expone Bautista (2013), el cual afirma que la investigación narrativa y la investigación visual,

crean situaciones significativas, interesantes e importantes para la enseñanza, la experiencia y

la promoción de valores, por otro lado expone que es un proceso el cual por medio de las

fotografías en conjunto con otros métodos audiovisuales, permiten oportunidades de

investigación y reflexión sobre sus propias vidas y lo que le rodea.

De acuerdo a lo anterior, la narrativa visual permitirá comprender y obtener una mirada,

sobre las percepciones que tienen los niños en relación con su desarrollo psicomotor, la

conciencia de su propio cuerpo y cómo interactúan en el espacio educativo determinado.

Collage.

El collage es una técnica artística que se utiliza principalmente en las artes visuales, basada

en combinar diversos elementos como recortes, fotografías, papeles, revistas, parte de textos,

entre otros. Nomakhwezi, N., & Wood, L. (2015), mencionan la importancia del uso de

métodos visuales participativos los cuales son apropiados para hacer investigaciones con

niños. La composición de un collage, consiste en seleccionar y organizar imágenes listas, lo

cual para los niños puede ser menos intimidante que realizar un dibujo desde el comienzo.

Por medio de esta técnica los niños pueden comunicar su estado de ánimo, sentimientos e

ideas, lo que permitirá en esta investigación que se representen visualmente la percepción y

experiencias que tiene cada uno respecto a su desarrollo psicomotor y la conciencia de cuerpo

que tienen sobre sí mismos.

Elicitación.

La elicitación es una técnica a utilizar, que tiene por finalidad obtener la información por

medio de estímulos diseñados de manera intencional para “eliciar” respuestas, pensamientos,

percepciones o experiencias en los niños, logrando así la participación activa de los

participantes y fomentando su autonomía y empoderamiento. Según Fenstermacher &

Richardson (2006), la elicitación permite mejorar la habilidad para educar a los niños de

manera que estos puedan transmitir el conocimiento y forjar la reflexión de lo que le rodea de

manera eficaz.
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Es en base a lo anterior la elicitación facilitará la participación de los niños, brindándole la

oportunidad de expresar sus ideas, experiencias y perspectivas, fomentando la escucha atenta

y respetuosa, permitiéndoles ser protagonistas de su propio aprendizaje y respondiendo al

objetivo de conocer sus percepciones.

Entrevistas.

Para Bernal (2008), la entrevista es una técnica que consiste en recoger información mediante

un proceso directo de comunicación entre entrevistador y entrevistado, ante esto, se puede

mencionar que la entrevista es utilizada dentro de los procesos de investigación para obtener

datos relevantes entre dos personas; investigador y entrevistado, es decir, se entiende como

una estrategia de recogida de información de gran importancia dentro de la investigación

cualitativa, puesto que a través de esta, se obtiene información mucho más completa y

profunda, siendo útil para resolver la pregunta central que guía la investigación. Ante lo

mencionado, Corbetta (2007), hace énfasis en que la entrevista es más bien una conversación

entre dos o más sujetos seleccionados, que nace para obtener y conocer información de un

tema de interés, es decir, el propósito de una entrevista es recabar información de forma oral

sobre opiniones de personas.

Dentro de la entrevista, según Díaz et al (2013), existe la siguiente clasificación:

Entrevistas estructuradas o enfocadas: En esta clasificación, las preguntas tienden

a ser planeadas de antemano, con un determinado orden.

 Entrevistas semiestructuradas: Dentro de este tipo de entrevista existe un grado

más de flexibilidad, puesto que las preguntas son planteadas con anterioridad, pero

estas pueden ajustarse a medida que se va desarrollando la entrevista.
 

 Entrevistas no estructuradas: Por último, estas son más informales, más flexibles, y

se planean de manera tal, que pueden adaptarse a los sujetos y a las condiciones

existentes.

 

De acuerdo a las definiciones anteriores, la investigación se enfocará en la entrevista

semiestructurada para obtener información relevante para el desarrollo de esta. Cabe destacar

que en la entrevista semiestructurada el encargado de llevarla a cabo debe preparar una serie

de preguntas orientadoras acerca del tema de interés que se pretende investigar y que guiarán
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la conversación. Por el contrario, la entrevista estructurada lleva a cabo las preguntas tal cual

fueron planificadas y estipuladas.

Ibáñez (1996), ante lo anterior, menciona que la característica principal de la entrevista

semiestructurada es que existe un plan de desarrollo, es decir, se planifica con anterioridad

pero existe más libertad de acción al momento de realizar las preguntas, puesto que

dependiendo de las respuestas del entrevistado podrían nacer nuevas preguntas en base al

tema o al objeto de estudio. La entrevista semiestructurada facilitará la obtención de datos

cualitativos para favorecer el conocimiento de las percepciones que tienen tanto los niños

como las Educadoras de Párvulos sobre la conciencia corporal en espacios definidos como

Escuelas Bosques.

Al momento de la obtención de los resultados pertinentes a través de la utilización de los

instrumentos y técnicas mencionadas en el apartado anterior, se utilizarán los relatos de los

niños para dar cuenta de estos resultados. El relato es una forma de contar o narrar una

historia, hecho y/o acontecimiento de manera breve y detallada, es por esto que es un

conocimiento que es considerado como una técnica que utilizan los escritores para mejorar o

practicar sus voces narrativas. Arévalo y Figueroa (2019), plantean que este método posibilita

la creación de un proceso abierto y dinámico, que fomenta la participación de los niños,

quienes pueden expresar sus ideas y opiniones, utilizando distintas técnicas para recopilar la

información, considerando la interpretación significativa de sus experiencias relatadas. Dado

lo anterior, los relatos permitirán la obtención de una experiencia más precisa, en la cual las

percepciones y significados vengan directa y activamente de parte de los niños, invitándolos a

contar una historia o relato que evidencie una mayor conciencia de cuerpo o que esté

relacionado con su desarrollo psicomotor.

3.3.1 Criterios de selección de técnicas e instrumentos.

Los criterios de selección de técnicas e instrumentos tienen por finalidad asegurar la calidad y

pertinencia de los datos obtenidos, permitiendo recolectar información fidedigna,

significativa y relevante para la comprensión de las percepciones de los niños en relación al

desarrollo psicomotor y la conciencia del cuerpo en espacios de Escuelas Bosques. Tal como

expone Aranda y Araújo (2009), el criterio de selección de técnicas son en base a una serie de

factores, en el cual el origen de la pregunta de investigación es el punto más importante,

57



además de considerar otros factores, que buscan garantizar la pertinencia, viabilidad y validez

de las técnicas e instrumentos a utilizar. Es en base a lo anterior que los criterios de selección

son los siguientes:

Figura N°6. Criterios de selección de técnicas e instrumentos.

Fuente: Elaboración colectiva.

Recolección de datos cualitativos.

La selección de las técnicas e instrumentos fueron en base a la posibilidad de la obtención de

la información en profundidad, de manera que se reflejen las experiencias y relatos de los

niños de manera más significativa, dando prioridad a sus voces y fomentando la autonomía.

Adecuación de objetivos de investigación.

Se procuró que las técnicas e instrumentos seleccionados permitan cumplir con los objetivos

de la investigación, obteniendo la información de manera pertinente y relevante acerca de las

percepciones que tienen los niños entre tres y seis años acerca de su desarrollo psicomotor y

la conciencia del cuerpo en espacios de Escuelas Bosques.

Pertinencia con los participantes.

Las técnicas e instrumentos que se seleccionaron utilizar fueron seleccionados, considerando

que sean apropiados y accesibles para niños del rango etario escogido, teniendo en
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consideración su nivel de desarrollo, habilidades de comunicación y la capacidad para

participar activamente.

Edad de los participantes.

Las técnicas e instrumentos seleccionados fueron pensados en que sean acordes para ser

utilizados en los niños entre tres y seis años, debido a que por medio de estas se considerará

el enfoque de derecho de éstos, respetando sus respuestas sin hacer algún tipo de inferencia

y/o interpretación en ellas.

Niños como sujetos sociales.

Por medio de las técnicas e instrumentos, se pretende considerar a los niños como seres

íntegros plenamente sociales, desarrollando la tendencia a desarrollar relaciones sociales,

siendo partícipes activos dentro de la investigación, pues, desde el punto de vista

epistemológico y metodológico la infancia concibe a los niños como intérpretes de su

entorno.

Contextualización del espacio.

Contextualizar el espacio es indispensable para entender el actuar de un individuo en el

espacio, conociendo e identificando las características de este espacio que pueden favorecer

el desarrollo de la investigación. Por lo mismo, se seleccionaron instrumentos que tienen la

factibilidad que puedan ser aplicados de manera acorde al entorno de los espacios de Escuelas

Bosques, tomando en consideración las características de estos espacios y las actividades que

se desarrollan al interior de estos.

3.4 Triangulación.

Los métodos que se utilizaran dentro de una investigación requieren que exista una

renovación constante de estos para que puedan ir adecuándose tanto a la realidad como al

objeto de estudio de la investigación con el propósito de dar con respuestas asertivas en

relación a lo que se pretende con el tema a investigar.

Mucchielli (2001), señala a la triangulación como una estrategia de la investigación, a lo

largo de la cual el investigador superpone y combina diferentes técnicas y/o instrumentos de

recogida de datos, con la finalidad de comprender el sesgo inherente a cada una de ellas. En

59



otras palabras, se entiende por triangulación a la combinación de múltiples estrategias que se

emplean en el estudio de un suceso con el propósito de comparar los análisis obtenidos y

colaborar en la formulación de las conclusiones.

En relación a lo que se menciona anteriormente, la triangulación hace referencia al uso de

diversos métodos y/o estrategias para estudiar un mismo objeto de estudio. Entonces, en este

proceso se utiliza para delimitar los instrumentos utilizados y poder hacer un análisis claro y

pertinente de acuerdo a los instrumentos que serán utilizados, por lo cual se requiere que

exista un conocimiento para interpretar los resultados que se obtienen, en las variadas y

contradictorias formas en las que se puedan presentar (Donolo, 2009).

En suma la triangulación se realiza para comparar datos, contextos, instrumentos y constatar

diferentes perspectivas, por lo que el propósito central del uso de la triangulación en una

investigación, es la idea de que cuando la hipótesis es contrastada desde distintos métodos, el

grado de validez que se le otorga es superior que cuando se realiza mediante un solo método.

3.4.1 Triangulación Metodológica.

Por medio de la Triangulación Metodológica se busca adquirir la idea de procesar y entender

un objeto de estudio y/o problemática de una investigación a través de instrumentos y

métodos que favorecen esta acción. Al utilizar en la triangulación diferentes métodos se

busca analizar un mismo fenómeno a través de diversos acercamientos, por lo que, este tipo

de triangulación más bien consiste en que a través de los métodos que se emplean obtener

diferentes resultados que posteriormente serán analizados.

Se entiende a la triangulación metodológica como la forma de enlazar múltiples métodos con

el propósito de obtener resultados ante el mismo objeto de estudio, es decir, por medio de la

implementación de al menos dos métodos se pueden contrastar los resultados que se obtienen

(Cowman, 1993). Por lo tanto, por medio de esta triangulación se busca la combinación e

implementación de dos o más métodos que favorezcan la recolección de datos que

posteriormente se analizan para ser sustentados por teóricos para validar los resultados

obtenidos.

3.4.2 Triangulación Teórica.

Durante la conceptualización del trabajo de investigación cualitativa suele definirse de

antemano la teoría con la cual se analizarán e interpretarán los hallazgos. La triangulación
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teórica hace uso de diferentes teorías para tener una interpretación comprensiva y completa

dando respuesta al objeto de estudio. Mediante este tipo de triangulación se pretende disponer

distintas teorías que favorecen la observación de diversos acontecimientos con el propósito de

entender las suposiciones y precisan que se vinculan directamente con las interpretaciones en

base al objeto de estudio.

Consiste en la constatación de hipótesis ya planteadas, y el surgimiento de hipótesis

alternativas, puesto que las diferentes perspectivas se utilizan para analizar la misma

información, por ende, poder confrontar teorías. Pérez Serrano (1998), menciona que en este

tipo de triangulación se emplean diferentes perspectivas coincidentes en un mismo problema

con el objeto de estudio, ver similitudes y diferencias de carácter interpretativas del

fenómeno. En explicación a lo anterior, en este tipo de triangulación se establecen diferentes

teorías para observar un fenómeno con el fin de producir un entendimiento de cómo

diferentes suposiciones y premisas afectan los hallazgos e interpretaciones de un mismo

grupo de datos o información.

En esta última triangulación mencionada se encuentra enfocada esta investigación, puesto que

por medio de la triangulación teórica se establecen diversas técnicas (narrativas visuales:

dibujo, fotografías, grabaciones), elicitación, collage, entrevista, entre otras, que permiten

cumplir con el objetivo de conocer las percepciones que tienen los niños y niñas de 3 a 6 años

acerca de su desarrollo psicomotor y la conciencia del cuerpo en espacios de Escuelas

Bosques, de manera que en diversos contextos de recogida de información, se podrá tener un

entendimiento e interpretación de la misma muestra.
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CAPÍTULO 4: Análisis de datos e Interpretación de resultados.

En el presente capítulo, se darán a conocer el análisis, resultados e interpretación de los datos

que fueron recogidos por medio de los instrumentos y técnicas de investigación del

paradigma cualitativo. El propósito es conocer y analizar las percepciones de los niños del

escenario establecido como “Escuela en la Naturaleza”, con respecto a su desarrollo

psicomotor y a la conciencia corporal, a su vez, a través del conocimiento que tienen las

Educadoras de Párvulos y cómo estás trabajan estos conceptos en la cotidianidad del

escenario seleccionado.

4.1 Protocolo Análisis de datos.

Para la realización de análisis de los datos obtenidos por medio de los instrumentos

implementados, se debe entender el análisis de datos como un proceso sistematizado que

busca identificar, conocer y describir los componentes de una determinada unidad de

información, la cuál es ordenada y sintetizada para la comprensión de su significado.

Para Taylor y Bogdan (1987), analizar datos es un proceso que el investigador tiende a

utilizar de forma sistemática para favorecer y poseen una mejor comprensión de la realidad a

través de una recopilación de datos.

4.1.1 Plan de análisis de los datos y/u otras informaciones reunidas.

Figura N°7. Protocolo de análisis.

Fuente: Elaboración colectiva.
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Como muestra la imagen, en la presente investigación posee informantes que son claves para

el desarrollo de esta, los cuales serán las Educadoras de Párvulos del centro educativo y los

niños que asisten a éste. Para poder obtener y conocer las percepciones de los niños en

relación a su conciencia corporal, se plasman las siguientes fuentes de información de datos:

Observación, Narrativa visual (específicamente Fotografías y Dibujos), Collage, Elicitación y

Entrevistas, ésta última dirigida a las Educadoras de Párvulos.

El análisis de datos como se mencionó anteriormente es de tipo cualitativo enfocado en un

análisis descriptivo con estudio de caso múltiple con complementariedad en enfoque

mosaico. El paradigma cualitativo posee variadas formas de análisis de la información

recogida, no obstante, para la presente investigación se utilizó la Teoría Anclada de

Mucchielli (2001), para efectuar el análisis de discurso, dado que a través de esta teoría se

busca generar un análisis vinculado a la recopilación de datos que se utilizarán para la

aplicación sistemática para generar una teoría pertinente que lo concierne (Laperrière, 1997).

4.1.2 Análisis de Discurso.

Un discurso se entiende como un análisis de carácter empírico de los actos de habla a través

de una forma específica del uso del lenguaje y como una forma de interacción social, por

ende, el discurso se comprende como un evento comunicativo en una situación social

determinada. Las palabras y oraciones declaradas son una parte del discurso, pero el discurso

no se encuentra en sí mismo, sino sólo en el conjunto de palabras y oraciones expresadas en

el texto y el habla. (Barthes, 1980).

Figura N°8. Discursos y elementos literales e inferenciales.

Fuente: Elaboración colectiva.
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El análisis de discurso es un campo de estudio y se revela como una herramienta de análisis

bastante potente y precisa, la cual se relaciona con un giro discursivo que plantea una

perspectiva nueva y alternativa, respecto a la información recabada del objeto de estudio.

Teniendo como propósito el análisis completo de los conocimientos relativos a las

condiciones de producción, entendiéndolo como una instancia media qué lleva desde la

descripción a la interpretación (Santander, 2011). De este modo lo que pretende el análisis de

discurso es extender su alcance hacia la vinculación del texto con el contexto (Van Dijk,

2000), es decir, acercarse a algo más que el contenido explícito del texto, puesto que se

complementa el procesamiento de la información y del análisis para comprender los estadios

del conocimiento de los productores de los textos.

El análisis de discurso ofrece distintas posibilidades como herramienta de análisis cualitativo,

puesto que, a través de esta se pueden analizar las diferentes representaciones discursivas

centrando la mirada en categorías que nacen desde las mismas representaciones.

4.1.3 Categorías de análisis.

Un proceso de categorías se vincula directamente con establecer categorías, puesto que, como

mencionan Medin y Smith (1984), durante los procesos de categorización se definen las

categorías en base al objeto de estudio con la finalidad de clasificar, resumir y tabular la

información obtenida a través de los instrumentos de recolección de datos. Estes (1986), hace

referencia a que la información obtenida durante el proceso de obtención de datos, se

almacena en forma de vector de características o atributos compartidos, y que de algún modo

se pueda explicar los procesos.

De acuerdo con Rivas (2015), durante el proceso de la investigación, el investigador trata de

comprender un fenómeno simplificando su explicación por medio de un conjunto reducido de

variables las cuales facilitarán el entendimiento del texto. Dentro de la investigación las

categorías buscan describir, relacionar o explicar fenómenos de una forma mucho más

sencilla y entendible.

A través de las categorías y subcategorías determinantes para la investigación se obtendrán

datos e información mucho más completa, amplia, precisa y profunda acerca de la conciencia

corporal, ahondando principalmente en los movimientos que los niños realizan y las partes de

su cuerpo, dando cuenta de que ésta está estrechamente ligada a las experiencias vividas,
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aunque no se genere esa conciencia de todo el proceso que se necesita para mover, por

ejemplo, una mano, un pie, entre otras. Mediante la conciencia corporal se generan las

habilidades motrices, que son componente esencial en el desarrollo de esta, así los niños

podrán conocer su cuerpo y saber que están adquiriendo sensaciones, movimientos y

funciones por medio de su cuerpo, además podrá conectarse con este fortaleciendo la

construcción de su identidad, autoestima y seguridad de sí mismo.

4.2 Análisis de Datos.

Como se menciona en el punto anterior, para la triangulación correspondiente al análisis de

los datos obtenidos a través de los instrumento de recogida de información, se desglosan

distintas categorías que dan cuenta de los objetivos propuestos con anterioridad a través de

una dimensión que abarca y relaciona con las categorías: “Percepciones y Conciencia

Corporal en Educadoras y niños”; la cual es el tema central de la investigación y de los

contenidos obtenidos donde se abordarán categorías y determinadas subcategorías, como se

muestra en la Figura Nº9.

Figura N°9. Categorías de análisis.

Fuente: Elaboración colectiva.
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4.2.1 Análisis de datos de entrevista y cuestionario escrito a Educadoras de Párvulos.

Luego de la realización de la entrevista y transcripción de las respuestas de las Educadoras

de Párvulos, los resultados fueron sometidos al denominado análisis de discurso.

La entrevista dirigida a las Educadoras de Párvulos, fue principalmente enfocada al

Desarrollo Psicomotor y la Conciencia Corporal en la primera infancia. Como se menciona

en el marco teórico, estos puntos son un factor clave y se trabajan de forma conjunta. De

acuerdo con Aucouturier (1994), hasta los 7 y 8 años aproximadamente son las únicas

personas que logran trabajar de manera coordinada su estructura motriz, cognitiva y afectiva.

En relación a lo anterior, y de acuerdo a los objetivos de la investigación, el foco principal de

las entrevistas a las Educadoras es conocer de qué forma se trabaja y promueve la

psicomotricidad y la conciencia corporal en los niños en espacio de Escuelas Bosques.

Dicho lo anterior, a continuación se describen y analizan las categorías y subcategorías que

fueron obtenidas del análisis de las entrevistas realizadas a las Educadoras de Párvulos en el

contexto de Escuelas Bosques. Según Sampieri (2010), las categorías y subcategorías nacen a

través del marco del análisis de contenidos de la información recabada desde las entrevistas.

En suma, Mucchielli (2010), hace referencia a las categorías como unidades con significado

que se establecen como el instrumento principal de análisis. De acuerdo con la teoría

fundamentada de datos, este es un proceso que no es lineal, sino iterativo, ya que vuelve a los

discursos para corroborar, profundizar y comprender mejor los hallazgos (Sampieri, 2010).

➔ Categoría N°1

Conocimiento de las Educadoras de Párvulos sobre el Desarrollo Psicomotor.

Esta categoría ha sido enlazada al conocimiento que tienen las Educadoras de Párvulos en

relación al desarrollo psicomotor en la primera infancia. Con base al discurso manifestado

por éstas, se concibe que tienen conocimiento alguno acerca del desarrollo psicomotor en los

niños. Sin embargo, no se observa un mayor conocimiento sobre términos y conceptos de

estas disciplinas.

“El desarrollo psicomotor son las distintas habilidades motoras que debe tener un niño (…)
que está dentro de eso el correr, saltar, coordinación (…) no ya ni me acuerdo (…)
manipulación” (EP.1)
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“Son como todas las que hacen con las extremidades, tengo entendido yo. El psicomotor
puede ser fino o grueso” (EP.2)

Si bien se logra observar que las Educadoras tienen conocimientos de lo que es el desarrollo

psicomotor, en sus respuesta se deja ver un conocimiento incipiente sobre el tema, de acuerdo

a lo mencionado en la entrevista, se puede analizar que entienden y trabajan el desarrollo

psicomotor de forma intuitiva, pero de todas maneras es fundamental que manejen términos y

conceptos claves, Arnáiz (2000), menciona que el educador debe tener claridad sobre la

expresividad motriz del niño. Lo que implica conocer y escuchar la vía corporal y encontrar

sentido a la misma.

“Acá ellos lo tienen que, eh, a través de la experiencia vivenciar esa clase, como, nose, como
que es distinto, eh, saltar la cuerda a que estar saltando aros” (EP.1)

Dado lo anterior, las Educadoras de Párvulos tienen un rol relevante acerca de brindar

oportunidades enriquecedoras durante los primeros años de desarrollo de los niños, donde el

movimiento sea una herramienta para potenciar el desarrollo cognitivo, emocional y social de

éstos. El trabajo en cuanto a la práctica y el desarrollo psicomotriz es un proceso que requiere

de la observación del adulto para identificar y ofrecer experiencias diversas en forma

oportuna, otorgar tiempo suficiente para el desarrollo, seleccionar los recursos más

pertinentes, y así potenciar el descubrimiento, es por esto que es de suma importancia que las

Educadoras de Párvulos conozcan y comprendan el desarrollo psicomotor en la primera

infancia.

● Subcategoría N°1.1

Comprensión de las habilidades motoras en niños.

De la categoría que se menciona anteriormente, surge esta subcategoría que abarca la

comprensión que tienen las Educadoras de Párvulos acerca de las habilidades motoras en la

primera infancia, entendiendo que estas habilidades involucran los movimientos que realiza

el cuerpo por efectos de maduración biológica también por la actividad práctica del niño en

el medio que lo rodea.

“No, yo siento que acá lo hacen más como con el entorno, no es como tan estructurado, ellos
mismos tienen que, no se, generar musculatura para ir subiendo el camino desde abajo hacia
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la entrada, o (...) llevar carretilla claro, o esas cuerdas que se cuelgan o subir los árboles”
(EP.2)

“Yo creo que es más importante que la parte intelectual, sobre todo (…) sobre todo en los
niños, como que lo que más necesitan es desarrollar la parte psicomotriz. Por algo es, en la
niñez juegan, es como aprenden también” (EP.2)

“La cabeza y el cuerpo siempre o en la mayoría de los niños utilizan las dos partes para
realizar una actividad, (...) Al final todas son actividades motrices que se van desarrollando,
por ejemplo al desarrollar el barrer van a tener coordinación, van a trabajar manipulación
de objetos” (EP.1)

Lo mencionado por EP.1 y EP.2 hacen referencia a que la psicomotricidad se encuentra

entrelazada con el conocimiento del propio cuerpo, sus partes, como son los movimientos,

etc., puesto que, es fundamental que el niño tome conciencia de la existencia de diferentes

partes del cuerpo que se establecen, en situaciones estáticas, de movimientos, y de su

evolución en relación al mundo externo (Tasset, 1987). Las definiciones convergen en que el

conocimiento del propio cuerpo se encuentra basado en la etapa del cuerpo vivido, donde Le

Boulch (1981) se refiere al comportamiento del desarrollo motor de manera general,

causando fuertes emociones y algunas de estas no pudiendo ser controladas.

La psicomotricidad en el aula es una gran aliada para ayudar a los niños a mejorar sus

habilidades motoras. En primer lugar, mediante actividades lúdicas y ejercicios específicos,

se les brinda oportunidades para desarrollar su coordinación, equilibrio, fuerza y destreza, por

tal razón, el trabajo con el movimiento requiere por parte de las Educadoras de Párvulos la

comprensión del desarrollo psicomotriz para que los niños puedan comenzar a elaborar su

propio esquema corporal.

● Subcategoría N°1.2

Apreciaciones de los movimientos que realizan los niños.

En base a la categoría N°1, se desglosa la presente subcategoría la cuál está relacionada a las

apreciaciones que poseen las Educadoras de Párvulos acerca de los movimientos que realizan

los niños en las Escuelas Bosques. Basándose en el discurso manifestado por éstas, se percibe

que tienen ciertas apreciaciones relacionadas a promover y conocer el cuerpo por medio de

las vivencias y las experiencias.
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“Ah, pucha, es como (...) Es como ayudar a promover que conozcan y (...) aprendan de su
cuerpo y de sus propias habilidades. Acá ellos lo tienen que, eh, a través de la experiencia
vivenciar esa clase, como, nose, como que es distinto, eh, saltar la cuerda a que estar
saltando aros” (EP.1)

Ante lo mencionado por EP.1, Berruezo (1995), señala que la psicomotricidad tiene como

objetivo el desarrollo de las distintas posibilidades, tanto motrices como expresivas y

creativas, a partir del movimiento del cuerpo, lo que lleva a centrar la actividad e interés en

este movimiento producido por el acto, y para esto es fundamental se exista una conciencia

del cuerpo, puesto que lo primero que percibe el niño es su cuerpo, la satisfacción y el dolor,

las movilizaciones y desplazamientos, por lo cual para tener un buen desarrollo de las

habilidades es necesario un conocimiento previo de las funciones de las partes del cuerpo.

A través de lo que se obtuvo en la entrevista se considera que la psicomotricidad se encuentra

presente en distintas actividades y/o experiencias motoras que contribuyen al conocimiento y

dominio del cuerpo, por lo cual, también se aborda la importancia de que a través de las

experiencias vivenciadas, los niños pueden tomar conciencia de las partes de su cuerpo, de

los límites y de la movilidad propia de este. En relación a lo anterior, cabe destacar que

durante la primera infancia los movimientos son desarrollados de manera biológica, dado que

son considerados como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo integral y global

de los niños.

➔ Categoría N°2

Conocimiento de las Educadoras de Párvulos sobre la Conciencia corporal.

La presente subcategoría aborda el conocimiento que poseen las Educadoras de Párvulos

acerca de que es la conciencia corporal en la primera infancia. De acuerdo con lo mencionado

en el discurso, consideran que la conciencia corporal es un tema importante a tratar en los

niños, dado que esta es tan importante como el desarrollo intelectual y cognitivo. Ambas

Educadoras consideran que la conciencia corporal tiene relación con los movimientos, cómo

se generan, saber la función y los límites que tiene el cuerpo en relación a objetos, y lo que

ellos sienten respecto a eso.

“Es la percepción de cada niño de las partes de su cuerpo” (EP.1)
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“Están en un espacio, no como esos niños que caminan y botan todo, para mi eso es no tener
conciencia corporal. Es importante que el niño sepa hasta dónde llega su cuerpo, que es lo
que genera los movimientos de su cuerpo, el saber que está su cuerpo y es el cuerpo del otro,
del espacio, que se mueve en un lugar” (EP.2)

“En el sentido como de que son conscientes de que no se (…) que no salten con los pies
porque si salta con los dos pies se va a caer al agua, en vez de saltar con un pie y luego
pasar el otro (…)” (EP.1)

En base a lo mencionado por las Educadoras de Párvulos, se considera que para que exista

una conciencia corporal es necesario concebir al cuerpo como elemento expresivo y

vivenciado, por ende, es fundamental conocer, desarrollar y experimentar los distintos

elementos de la expresión: espacio, tiempo y movimientos, y cada una de sus combinaciones,

para que a través de estas se pueda vivenciar situaciones que favorezcan el autoconocimiento,

la percepción y sensibilización (Santamaría, 2005), con el propósito de conocer su cuerpo,

tomar conciencia de él y a su vez de los límites, puesto que el movimiento corporal se define

como un lenguaje de descubrimiento, el cual conduce al niño a conocer y a percibir, a tomar

conciencia de sí mismo como ser inmerso en un contexto, en simples palabras, el niño

internaliza en la dimensión de lo que va vivenciando.

A partir del discurso entregado por las Educadoras, se analiza que ambas poseen un

conocimiento acerca del desarrollo de la conciencia corporal, enlazando y posibilitando el

desarrollo de todos los demás aspectos como lo cognitivo, lo físico y lo motor, reconociendo

el funcionamiento de las partes del cuerpo, haciendo mención a que la conciencia corporal

debe comenzar a formarse durante la infancia, integrando el trabajo del sistema

propioceptivo, abordando el cómo se mueven los músculos, y el sistema vestibular,

permitiendo la mantención del equilibrio, postura y estabilidad de la cabeza.

● Subcategoría N°2.1

Percibir la conciencia corporal relacionada con la experimentación de variados
movimientos que manifiestan los niños.

Dentro del análisis de discurso entregado por ambas Educadoras, se elabora esta

subcategoría asociada a cómo ellas perciben la conciencia del cuerpo relacionado a los

variados movimientos que realizan los niños en el espacio educativo. Es primordial el papel

que juega la interiorización de las partes del cuerpo, por lo que, para que esta interiorización
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se lleve a cabo de manera positiva, se debe tener en cuenta que es necesario conocer y

experimentar con el propio cuerpo desde la infancia.

“Enseñándoles un poco las partes de su cuerpo, partiendo como de lo más básico, ¿se
entiende?, em (...) segundo, pucha, el tema que sepan los tamaños también de su cuerpo,
como nose (...), que vean una polera y que digan “esto me puede quedar bien” o “me puede
quedar mal”, que se lo prueben (...) si te queda grande o chico, em (...) el tema de la altura
igual” (EP.1)

“Que lo pueden hacer con los pares (...) como viendo hasta dónde, como las diferencias de
los pares, compañeros, de nosotras, eh (...) en el espejo también, o haciendo por ejemplo, te
estoy inventando, pero haciendo ese típico angelito en la tierra, como viendo cual es su
porte, (...) porque igual a veces yo siento que como que medirlos como que compiten, nose,
como “No, yo soy más alto”, como que ven de alguna forma su cuerpo, igual yo creo, bueno,
igual nosotras lo hicimos la otra vez, “N.2” se puso como en un papel super grande, como
papel craf, y le hicimos como la forma y les fuimos poniendo como los distintos órganos con
cosas de la naturaleza, (...) pero yo creo que es un tema igual eso de la conciencia corporal,
es un tema” (EP.2)

Lo mencionado por las Educadoras en cuestión, hace referencia a lo fundamental que es la

toma de conciencia sobre el propio cuerpo, puesto que a través de esta conciencia existe un

entendimiento del movimiento y se pueden evitar distintos riesgos relacionados a posturas

incorrectas o movimientos inapropiados, debido a que al reconocer al movimiento como lo

más esencial para la vida, permite comprender que este y las posturas son un proceso de

exploración que promueven el desarrollo de un reconocimiento corporal, y de esta forma

poder relacionarse con el entorno y con los pares. Ante la conciencia del movimiento, es

importante conocer y sentir que partes del cuerpo se están moviendo, puesto que cuando se

pone atención a las sensaciones que se logran percibir a través del movimiento se logra

definir cómo se está experimentando en la vida (Henry, 2007).

“Por ejemplo, en distintas como (…) distintos juegos que es lo que más realizan (…) o en
verdad en actividades, como “suelta eso y utiliza tus dos manos” (…) ¿me entiendes? Ahí
estamos generando conciencia corporal con los mismos niños. (…) Al final ahí estamos
generando conciencia corporal y creo que es súper beneficioso en el sentido de que, nosotras
mismas también lo estamos haciendo con nosotros mismos y con el resto. (…)” (EP.1)

“Igual algo bueno qué pasa acá, es que están en un espacio demasiado grande, entonces es
muy importante que ellos también tengan, como conciencia corporal de ellos mismos (…)
creo que eso es un beneficio para ellos, como poder moverse en un espacio muy grande (…)”
(EP.2)
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La necesidad de movimiento es un factor biológico en todo ser humano, sobre todo en la

infancia, es por esto que, de acuerdo con lo mencionado con las Educadoras previamente, lo

básico es que los niños conozcan las parte de su propio cuerpo, de manera que se pueda dar

esa transición de pasar de la construcción del esquema corporal (observar las partes del

cuerpo y reconocerlas como propias) a la construcción de la imagen corporal (capacidad de

tener una visión mental de las partes del cuerpo sin necesidad de tenerlo enfrente). Por otro

lado, se hace referencia a cómo el desarrollo de la conciencia corporal permite a los niños

tomar dimensión de su propio cuerpo en el espacio en el cual se encuentran, debido a que van

aprendiendo que este tiene un efecto en el espacio y en las demás personas, por ejemplo, si se

mueven rápido y no frenan se golpean, si giran muchas veces en un mismo lugar se marean,

entre otras.

➔ Categoría N°3

Percepciones de las Educadoras de Párvulos en función del cuerpo de los niños
en el espacio.

La siguiente categoría se refiere a las percepciones que tienen las Educadoras en función al

cuerpo de los niños en el espacio. De acuerdo al discurso de éstas, se logra observar que

existe un amplio manejo del tema, mencionan en reiteradas ocasiones que el estar en un

espacio al aire libre les ayuda a los niños desarrollar de mejor manera la conciencia de su

cuerpo. En relación a lo anterior, también se habla de la importancia, confianza y seguridad

que se transmite para que los niños puedan desarrollar el trabajo corporal en espacios abiertos

sin miedo a que tengan un accidente.

“(...) si están en un espacio más angosto, primero observan y ven si su cuerpo logra pasar

por ese lugar a simple vista y luego después hacerlo” (EP.1)

“(…) era como del tema del entorno. Como en dónde estás tú ahora acá. Que está detrás

tuyo, al lado, arriba, abajo” (EP.1)

“(...) el saber que está su cuerpo y es el cuerpo del otro, del espacio, que se mueve en un

lugar” (EP.2)
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De acuerdo con Bara (1975), los niños entienden el espacio por medio de su propio cuerpo,

de modo que cuando ellos posicionan su cuerpo en un espacio donde hay más personas u

objetos, desde su perspectiva de punto central, van organizando el espacio personal y social a

una vez que comienzan a percibir, comprender y descubrir sus posibilidades corporales.

Dadas las opiniones de las Educadoras, cabe mencionar que es fundamental que los niños

logren esta relación de cuerpo-espacio para luego poder interactuar con otros pares y saber

hasta dónde pueden llegar con su cuerpo y con el de los demás, esto debido a que la noción

de espacio se potencia medida en que el niño despliega sus habilidades y movimientos para

desplazarse y de coordinar sus movimientos.

La percepción espacial es un punto clave a trabajar con los niños en cuanto al desarrollo de la

psicomotricidad, a causa de que permite adquirir la toma de conciencia ante su situación y de

sus posibles situaciones en el espacio en el que se encuentra en conjunto con los objetos

presentes dentro de este espacio.

● Subcategoría N°3.1

Concebir el cuerpo en movimiento por medio de lo Temporo-espacial.

De la categoría mencionada en el punto anterior, se desglosa la subcategoría que hace

referencia a cómo las Educadoras conciben el movimiento del cuerpo en lo temporo-espacial.

Entendiendo al concepto temporo-espacial como un conjunto de técnicas que favorecen que

el individuo tome conciencia en el tiempo, en el espacio y por último respecto a su propia

persona, en simples palabras, se entiende como el conocimiento que la persona tiene del

entorno en el que convive y se desarrolla.

“No, yo siento que acá lo hacen más como con el entorno, no es como tan estructurado”
(EP.2)

“Yo creo que es más importante que la parte intelectual, sobre todo (…) sobre todo en los
niños, como que lo que más necesitan” (EP.2)

Arnáiz y Bolarín (2000), aluden a que a lo largo del desarrollo del niño, este va construyendo

la noción de espacio, la cual en un principio se encuentra determinada por el conocimiento y

la diferenciación de su "yo" corporal respecto al mundo que le rodea para, posteriormente y

sobre la información que le proporciona su propio cuerpo, poder percibir el espacio vivido.

Lo mencionado, hace referencia a que la noción de espacio se encuentra más ligada al
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desarrollo psicomotor del niño y a la percepción visual, los cuales son fundamentales para la

organización espacial.

Según Ortíz y Camacho (2000), los movimientos del cuerpo se dan en un tiempo y en un

espacio determinado. El proceso temporo-espacial es más bien un proceso lento que se enfoca

en la consolidación a través de la maduración y experiencia que ha ido vivenciado el niño,

puesto que, estas nociones se aprenden en el orden de “en sí mismo”, “objetos con referencia

a si” y “objetos con relación a otros objetos”. Cualquier niño debe orientarse en su propio

cuerpo antes de poder orientarse en el espacio y en el tiempo, y de esto, nace la importancia

de poder conocer y percibir primeramente el propio cuerpo para después tomar conciencia de

lo demás.

● Subcategoría N°3.2

Desarrollo de la confianza y seguridad en función del cuerpo en distintos
espacios.

Respecto a esta subcategoría y en base al diálogo de las Educadoras, se puede destacar la

importancia sobre la confianza que se debe transmitir a los niños en espacios al aire libre

como la escuela bosque y también en la vida cotidiana. Se hace mención en reiteradas

ocasiones que los adultos son los que transmiten el miedo y la inseguridad y no dejan que los

niños experimenten por su propia cuenta, por lo cual, es clave que para poder lograr esta

confianza las Educadoras y adultos a cargo de los niños puedan establecer una relación

segura y significativa para crear un ambiente adecuado en el cual los niños sientan la

confianza de poder moverse libremente e intervenir en la realidad tomando decisiones desde

su capacidad de escoger lo que su cuerpo quiere realizar en ciertos espacios y momentos.

“Porque de repente se tiende a decir altiro como “no, ten cuidado, se te va a caer”, pero
¿Que se te va a caer? ¿Qué tienes tú en la mano? (…) ¿Me entiendes? (…) Cómo tratar de
(…)” (EP.1)

“Pero si, yo creo que es importante y entre más uno confía en los niños, mejor. Porque a
veces uno cree que los niños no pueden hacer cosas y es todo lo contrario” (EP.2)

“Cuando uno ya conoce su cuerpo, te atreves hacer las cosas (…) no van a salir niños
temerosos (…) que es como que los niños temerosos son los que más tienen a las mamás
encima diciendo “no, cuidado… tu mano, tu pie… tu eres muy chico, no puedes hacer eso”

74



(…) Entonces al final el niño se termina auto creyendo que es chico y que no va a lograr
hacer lo que él puede lograr” (EP.1)

“Hay mamás que como que los cierran, ahí como caballitos, entonces eso va a generar que el
niño se caiga más, y si el niño se cae más, ahí va a estar la mamá, más encima. Si la mamá
está aún más encima, el niño va a salir un poco más rebelde, va a querer hacer cosas y
cuando haga cosas les va a salir mal, porque no va a saber como mover su cuerpo, si no sabe
cómo mover su cuerpo va a tener una lesión, si tiene una lesión se va a fracturar y después
no va a querer hacer ninguna cosa. (…) Eso” (EP.1)

Para que los niños puedan desarrollar confianza, seguridad y autonomía, la postura de los

adultos que lo rodean es clave. Emmi Pikler (1946), menciona que cada niño es único y se

desarrolla a su propio ritmo. Lo anterior hace referencia a lo importante que es respetar las

diferencias individuales y no forzar ni negar a los niños a alcanzar ciertos hitos del desarrollo

antes de que estén listos. La relación entre los niños y las Educadoras es esencial, puesto que,

se debe promover una relación segura y de afecto basada en la confianza mutua y el respeto,

logrando crear un ambiente en el que los niños se sientan seguros de sí mismos para poder

explorar y desarrollarse con confianza sabiendo que si necesitan algo o sucede alguna

situación, las adultas se encontrarán cerca para ayudarlos ante cualquier situación. El hecho

de depositar confianza en los niños los ayudará a explorar el espacio sin restricciones, es

importante mencionar que si bien la Escuela en la Naturaleza es un espacio abierto con

algunos riesgos, los niños al tener seguridad y confianza tanto en ellos como en la

Educadoras saben hasta dónde pueden llegar y cuales son sus límites. Por último, pero no

menos importante, cuando los niños ya tienen internalizada la confianza y seguridad, su

motivación por la exploración se da forma intrínseca logrando un aprendizaje realmente

significativo, debido a que exploran desde alguna necesidad o interés que manifiesten.

Según lo mencionado anteriormente, la seguridad y la autoestima es un factor clave en el

desarrollo de los niños, puesto que al tener estas dos características internalizadas, los niños

se sienten bien con ellos mismos y con su cuerpo, permitiéndoles sentirse capaces de realizar

desafíos. Es a partir del movimiento que los niños logran desarrollar la capacidad de pensar y

de comunicarse con el entorno, y, a la vez, la capacidad de promover la confianza consigo

mismos, sin embargo, en la promoción de una base segura de confianza en ellos, el adulto

juega un rol importante, pues, al establecer una relación mutua con el niño de afecto y

confianza, favorecerá el despliegue y la potenciación de sus habilidades motoras para el

desenvolvimiento y la exploración del medio que lo rodea, sobre todo en espacios abiertos y
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al aire libre como lo son las Escuelas Bosques, las cuales entregan un sin fin de propuestas

para que los niños aprendan por medio de su cuerpo en movimiento.

➔ Categoría N°4

Actividades de psicomotricidad y conciencia corporal en la primera infancia.

Esta cuarta categoría nace de la dimensión “Desarrollo Psicomotor y Conciencia Corporal en

la primera infancia”, por lo que al analizar el discurso las Educadoras de Párvulos mencionan

en variadas ocasiones actividades que realizan en conjunto con los niños en relación con su

cuerpo en el espacio educativo, dando a entender que es importante proporcionarles a los

niños espacios donde puedan vivir diversas experiencias que les permitan llevar a cabo su

psicomotricidad y junto a esta el despliegue de su conciencia corporal (en conjunto a lo

cognitivo, lenguaje, socio-afectivo), puesto que, a través del movimiento y de las diversas

formas de desplazamiento, los niños aprenderán a situarse en el espacio y serán capaces de

percibir la noción de tiempo. De ahí la importancia de que ellos tengan conocimiento de todo

su cuerpo y de sus posibilidades de acción motriz, de tal forma que logren organizar estos

movimientos en el tiempo, actuar en el espacio en el cual se encuentran y lograr un desarrollo

óptimo de estas habilidades y capacidades estructuración y abstracción mental.

“Yo pensaría más en actividades más cercanas a lo que ellos pueden realizar en sus hogares,
como las labores domésticas con el fin de potenciar esto, por ejemplo que ayudan a barrer, a
limpiar, a cocinar, lavar la loza, entre muchas otras. Porque al final estas son distintas
actividades, pero en el colegio no las hacen” (EP.1)

“Es importante que hagan estos ejercicios, nosotras tratamos de llevarlos acá en la escuela a
que nos ayuden a ordenar muchas veces pasa que no ordenan nada, pero se hace la
invitación y se les menciona lo importante que es este proceso” (EP.2)

“Nosotras tratamos de darles misiones o pequeñas tareas aunque sea una, pero es importante
comenzar de a poco” (EP.2)

“Es importante que igual limpien aunque dejen cochino, no importan, si van al jardín claro
saben que es maleza y que no, pero si sacan una flor no importa porque está realizando la
actividad, lo está intentando y eso es bueno (...)” (EP.1)

Los docentes son los encargados de proporcionarles al niño, todos los medios posibles para

que el desarrollo psicomotor sea lo más completo y sano posible, brindándole un escenario

que le permita investigar, experimentar y moverse, es decir, un espacio en el que puedan
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desarrollar su psicomotricidad y conciencia corporal por sí mismo. Ante lo mencionado,

Froebel (1826), señala que entre más sean los estímulos del ambiente mayor será el

desarrollo, y en el caso de la actividad psicomotriz, el docente cumple el rol de ser guía y de

acompañamiento en el proceso de educación, en el cual el docente deja en libertad al niño

para que este actúe en base a sus propios intereses, es decir, se enfoca en la estimulación de

las habilidades motoras de los niños en base a la libertad con que realiza estos movimientos.

“De repente igual vamos al cerro y es impresionante porque por mucho que es monstruoso un
cerro (…) están cerca, cerca de nosotros, con los niños (…) con sus pares” (EP.2)

“Sí, yo creo que lo que más predomina en nosotras es el juego libre, el juego libre y (...)
imitación” (EP.1)

“Llevarlos a distintos lugares, como pueden jugar aquí, traerlos al salta o a los distintos
rincones que hay, y el (...) el cerro (...) esas estrategias” (EP.2)

La consideración y realización de actividades que promuevan la psicomotricidad y la

conciencia corporal en los niños permite y trabaja de manera óptima la toma de conciencia y

el control del cuerpo junto con los movimientos, mejorando a su vez el equilibrio y la

coordinación motora. Además, ambas Educadoras consideran la importancia del desarrollo de

actividades que potencien la actividad motriz y la conciencia corporal, principalmente por

medio del juego libre, debido a que, por medio de este, generan la concepción de su propio

cuerpo con respecto al medio en el cual están insertos, el uso y conciencia del propio cuerpo

y todo lo que ello implica como el control del equilibrio, el dominio de la coordinación, entre

otras. Esto va a permitir que los niños tengan una adecuada adaptación e interacción con

respecto a los demás y al mundo exterior. El aporte de las actividades que potencian la

psicomotricidad son fundamentales para el desarrollo durante la primera infancia, teniendo el

propósito principal de que los niños puedan alcanzar el máximo de sus capacidad y

habilidades cognitivas, físicas, emociones y sociales.

4.2.2 Análisis de discursos de niños desde el enfoque mosaico.

Como bien es mencionado anteriormente, dentro del enfoque mosaico se encuentran diversas

técnicas e instrumentos que ayudan a la recolección de datos (dibujos, elicitación y collage), a

través de la participación activa de los niños.
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Figura N°10. Análisis de discursos desde el enfoque mosaico.

Fuente: Elaboración colectiva.

En cuanto a la técnica del dibujo, a través de esta se dio el proceso consciente de la narración

escrita de esas fotografías, ya sea denominándolas o describiendo las imágenes, lo que generó

una reafirmación de lo que deseó transmitir cada participante. Punch (2002), menciona que la

utilización de los dibujos es una forma de poder conocer lo que los niños consideran

relevante en sus vidas. Por medio de esta técnica, se busca conocer lo que los niños

comprenden y piensan sobre su conciencia corporal y su desarrollo motor, promoviendo su

creatividad. Por otro lado, Bruner (1986), menciona que por medio de los dibujos los niños

crean su propio lenguaje ya sea verbal o corporal buscando expresar lo que sienten. A

continuación se presentan los dibujos y las narraciones de los niños.

“Un monstruo feliz y una persona feliz, es donde caminamos en la escuelita,
aquí está el sol y aquí está un monstruo pero no se ve. Es la bajada a la
escuelita, me gusta porque corro y salto para llegar a las escuelita”

(0:18 segundos- N.1)

“Miren este es mi libro, dibuje la escuelita, a la EP.2 que es ella (apunta
al dibujo de la derecha), el N.5 que es él (apunta al dibujo de izquierda),
esa personita es el N.6 y ese soy yo (apuntando al dibujo del centro), pero
me falto dibujarlas a ustedes. Este es el techo (apuntando a línea entre
las murallas verdes) y esta es la puerta (apuntando las murallas verdes).
Estos son los colgaderos de mochilas y estas son las mochilas (apunta a
los círculos del lado derecho). Me gusta la escuelita porque puedo saltar,
correr, hacer mis movimientos de ninja, regar y puedo mover todo mi
cuerpo para hacer lo que yo quiera.”

(01:09 min- N.2)
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“Esta es la tirolesa, me estoy tirando (apuntando el dibujo que se encuentra en
la esquina superior a la izquierda). Acá me quiero escalar en el valle
encantado (apuntando al dibujo que se encuentra en la esquina superior de la
derecha). Acá estoy andando a caballo y acá en el salta y estoy saltando,
necesito de mis piernas y todo mi cuerpo, y en el valle encantado necesito mis
manos, mis piernas, todo el cuerpo, en la tirolesa necesito más la piernas,
pero todo el cuerpo y acá (señalando al dibujo del caballo) necesito los ojos y
el cerebro y las piernas.”

(01:15 min- N.3)

Por otro lado, para las instancias de recolección de datos se utilizó también la elicitación

como forma de brindar oportunidades para el despliegue de la imaginación de los

participantes a través de la libertad de expresión en la toma de las fotografías, por medio del

enfoque mosaico (Clark y Moss, 2001), con el propósito de representar la conexión entre las

distintas perspectivas existentes a través de la observación, entrevista y participación de los

niños.

En el caso de la presente investigación, los niños utilizan cámaras para “documentar” lo que

es de su interés a través de fotografías y dibujos, por ende, para obtener los datos, se procedió

a entregarles a los niños una cámara para que tomen fotos durante la realización de la

actividad de la telaraña, la cual consistió en que utilizarán todo su cuerpo para pasar por

entremedio de dos cuerdas atadas a dos árboles. Es a través de estas mismas fotografías

tomadas por los niños que nació la entrevista, la cual fue realizada con el propósito de

conocer lo que pensaban ellos acerca de estas, y a la vez, conocer más acerca de la

percepción de su psicomotricidad y de su conciencia corporal. El método de fotografías

potencia al niño como creador e investigador, donde ellos son los que toman las fotografías

en base a sus intereses ya sea un espacio, persona, objeto, entre otras. (Clark & Moss, 2001).

Seguidamente se encuentran algunas de las fotografías tomadas por los niños mientras se

realizaba la actividad de la telaraña, y que se utilizaron para el respectivo análisis.

“Así, es talla 30, emmm (...), los medianos son como ¿así? (mirando su
cuerpo), entonces soy mediana” (N.2)

“Como lo cuento, mmm (...), ah, es mediano, es como chico y mmm (...),
es flaco mi cuerpo, pero no tan flaquito, mmm (...)” (N.3)

“No se, mmm (...) el pie, la espalda, las manos, los pies (...) eso.” (N.1)

“Mis piernas, mi cerebro, mis manos, emmm (...), mis ojos y mi (...) ya
dije mis manos (...) y mmm (...), mis pies.” (N.3)

79



“Les puedo mostrar ahí (apuntando a la telaraña, se para y realiza los
movimientos), así (pasa primero la pierna derecha), así (pasa la pierna
izquierda), así (se arrastra), y así (salta)” (N.3)

“Los de ninja, ¿recuerdas cuando el otro día hice el truco para pasar así?
(levanta ambas piernas y mueve primero el brazo derecho y luego el
izquierdo), lo hice así para tocar con mi cuerpo, (...) ¿puedo ir a jugar?,
necesito ir a la cocina, en serio” (N.2)

“(...) tenía que poner firme mis
piernas y para que no me caiga y saque la foto, también mis manos,
mis piernas y concentración.” (N.3)

“Me gusta mover las piernas, las manos, con todo mi cuerpo hasta
con el pelito” (N.3)

Y por último se utilizó la técnica del collage, la cual es una estrategia eficaz para la

recolección de datos con niños, con el propósito de elegir y ordenar distintas imágenes y/o

fotografías para que los niños puedan comunicar sus observaciones ante estas, permitiendo

una comprensión de cómo estos interpretan el mundo en función de lo que observan en las

imágenes (Swain, 2010). El collage se puede trabajar a través de distintas técnicas que

puedan permitir a los niños expresarse libremente y potenciando su creatividad.

Luego de la realización de la actividad de la telaraña, junto a las fotografías tomadas por los

niños y los dibujos realizados por estos, se dio inicio a la realización del collage. Para esto,

los niños fueron quienes seleccionaron las fotografías y las organizaron en un pliego de papel

kraft acompañado de lápices y plumones. A través de esta técnica de collage, los niños a

medida que pegaban las fotografías fueron comentando lo que observaban en éstas,

mencionando quién es la persona que aparece en la fotografía, como también describen qué

movimientos estaban realizando, las partes de su cuerpo que identifican, entre otras. Méndez

(1982), menciona que el autor que conforma un collage hace uso de fotografías

“prefabricadas” como medio de expresión, es decir, entiende al collage como un recurso

expresivo y creativo a través del cual seleccionan y asocian los distintos elementos.
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Figura N°11. Elaboración de Collage.

Fuente: Elaboración colectiva.

A continuación se observan algunas de las fotos del proceso de elaboración de collage con

sus respectivos diálogos.

N.4: ¿Puedo organizar las fotos de una forma?
INV.1: Si, puedes organizarlas como quieras.
N.4: Primero tenemos que poner la foto de la telaraña.
N.4: Podemos poner esta (apuntando la imagen donde N.3 se encuentra
por comenzar la telaraña)
N.4: Luego está (apuntando la imagen donde N.3 se encuentra en el
suelo pasando la telaraña).
N.4: Podemos poner esta aquí (apuntando a la imagen donde N.1 y N.2
se encuentran por comenzar la telaraña)
INV.1: ¿Sabes quién está en la imagen?
N.4: Si, está N.2 y N.1.

INV. 1: N.2, ¿te gustaría escribir las partes de tu cuerpo que
utilizaste aquí en la foto?
N.2: Si! voy a escribir que ocupe mis manos y mis pies.
INV.3:Me parece una buena idea.
N.2: Aquí arriba dibujaré un corazón, ¿puedo?
INV.2: ¿Porque quieres dibujar un corazón N.2?
N.2: Porque cuando me muevo también se mueve el corazón.
INV.2: Tienes razón N.2, el corazón también se mueve.
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Luego de la descripción de las técnicas utilizadas para la recolección de datos para la

investigación y de llevar a cabo las técnicas, al obtener los datos se desglosa, al igual que

para el análisis de las Educadoras de Párvulos, la dimensión “percepciones y conciencia

corporal en educadoras y niños”, y las categorías “Conocimiento de los niños acerca de las

partes del cuerpo”; de la cual se vinculan dos subcategorías: “Esquema corporal en los

niños” e “Imagen corporal en los niños”, “La voz de los niños en relación con su conciencia

corporal” y “Ubicación espacial desde la visión de los niños”.

➔ Categoría N°1:

Conocimiento de los niños acerca de las partes del cuerpo.

Al conocer el cuerpo humano se favorece la percepción del entorno que los rodea y a

desarrollar las habilidades motoras y sociales, es decir, conocer las partes del cuerpo, su

localización y funcionamiento aporta positivamente a un buen desarrollo vital. Por lo que, al

tener un conocimiento sobre las partes del cuerpo desde una edad temprana, los niños pueden

vivir la corporalidad con mayor naturalidad favoreciendo su conciencia corporal, buscando

que pueda reconocer las posibilidades que existen en base a su propio cuerpo desde la

corporalidad, en globalidad y segmentariedad. El conocimiento del cuerpo permite ubicarse

en el espacio favoreciendo el manejo de distintas posturas corporales para diferentes

situaciones, por otro lado también se obtendrá un mejor control del tono muscular

permitiendo así realizar diversos tipos de movimientos.

“El pie, las manos, los brazos y todo eso (señala su cuerpo), eso no más” (N.2)

“No se, ammm (...) los pies y las piernas y las manos” (N.1)

“Mis piernas, mi cerebro, mis manos, emmm (...), mis ojos y mi… ya dije mis manos…. y
mmm (...), mis pies” (N.3)

“Mis manos, mis ojos y mis pies” (N.4)

A través de las respuestas de los niños a las distintas interrogantes, queda en evidencia de que

por parte de ellos existe un conocimiento de su propio cuerpo, puesto que ellos hacen énfasis

en nombrar las diferentes partes de su cuerpo que utilizan para los distintos movimientos que

realizan en los momentos de su cotidianidad y/o actividades dentro del espacio en la

naturaleza. En suma, se puede decir que por medio del autoconocimiento, el individuo tiende
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a adquirir una conciencia del mundo que lo rodea, puesto que el cuerpo se considera como la

base sobre la que se construye la conciencia y relación del individuo con lo que lo rodea y

con el otro. Ante esto, Plaza (2015), menciona que los niños al conocer las partes de su

propio cuerpo se perciben a través de la autoexploración para prontamente conocer al otro,

surgiendo así el reconocimiento de uno en relación con los otros.

● Subcategoría N°1.1:

Esquema corporal en los niños.

Como se señaló durante la investigación el esquema corporal hace referencia al conocimiento

del propio cuerpo que el individuo adquiere durante la infancia y cómo el cuerpo se relaciona

con el medio, en simples palabras, es el resultado del descubrimiento que existe a través de la

experiencia y de los movimientos corporales. Para Tasset (1980), el esquema corporal hace

referencia a la acción de tomar conciencia del propio cuerpo el cual se encuentra conformado

por diferentes partes que producen movimientos por medio de las relaciones recíprocas.

“(...) cuando pase la telaraña utilice mis piernas y cerebro” (N.3)

“No se, mmm (...) el pie, la espalda, las manos, los pies (...)” (N.1)

“(...) y acá en el salta y estoy saltando, necesito de mis piernas y todo mi cuerpo (...)” (N.3)

En base a las respuestas de los niños se logra apreciar que tienen conocimiento sobre su

esquema corporal, si bien las adquisición de este se va construyendo de manera paulatina por

medio de las experiencias que implican al propio cuerpo, se logra observar que que ellos ya

han comenzado a adquirir este conocimiento, De acuerdo con Ajuariguerra (1979), el saber

sobre su esquema corporal les permite a los niños ir logrando el reconocimiento y la

percepción de las diferentes partes de su cuerpo, tomando conciencia por la totalidad de su

cuerpo como de algunas partes de este. Allí se puede observar la gradualidad que menciona el

autor de los conocimientos, donde N.1 y N.3 mencionan las partes del cuerpo que conocen y

saben que utilizan para poder realizar el juego de la telaraña.
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● Subcategoría N°1.2

Imagen corporal en los niños.

Esta subcategoría se centra principalmente en la imagen corporal en los niños, la cual se

comienza a construir durante la infancia formando parte del concepto que se tiene uno a sí

mismo. Al momento de construir esta imagen, el niño se apoya en la información que recibe

del medio en el cual está inserto, de manera que comienza a reconocerse como un ser

individual y autónomo.

De acuerdo a las respuestas entregadas por los niños, se puede apreciar que estos han ido

construyendo su imagen corporal a medida que van creciendo, pues, mencionan la forma en

la que ven su cuerpo (imagen corporal perceptiva), la forma en la que se sienten con respecto

a este (imagen corporal afectiva) y por último lo que piensan acerca de éste (imagen corporal

cognitiva). Para Shilder (1983), la imagen corporal es definida de la siguiente manera: “Es

aquella representación que nos formamos mentalmente de nuestro propio cuerpo. Es decir, la

forma en que este se nos aparece”. (Shilder, 1983, pp. 15).

“Es mediano, mi cuerpo adentro tiene huesos” (N.4)

“Así, es talla 30, emmm (...) los medianos son como ¿así?, entonces soy mediana” (N.2)

“Como lo cuento, mmm (...), ah, es mediano, es como chico y mmm (...), es flaco mi cuerpo
pero no tan flaquito, eem (...)” (N.3)

En suma, se puede mencionar que a través de la adquisición progresiva de la imagen corporal

el niño elabora de manera inconsciente la representación mental de su propio cuerpo en

relación a las experiencias que ha vivido con el mundo que lo rodea, en otras palabras, el niño

internaliza actitudes de los otros junto a partes que componen el cuerpo para luego

equipararlas en una imagen que es propia para este. Entonces, la imagen corporal es como el

niño se ve y percibe su cuerpo, además de relacionarse de forma directa con las emociones y

también con los sentimientos en relación a cómo percibe su cuerpo y cómo se siente con este.

Tal y como menciona Cratty (1982), la imagen corporal del niño incluye todas las respuestas

mensurables que el niño formula en relación con las dimensiones, la forma y los

componentes del cuerpo, así como en relación con las capacidades para el movimiento que él

advierte en su cuerpo y las interacciones de este con el ambiente.
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➔ Categoría N°2:

La voz de los niños en relación con su conciencia corporal.

La segunda categoría se vincula directamente con el hecho de cómo los niños ven y/o

entienden la propia conciencia corporal a través de sus diálogos. La convención de los

Derechos de la Infancia de Naciones Unidas (1989), reconoce el derecho de la infancia a

participar y poder expresar sus propios puntos de vistas, destacando que deben ser

escuchados y respetados, por ende, escuchar y tomar en consideración la voz de los niños

enriquece la visión del investigador ampliando sus posibilidades.

(...) En el salta tenemos que saltar y ocupamos los pies y las manos si nos caemos y la mente
para que no solo lalala (mueve su cuerpo de un lado al otro) equilibrio, eso” (N.4)

“Si, porque cuando pase la telaraña utilice mis piernas y mi cerebro” (N.3)

“(...) la mente para ver aquí no puedo ir porque estan las lineas (...) (N.4)

“Les puedo mostrar ahí (apuntando a la telaraña se para y realiza los movimientos), así
(pasa primero la pierna derecha), así (luego la izquierda), así (se arrastra) y así (salta)”
(N.3)

En base a las respuestas que dan los niños Le Boulch (1984), menciona que la conciencia del

cuerpo se da por medio del conocimiento de este mismo ya sea que se encuentren en

movimiento o en estado de eutonía. Dentro de la conciencia corporal debe haber una

conexión con las distintas partes del cuerpo de esta forma se podrá dar paso a la relación

entre el espacio, los objetos y las personas que rodean al niño. De acuerdo con la definición

de Le Boulch (1984), y a las opiniones de los niños, se puede apreciar que existe la

conciencia corporal en ellos, puesto que en sus respuesta hacen énfasis sobre la importancia

que tiene el hecho de controlar su cuerpo para poder realizar distintos movimientos los cuales

sean conscientes y coordinados para poder llevar a cabo su juego o actividad.

➔ Categoría N°3:

Ubicación espacial desde la visión de los niños.

La ubicación espacial se encuentra relacionado con el esquema corporal, este permite a los

niños percibir el mundo por completo, es decir, le permite el conocimiento e interacción con

las partes que forma su cuerpo así como también la relación con espacio, objetos y personas
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que están próximos a ellos, a partir de su propio cuerpo. Para Le Boulch (1972), la ubicación

espacial es la distinción de lo corporal en relación al mundo exterior.

La primera noción de ubicación espacial aparece en Piaget (1948), donde menciona que la

adquisición del espacio se da en tres etapas, en esta ocasión los niños se encuentran la fase

número dos llamada espacio euclidiano, el cual va desde los tres a los siete años, ayudando a

consolidar el esquema corporal, fortaleciendo las relaciones espaciales y comenzado a

adquirir las varias nociones que existen.

“(...) Aquí está un monstruo pero no se ve (...)” (N.1)

“(...) Este es el techo, esta es la puerta, Estos son los colgaderos de mochilas y estas son las
mochilas” (N.2)

“Esta es la tirolesa, (...) Acá me quiero escalar en el valle encantado, (...) Acá estoy
andando a caballo y acá en el salta y estoy saltando” (N.3)

En base a las narraciones de los niños se logra apreciar el conocimiento que han ido

adquiriendo de la ubicación espacial, de acuerdo lo mencionado por Piaget (1947), ellos se

encuentran en la fase número dos la cual lleva el nombre de espacio euclidiano, en esta fase

ellos, comienzan a integrar de forma paulatina el esquema corporal y empiezan incluir las

nociones de tamaño, dirección, situación y orientación. En el relato de N.3 podemos observar

como hace uso de la dirección en varias ocasiones diciendo ‘‘acá’’ haciendo referencia a los

distintos lugares de la Escuela. En el caso de N.2 en su relato se puede apreciar que comienza

a incorporar la ‘‘situación’’, este punto se refiere a cuando N.2 menciona ciertas cosas

diciendo ‘‘este”, “esto”, “está’’ refieciendodose a que esta encima, dentro o fuera del espacio

de ‘‘Escuelita’’ como se alude en el relato. Si bien el relato de N.1 es más acotado, de igual

forma se lograr observar que ya comienza a incorporar la ubicación espacio por medio de la

dirección, debido a que al referirse a un lugar menciona “aquí’’.

“Yo también escribí pero lo hice aquí (señalando la foto) (N.3)

“Aquí dibujaré un corazón, ¿puedo?” (N.2)

En base a los relatos de los niños y las respuesta de las Educadoras en la entrevista, para que

ellos comiencen a desarrollar la ubicación espacial el juego libre es clave para que estos

conocimientos se den de forma progresiva, respetar la motivación intrínseca de ellos por
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explorar el espacio los ayudará a consolidar de mejor manera la ubicación espacial como una

aprendizaje significativo.

Por último, la elaboración de collage brindó a la presente investigación la oportunidad de que

los niños representarán de manera visual la percepción y las experiencias que tiene cada uno

de ellos respecto a su desarrollo psicomotor y la conciencia de cuerpo dentro del contexto de

las Escuelas Bosques, donde se incluye la perspectiva de los niños, puestos que estos se

consideran sujetos activos con la capacidad de decidir participar en aquello que cumple con

sus interés (Dahlberg & Moss, 2005). Por otra parte, también quedó en evidencia que a través

de la realización de este collage, se logró observar que los niños demostraron que el trabajo

de la conciencia corporal y de la psicomotricidad también abarca el respeto por el espacio del

otro a través de los límites que ellos mismos establecen al trabajar en conjunto, puesto que

para la conciencia corporal es de igual importancia el trabajo en equipo o en grupos porque

esto permite ir conociendo los movimientos, las conductas y actitud en un clima de

colaboración estableciendo y reconociendo los límites.

Además de conocer sus percepciones, al estar dentro de un espacio de naturaleza, se observó

que los niños mientras realizan el collage estaban tranquilos, esto debido a que al estar en un

contexto al aire libre contribuye al bienestar emocional de éstos, experimentando una

sensación de calma, además de cuidar y respetar el medio ambiente.

El resultado del collage demostró que la implementación de la educación al aire libre

promueve la relación recíproca del niño con sus pares y con ello, a su vez favorece el trabajo

en equipo, potenciando la cooperación y la resolución de conflicto entre los pares,

proporcionando que lograran llegar a acuerdos entre ellos al momento de seleccionar y

organizar las fotografías. Con respecto a la realización de este, se fomenta el aprendizaje de

los niños basados en la experiencia, es decir, a medida que pegaban las fotografías y

describirán los que observaban en estas, los niños aprendieron directamente del entorno y

también de su cuerpo en movimiento convirtiéndolo en un aprendizaje de carácter práctico y

experiencial.
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CONCLUSIONES.

Se considera que la presente investigación es trascendental, debido a que contribuye al

conocimiento y comprensión de cómo los niños se relacionan con su propio cuerpo y cómo

utilizan el movimiento para explorar el mundo que les rodea, permitiendo una perspectiva

más completa y contextualizada de cómo estos perciben su desarrollo psicomotor y su

conciencia corporal en espacios de Escuelas Bosques. Los resultados generan un impacto

significativo en las prácticas educativas, esto por medio de la valoración de la metodología de

Escuelas Bosques y del campo de la psicomotricidad infantil.

A medida que se comprende el concepto de psicomotricidad se integra de forma mucho más

consciente al quehacer educativo con el propósito de buscar el desarrollo de las habilidades

cognitivas y del desarrollo integral del niño a través del movimiento y la interacción con el

mundo, permitiendo que éste pueda tener un desarrollo óptimo e integral, manifestando la

capacidad de moverse de forma espontánea y libre. Con lo mencionado durante el desarrollo

de la presente investigación, uno de los puntos claves es la importancia que tiene la

psicomotricidad en la primera etapa de la vida del ser humano, puesto que, esta permite el

desarrollo integral del niño a través de la propia interacción del cuerpo con el entorno que lo

rodea.

Por otro lado, otro aporte entregado por este estudio son los beneficios positivos asociados a

la salud y al desarrollo del ser humano desde la primera infancia hasta la edad adulta al tener

un contacto directo con la naturaleza, debido a que, por medio de la metodología de las

Escuelas Bosques, los niños tienden a obtener una experiencia mucho más profunda con el

entorno natural, manifestándose dentro de un clima social que incluyen beneficios al

desarrollo íntegro, a la participación y a la independencia del niño, puesto que, sumergirse en

la naturaleza es un universo de curiosidad y aprendizajes para ellos, encontrando elementos

importantes que aportan al juego libre y el fomento del desarrollo de la creatividad, debido a

que al ser un espacio seguro en la naturaleza, genera una sensación de libertad, beneficiando

el desarrollo progresivo y la autonomía. Así mismo, las Escuelas Bosques aumentan y

favorecen el desarrollo psicomotor, esto debido a que los niños relacionan y trabajan de

manera completa su psicomotricidad a la par con el equilibrio en las otras dimensiones como

el área cognitiva, social y emocional, puesto que el bienestar del ser humano está relacionado

y depende de diversas variables (como espacios físicos, flora y fauna, estructuras adaptadas

para el juego, entre otras) que se encuentran presentes en la naturaleza.
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En base a lo expuesto en la investigación y al objetivo general “Conocer las percepciones que

tienen niños y niñas de 3 a 6 años acerca de su desarrollo psicomotor y la conciencia de su

cuerpo en espacios de Escuelas Bosques”, y a los objetivos específicos se puede dar cuenta

que estos se cumplieron a cabalidad. El primer objetivo específico busca “Describir las

percepciones de niños y niñas de 3 a 6 años acerca del desarrollo de su psicomotricidad en

espacios de Escuelas Bosques’’. Este objetivo se visualizó durante la recolección de la

información y posterior análisis, debido a que por medio de la entrevista y la elicitación, los

niños dan a conocer su percepción en relación al desarrollo de su psicomotricidad,

demostrando con seguridad las acciones y/o movimientos que realizan en diferentes

situaciones, ya sea cuando suben el cerro, riegan las flores, corren, saltan, se balancean en

una cuerda, escalan árboles, entre otras. Cabe mencionar que los niños dentro del contexto de

Escuelas Bosques continuamente tiene el juego libre como una herramienta de aprendizaje,

siendo crucial para el desarrollo de las habilidades motoras tanto gruesas como finas. Por otra

parte, por medio del juego los niños practican el control y equilibrio al involucrar sus

movimientos corporales, perfeccionando por ejemplo su coordinación al usar manos y dedos,

es por esto que el desarrollo psicomotriz mediante la planificación de variadas actividades,

les brinda la oportunidad de desarrollar sus habilidades y capacidades motoras de una forma

más completa.

Este siguiente análisis comienza con el objetivo específico número dos, el cuál se enmarca en

“Describir las percepciones de niños y niñas de 3 a 6 años acerca de la conciencia de su

cuerpo en espacios de Escuelas Bosques”. A partir de los dibujos realizados por los mismos

niños, se dieron a conocer cuáles eran sus lugares favoritos dentro de la escuela y el porqué

de esta elección. Una vez analizado el material gráfico, se obtuvo como resultado que aquel

lugar que plasmaron está relacionado a los movimientos que más les gusta realizar (tirolesa,

salta aventura, escuelita, valle encantado, paseo a caballo). Por medio de este instrumento de

recogida de información, se pudo visualizar cómo los niños paso a paso van adquiriendo la

conciencia de su cuerpo y siendo conscientes del desarrollo y ejecución de diversos

movimientos controlados y coordinados para interactuar con el entorno en el cual están

insertos, contribuyendo de manera positiva en su percepción motriz y a la consolidación tanto

de la identidad como del autoestima.

En virtud de lo anterior, se encuentra el tercer objetivo que da cuenta de “Diseñar un registro

fotográfico de actividades que se realizan en cuanto al desarrollo de la psicomotricidad y la

conciencia del cuerpo desde la propia mirada de los niños y niñas en espacios de Escuelas
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Bosques”. Para este objetivo, se aplicó como instrumento de recolección de datos un collage,

en el cual los niños a medida que pegan las fotografías tomadas por ellos mismos durante el

desarrollo de la actividad de la telaraña (cuerdas amarradas a dos árboles), van narrando el

por qué de esa fotografía, además de explicar qué movimientos tuvieron que realizar para

tomarla y para poder pasar por la telaraña, qué partes de su cuerpo utilizaron, qué actividades

y/o movimientos le gusta realizar dentro de la escuela, entre otras. Con el desarrollo del

collage, se da cuenta de lo significativo que es el desarrollo de la psicomotricidad y la

conciencia corporal dentro de estos espacios de Escuelas Bosques, debido a que aprender en

la naturaleza genera una conexión con esta permitiendo que los niños participen en variadas

actividades al aire libre, involucrando el reconocimiento y conciencia de las partes de su

cuerpo, en conjunto a la construcción del esquema corporal y el reforzamiento del control de

todos los aspectos que influyen en la ejecución de los movimientos. Por otra parte, bajo el

contexto de Escuelas Bosques, se promueve un estilo de vida más activo, fomentando el

desarrollo físico, mejorando la coordinación motora, fortaleciendo el sistema inmunológico

en los niños, además de la reducción de enfermedades asociadas a la inactividad.

Con respecto a la metodología, se tomó la decisión de trabajar con las narrativas debido a que

a través de estas se vincula el pensamiento de los niños con el diálogo, lo cual permite

conocer, interpretar y comprender a través de dibujos, grabaciones y fotografías sus

percepciones acerca del desarrollo psicomotor y la conciencia corporal en contexto de

Escuelas Bosques. Las narrativas visuales permitieron la recogida de la información para

luego ser analizada.

Sumado a lo anterior, a través de la realización del collage como instrumento, los propios

niños fueron quienes seleccionaron y organizaron las fotografías tomadas por ellos, de modo

que comunicaran sus pensamientos e ideas, lo que facilitó la expresión de manera visual la

percepción y las experiencias que tiene cada uno en relación a su desarrollo psicomotor y la

conciencia de cuerpo dentro de la escuela. Posteriormente este mismo registro visual se

utilizó para elicitar la expresión de sus percepciones, ideas, experiencias, conocimientos y

emociones, siendo ellos mismos los protagonistas del proceso investigativo.

De acuerdo con los resultados presentados en la investigación y el análisis de cada uno de los

objetivos, se puede concluir que para un correcto desarrollo en los niños se necesita el

despliegue del movimiento desde que nacen, puesto que, a medida que éstos van creciendo,

evolucionan sus habilidades cognitivas las cuales se van complejizando a medida que van
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madurando. Las Escuelas Bosques se enmarcan como un modelo educativo que está

emergiendo cada vez con mayor fuerza, pues, una de sus principales características es la

importancia de la naturaleza dentro del desarrollo de la psicomotricidad, permitiendo la

vivencia del cuerpo y también el movimiento con placer, así como también la expresión de su

globalidad, es decir, la vivenciación del cuerpo y de sus distintas partes por medio de las

experiencias que ofrecen situaciones de movimientos como saltar, trepar, correr, barrer, etc., y

situaciones sensitivo-afectivas como caricias, abrazos, entre otros. Es por esto que la

psicomotricidad es considerada como un enfoque a nivel global en la persona, de modo que

ésta se pueda percibir a sí misma por medio de las experiencias vivenciales y también pueda

percibir el entorno en el cual se encuentra inserta. Por tal razón, es de vital relevancia incluir

la perspectiva de los niños en el estudio de su propio desarrollo psicomotor y conciencia

corporal, debido a que, cuando se les brinda la oportunidad de poder expresar sus

percepciones y experiencias, se enriquece la comprensión de sus necesidades y se promueve

su empoderamiento.

Con los resultados obtenidos durante el proceso de investigación del tema en cuestión, se

puede dar respuestas a los supuestos mencionados en el capítulo uno. De acuerdo con el

primero “Los niños que asisten a Escuelas Bosques tienden a tener un desarrollo psicomotor

con más libertad de movimiento”, con la investigación se ha demostrado que los niños al

asistir a estos espacios al aire libre se conectan con una educación holística, acercando el

proceso de aprendizaje al despliegue de diversas competencias motrices que permiten crear

conexiones entre el cuerpo, la mente y la naturaleza, proporcionando el respeto y el cuidado

por lo natural desde la infancia. Lo anterior hace referencia a que las Escuelas Bosques

brindan oportunidades de trabajo a los niños relacionadas al desarrollo motor y psíquico,

dando como resultado mejoras significativas en la coordinación motora, la comunicación y

también en la autoestima.

En cuanto al supuesto “Poco conocimiento acerca de lo que es su conciencia corporal”, este

hace referencia a que en el rango etario de la investigación, se entiende que aún no existe una

conciencia corporal de parte de los niños, puesto que aún están en el proceso determinante del

autoconocimiento. Por lo cual a través de los resultados de esta investigación, se llega al

consenso de que en este rango si existe una conciencia corporal ya sea de forma inconsciente

o consciente, puesto que los niños desde temprana edad van adquiriendo conocimientos

propios en cuanto a su cuerpo, sus partes y cómo estás se manejan en situaciones cotidianas,
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como también de los movimientos coordinados, sensaciones y límites que abarca su cuerpo,

en un proceso progresivo y acumulativo.

Y por último, el supuesto “Dificultades para implementar” ha quedado en evidencia que si

bien en los últimos años se han producido múltiples cambios acerca del asentamiento urbano

como rural, y los espacios naturales han ido desapareciendo provocando una disminución en

cuanto a los espacios al aire libre, con la información recabada durante el proceso

investigativo se ha visualizado que las actividades en el mundo exterior y en el entorno si se

están viendo limitadas, debido a que los niños pasan mucho más tiempo en espacios cerrados,

lo que conlleva a un impacto negativo en el desarrollo motor. Dicho lo anterior, la presente

investigación ha dejado claro lo fundamental que es la naturaleza dentro del proceso de

aprendizaje de los niños, puesto que, es aquí donde éstos aprenden por medio de un

aprendizaje activo, observando, indagando y explorando gracias a sus intereses y

curiosidades, fomentando de manera positiva el descubrimiento y las habilidades motrices a

través de un entorno seguro y estimulante.

PROYECCIONES.

Las proyecciones de esta investigación son variadas y pueden influir en distintos ámbitos,

esto debido a que los resultados que se pueden obtener, permitan concientizar y difundir la

importancia de la psicomotricidad y la educación al aire libre, además de proporcionar

información importante para la mejora de las prácticas educativas en Escuelas Bosques, dado

que permite evidenciar la importancia de integrar la psicomotricidad en el diseño de

actividades y enfoques pedagógicos actuales, para el desarrollo integral de los niños en

contacto con la naturaleza. Por otro lado, la presente investigación puede servir para la

formación de futuros educadores, y para el trabajo idóneo del campo de la psicomotricidad y

la conciencia corporal, en relación con espacios de Escuelas Bosques o similares y viceversa.
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ANEXOS.

Anexo N°1: Tabla orientadora Tesis.

Justificación
del paradigma

de
investigación

La decisión se basa en trabajar con el paradigma cualitativo, ante esto, Gurdían (2007), menciona que dentro del
paradigma cualitativo el investigador debe adoptar una postura metodológica que sea de carácter dialógico, en la
que las creencias, mitos, sentimientos, prejuicios y valores, deben ser aceptados, puesto que estos elementos
serán analizados para producir conocimientos sobre la realidad en la cual se encuentran investigando. Por lo
mismo, la elección de trabajar con el paradigma cualitativo es porque, este paradigma permite evidenciar
detalladamente y en profundidad las percepciones de los niños en relación a su desarrollo psicomotor y la
conciencia de su propio cuerpo, haciéndolo un partícipe directo de la investigación realizada en espacios de
Escuelas Bosques.

Justificación
del diseño

metodológico

Se llegó al consenso de trabajar con el diseño de estudio de caso con complementariedad en enfoque mosaico,
debido a que por medio de este se busca conocer la realidad y el contexto de los niños que asisten a Escuelas
Bosques en relación a las percepciones que tienen estos en relación a su desarrollo psicomotor y la conciencia de
su cuerpo. Yin (1994) quien es uno de los autores principales en la investigación con estudios de caso, éste
señala que el estudio de caso es un investigación empírica que considera un fenómeno contemporáneo dentro del
contexto de la vida real.

Objetivo
general

Objetivos
específicos

Instrumento
requerido para

recoger
información

Posibles preguntas
y/o focos de

observación para
recoger información

Fuente o informantes desde donde recoger
información (muestra)

● Conocer las
percepcione
s que tienen
niños y
niñas de 3 a
6 años
acerca de su
desarrollo
psicomotor
y la
conciencia
de su cuerpo
en espacios
de Escuelas
Bosques.

I Describir
las
percepciones
de niños y
niñas de 3 a
6 años acerca
del desarrollo
de su
psicomotrici
dad en
espacios de
Escuelas
Bosques.

II. Describir
las
percepciones
de niños y
niñas de 3 a
6 años acerca
de la
conciencia de
su cuerpo en
espacios de
Escuelas

Para a
investigación, se
desarrollaron
técnicas que
contribuirán a la
recolección de la
información,
permitiendo
evidenciar y
profundizar en las
percepciones y
conciencias de los
niños, estos
instrumentos son:

● Narrativa
s
Visuales.

● Collage.
● Elicitació

n.

● Entrevist
a.

● ¿Cómo son
los
movimientos
que realiza
en ciertos
momentos?

● Realiza
juegos
corporales.

● Inventa y
varía
movimientos
.

● Imita
movimientos
realizados
por sus pares
y/o adultos.

Para esta investigación, la muestra está enfocada
en niños de 3 a 6 años que asisten a Escuelas
Bosques.

Para esta muestra se seleccionaron los siguientes
criterios:

● Rango etario.
● Contexto.
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Bosques.

III. Diseñar
un registro
fotográfico
de
actividades
que se
realizan en
cuanto al
desarrollo de
la
psicomotrici
dad y la
conciencia
del cuerpo
desde la
propia
mirada de los
niños y niñas
en espacios
de Escuelas
Bosques.
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Anexo N°2: Carta de autorización dirigida a instituciones.
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Anexo N°3: Consentimiento informado para Seminario de Grado dirigido a Educadoras
de Párvulos.
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Anexo N°4: Entrevista dirigida a las Educadoras de Párvulos.

1. ¿Qué sabe acerca del desarrollo psicomotor en los niños y niñas?

2. ¿Qué entiende usted por conciencia corporal en la infancia?

3. ¿Cual es el objetivo de la práctica de la educación psicomotriz?

4. ¿Considera que la práctica psicomotriz debe adentrarse en la metodología de los
distintos proyectos empleados en la educación infantil?

5. En su opinión, ¿qué aspectos se deberían considerar al momento de diseñar
actividades psicomotrices en educación infantil?

6. ¿De qué manera se puede trabajar la conciencia corporal con los niños y niñas?

7. ¿Qué beneficios tiene para los niños y niñas el hecho de que como educadoras
integremos la conciencia corporal dentro de sus actividades diarias?

8. ¿Qué estrategias predominan al momento de desarrollar la práctica de la conciencia
corporal en educación infantil?
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Anexo N°5: Matriz orientadora para interpretación de discurso.

Discurso Dimensión Categorías Subcategorías

Pregunta 1:

EP.1: El desarrollo psicomotor son las
distintas habilidades motoras que debe
tener un niño (…) que está dentro de
eso el correr, saltar, coordinación (…)
no ya ni me acuerdo (…)
manipulación.

EP.2: Son como todas las que hacen
con las extremidades, tengo entendido
yo. El psicomotor puede ser fino o
grueso.

Desarrollo Psicomotor y
Conciencia Corporal en

la primera infancia.

1. Conocimiento de las
Educadoras de Párvulos sobre el

Desarrollo Psicomotor.

1.1.1 Comprensión de las
habilidades motoras en
niños.

1.1.2 Apreciaciones de los
movimientos que realizan los
niños.

2 Conocimiento de las
Educadoras de Párvulos sobre la

Conciencia corporal.

2.1.Percibir la conciencia
corporal relacionada con la
experimentación de variados
movimientos que
manifiestan los niños.

Pregunta 2:

EP.1: Es la percepción de cada niño
de las partes de su cuerpo por
ejemplo: si están en un espacio más
angosto, primero observan y ven si su
cuerpo logra pasar por ese lugar a
simple vista y luego después hacerlo.

EP.2: Para mi es que sepan que están
en un espacio, no como esos niños que
caminan y botan todo para mi eso es
no tener conciencia corporal. Es
importante que el niño sepa hasta
dónde llega su cuerpo, que es lo que
genera los movimientos de su cuerpo,
el saber que está su cuerpo y el cuerpo
del otro, del espacio, que se mueve en
un lugar.

3 Percepciones de las
Educadoras de Párvulos en

función del cuerpo de los niños
en el espacio.

.3.1 Concebir el cuerpo en
movimiento por medio de lo
Temporo-espacial.

1.3.2 Desarrollo de la
Confianza y Seguridad en
función del cuerpo en
distintos espacios.

.4 Actividades de
psicomotricidad y conciencia

corporal en la primera infancia.

Pregunta 3:
EP.1: Ah, pucha, es como (...) Es
como ayudar a promover que
conozcan y (...) aprendan de su cuerpo
y de sus propias habilidades, para mí
eso es. De que, no es como, nose no es
como que ir y enseñarles una clase de
educación física en un colegio
tradicional a un niño, acá ellos lo
tienen que, eh, a través de la
experiencia vivenciar esa clase, como,
nose, como que es distinto, eh, saltar
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Desarrollo Psicomotor y
Conciencia Corporal en

la primera infancia.

la cuerda a que estar saltando aros,
¿me entiendes?.

EP.2: No, yo siento que acá lo hacen
más como con el entorno, no es como
tan estructurado, ellos mismos tiene
que, nose, generar musculatura para ir
subiendo el camino desde abajo hacia
la entrada, o (...) llevar carretilla claro,
o esas cuerdas que se cuelgan o subir
los árboles.

Pregunta 4:

EP.1: Ajam.

EP.2: Yo creo que es más importante
que la parte intelectual, sobre todo
(…) sobre todo en los niños, como
que lo que más necesitan es
desarrollar la parte psicomotriz. Por
algo es, en la niñez juegan, es como
aprenden también.

EP.1:Aparte si es que (…) como que
ahí está lo de cuerpo sano, mente sana.
Porque en el fondo la gente siempre
está utilizando su cuerpo, desarrolla
más habilidades motoras, tienden a
tener un mayor control mentalmente.
Cómo no sé, del estrés, de la
coordinación, de la concentración.

Pregunta 5:

EP.1: Yo pensaría más en actividades
más cercanas a lo que ellos pueden
realizar en sus hogares, como las
labores domésticas con el fin de
potenciar esto, por ejemplo que
ayudan a barrer, a limpiar, a cocinar,
lavar la loza, entre muchas otras.
Porque al final estas son distintas
actividades, pero en el colegio no las
hacen, ¿me entiendes?, entonces en el
colegio te hacen otras actividades y si
esas otras actividades no te las hacen
en la casa es difícil que un niño se
motive a hacerlo de manera autónoma,
en cambio en la Escuela cuando
trabajamos con la carretilla, te puedo
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Desarrollo Psicomotor y
Conciencia Corporal en

la primera infancia.

apostar que si a un niños le regalan
una la van a tomar de la misma formas
que lo hacen aquí.

EP.2: Igual pasa mucho eso que en
distintas metodologías, como que les
tratan de enseñar cosas de la vida
cotidiana como los quehaceres, pero
finalmente estas no logran llegar a
ningún lado porque no se siguen
realizando en las casas y es muy
importante que sea en conjunto
casa/colegio, porque si en la casa no
los hacen hacer nada, en el colegio o
en cualquier centro educativo tampoco
van a hacer eso. Estoy de acuerdo con
‘‘EP.1’’ es importante que hagan estos
ejercicios, nosotras tratamos de
llevarlos acá en la escuela a que nos
ayuden a ordenar muchas veces pasa
que no ordenan nada, pero se hace la
invitación y se les menciona lo
importante que es este proceso.

EP.1: “M” por ejemplo cuando ve
sucio barre. El otro día hicimos una
actividad en la cocina y con “E” y “L”
luego dejamos todo limpio.

EP.2: Nosotras tratamos de darles
misiones o pequeñas tareas aunque sea
una, pero es importante comenzar de a
poco.

EP.1: La cabeza y el cuerpo siempre o
en la mayoría de los niños utilizan las
dos partes para realizar una actividad,
(...) Es importante que igual limpien
aunque dejen cochino, no importan, si
van al jardín claro saben que es
maleza y que no, pero si sacan un flor
no importa porque está realizando la
actividad, lo está intentando y eso es
bueno (...) Al final todas son
actividades motrices que se van
desarrollando, por ejemplo al
desarrollar el barrer van a tener
coordinación, van a trabajar
manipulación de objetos.

Pregunta 6:
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Desarrollo Psicomotor y
Conciencia Corporal en

la primera infancia

EP.1: Em (...) a ver, acá, primero yo
siento como enseñándoles un poco las
partes de su cuerpo, partiendo como
de lo más básico, ¿se entiende?, em
(...) segundo, pucha, el tema que sepan
los tamaños también de su cuerpo,
como nose (...), que vean una polera y
que digan “esto me puede quedar
bien” o “me puede quedar mal”, que
se lo prueben (...) si te queda grande o
chico, em (...) el tema de la altura
igual, como nose, si se van a subir a
un árbol, que se estiren y que vean
hasta donde llegan, si la rama les
alcanza o no les alcanza (...), y a
través de también el juego libre, como
(...) em (...) darles espacio donde veas
que nose, sean bosques, o entre medio
de espacios como más arbustivos, eso
es, como que me imagino que un
espacio más arbustivo ellos van a
tener que agacharse, levantarse, darse
vuelta ¿se entiende?, como para ver
cómo pueden pasar por esos
obstáculos, como obstáculos naturales,
eso sería.

EP.2: Mmm (...) a parte de lo que dijo
“EP.1” (...), es que lo pueden hacer
con los pares (...) como viendo hasta
dónde, como las diferencias de los
pares, compañeros, de nosotras, eh
(...) en el espejo también, o haciendo
por ejemplo, te estoy inventando, pero
haciendo ese típico angelito en la
tierra, como viendo cual es su porte,
(...) porque igual a veces yo siento que
como que medirlos como que
compiten, nose, como “No, yo soy
más alto”, como que ven de alguna
forma su cuerpo, igual yo creo, bueno,
igual nosotras lo hicimos la otra vez,
“L” se puso como en un papel super
grande, como papel craf, y le hicimos
como la forma y les fuimos poniendo
como los distintos órganos con cosas
de la naturaleza, (...) pero yo creo que
es un tema igual eso de la conciencia
corporal, es un tema.

Pregunta 7:
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EP.1: Es que igual lo hacemos pero
sin (…) haber, nosotras igual somos
súper conscientes de las instrucciones
que entregamos. Por ejemplo, en
distintas como (…) distintos juegos
que es lo que más realizan (…) o en
verdad en actividades, como “suelta
eso y utiliza tus dos manos” (…) ¿me
entiendes? Ahí estamos generando
conciencia corporal con los mismos
niños. El “mira hacia arriba” (…) o el
típico juego del tubito que está en del
sombrero mágico (…) valle
encantado, es como “mira al frente”
miran al frente, “estira la mano”
estiran la mano, “afírmate”, “ no, con
la otra pierna”, “súbela allá” (…) Al
final ahí estamos generando
conciencia corporal y creo que es
súper beneficioso en el sentido de que,
nosotras mismas también lo estamos
haciendo con nosotros mismos y con
el resto. (…) Porque de repente se
tiende a decir altiro como “no, ten
cuidado, se te va a caer”, pero ¿Que
se te va a caer? ¿Qué tienes tú en la
mano? (…) ¿Me entiendes? (…)
Cómo tratar de (…) a veces no lo
hacemos así, porque como que es la
naturalidad de la vida.

EP.2: Del ser humano.

EP.1: Del ser humano, claro. Pero lo
ideal sería cómo ser más concretos
con las instrucciones que uno está
entregando. (…) Me pasa que si es
que ellos empiezan a escuchar las
instrucciones más como, en el sentido
como de que son conscientes de que
no se (…) que no salten con los pies
porque si salta con los dos pies se va a
caer al agua, en vez de saltar con un
pie y luego pasar el otro (…) Dar más
concretas las instrucciones, creo que
ellos, como personas futuras van a ser
un poquito más concretos con las
instrucciones (…) ¿Entiendes? (…)
Como, no me gusta eso, ¿porque no te
gusta? No se no me gusta (…) en vez
de decir “no me gusta porque el tiene
una textura que no me gusta” (…)
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como a eso me refiero. (…) Y evitar
lesiones también.

EP.2: Ehhh (…) Igual algo bueno qué
pasa acá, es que están en un espacio
demasiado grande, entonces es muy
importante que ellos también tengan,
como conciencia corporal de ellos
mismos (…) creo que eso es un
beneficio para ellos, como poder
moverse en un espacio muy grande
(…) de repente igual vamos al cerro y
es impresionante porque por mucho
que es monstruoso un cerro (…) están
cerca, cerca de nosotros, con los niños
(…) con sus pares.

EP.1: No se escapan.

EP.2: Claro, no se escapan (…) “E”
jajaja.

EP.1: Fue una vez.

EP.2: Pero si, yo creo que es
importante y entre más uno confía en
los niños, mejor. Porque a veces uno
cree que los niños no pueden hacer
cosas y es todo lo contrario. (…) Hay
que darles tareas también, como decía
“EP.1”, hay que darles tareas. (…) A
mí me encantaría, nos encanta
regalonearlos de repente pero es mejor
darles tareas.

EP.1: Bueno y lo otro es como la
superación de los propios obstáculos.
Porque cuando uno ya conoce su
cuerpo, te atreves hacer las cosas (…)
no van a salir niños temerosos (…)
que es como que los niños temerosos
son los que más tienen a las mamás
encima diciendo “no, cuidado… tu
mano, tu pie… tu eres muy chico, no
puedes hacer eso” (…) Entonces al
final el niño se termina auto creyendo
que es chico y que no va a lograr
hacer lo que él puede lograr. Entonces
si lo potencias de chicos, como (…)
de que conozca sus extremidades, de
que conozca como la percepción,
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como el (…) ah ya me acuerdo de la
palabra, es “templo espacial”.

EP.2: Oh, yo nunca había escuchado
esa palabra.

EP.1: Te lo enseñan en
psicomotricidad (…) era como del
tema del entorno. Como en dónde
estás tú ahora acá. Que está detrás
tuyo, al lado, arriba, abajo.
¿Comprendes? Templo espacial. (…)
Y claro, si ellos como que (…) la
verdad es que siento qué hay mamás
que como que los cierran, ahí como
caballitos, entonces eso va a generar
que el niño se caiga más, y si el niño
se cae más, ahí va a estar la mamá,
más encima. Si la mamá está aún más
encima, el niño va a salir un poco más
rebelde, va a querer hacer cosas y
cuando haga cosas les va a salir mal,
porque no va a saber como mover su
cuerpo, si no sabe cómo mover su
cuerpo va a tener una lesión, si tiene
una lesión se va a fracturar y después
no va a querer hacer ninguna cosa.
(…) Eso.

Pregunta 8:
EP.1: Qué estrategias (...)

EP.2: Yo creo que lo que más es el
juego libre.

EP.1: Sí, sí juego libre, imitación
igual, se genera harto lo que es
imitación me imagino.

EP.2: Dijimos juego libre, las subidas
al cerro, imitación (...).

EP.1: Sí, yo creo que lo que más
predomina en nosotras es el juego
libre, el juego libre y (...) imitación,
porque por ejemplo de repente
hacemos, em (...), el saludo al sol que
es la canción, los niños imitan, nos
imitan los movimientos y el agacharse
ya saben como que, como ranita ¿me
entiendes?, eh (....), pucha, estirar los
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pies, estirar los brazos, mirar arriba,
mirar abajo, llevar la mano al corazón,
em (...) otra parte, pucha, sí, es eso.

EP.2: Estaba pensando en el salta
también, como que acá igual lo
logran, como hasta donde correr,
donde se dan vuelta, ¿se entiende?,
como no chocar, (...) me refiero como
a que llevarlos a distintos lugares,
como pueden jugar aquí, traerlos al
salta o a los distintos rincones que
hay, y el (...) el cerro (...) esas
estrategias.

Anexo N°6: Entrevista dirigida a los niños.
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Anexo Nº7: Matriz orientadora para interpretación de discurso en niños.

Fotografías tomadas por los
niños

Discurso Dimensión Categorías

Pregunta 1:

N.1: Es mediano, mi cuerpo adentro tiene
huesos.

N.2: Así, es talla 30, emmm (...) los
medianos son como ¿así?, entonces soy
mediana.

N.3: Como lo cuento, mmm (...), ah, es
mediano, es como chico y mmm (...), es
flaco mi cuerpo pero no tan flaquito,
emm (...), ya son muchos reportes.

N.4: Mmm, nochep (no sé), aaam el mio
es mediano y chiquito.

Percepción y
Conciencia Corporal
en Primera Infancia.

1.1 Conocimiento de
los niños acerca de las
partes del cuerpo.

1.2 La voz de los niños
en relación a su
conciencia corporal.

.

Pregunta 2:

N.1: No se, mmm (...) el pie, la espalda,
las manos, los pies (...) eso.

N.2: El pie, las manos, los brazos y todo
eso (señala su cuerpo), eso no más.

N.3: Mis piernas, mi cerebro, mis manos,
emmm (....), mis ojos y mi… ya dije mis
manos… y mmm (...), mis pies.

N.4: Mis manos, los pies, la mente para
ver aquí no puedo ir porque están las
líneas (señalando a las cuerdas que están
en la imagen), la vista.

Pregunta 3:

N.1: No se, aaaam los pies y las piernas y
las manos.
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N2: La pregunta se realizó en dos
ocasiones diferentes, pero no se obtuvo
respuesta de N.2.

N.3: Les puedo mostrar ahí (apuntando a
la telaraña se para y realiza los
movimientos), así (pasa primero la pierna
derecha), así (luego la izquierda), así (se
arrastra) y así (salta).

N.4:Me gusta correr y ocupar cosas que
son complicadas que son como ir para
abajo, para arriba y esas cosas, ocupó la
vista, la mente y los pies.

Pregunta 4:

N.1: No se, mmm, el pie, la espalda, las
manos, los pies, eso.

N.2: Los de ninja, ¿recuerdas cuando el
otro hice el truco para pasar así?(levanta
ambas piernas y mueve primero el brazo
derecho y luego izquierdo) lo hice así
para no tocar con mi cuerpo,(…) ¿puedo
ir a jugar? Necesito ir a cocinar en serio.

N.3: Me gusta mover las piernas, las
manos, todo mi cuerpo hasta con un
pelito.

N.4:Me gusta bailar, baile en mi casa y
ocupo mis manos así, los pies y la vista
para no caerme.
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Pregunta 5:

N.1: La pregunta se realiza en dos
ocasiones diferentes pese a ellos no hay
respuesta de N.1

N.2: La pregunta se realizó en dos
ocasiones diferentes, pero no se obtuvo
respuesta de N.2.

N.3: yo tome esta, esta, esta y creo que
esta (apuntando hacia la fotografías),
tenía que poner firme mis piernas y para
que no me caiga y saque la foto, también
mis manos, mis piernas y concentración.

N.4: Hice como para abajo y para arriba y
hice como una forma, (...) con mi dedo
aprete el botón de la cámara y estaba
como así ( se para y se queda quieta
posicionando sus manos con la forma de
la cámara), como para que siempre ver a
N.1 en la cámara.
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Anexo N°8: Matriz de Documentación: Proceso de elaboración de collage.

Elemento Visual Diálogo del niño

15 minutos (tiempo de duración)

N.4: puedo organizar las fotos de una forma?

INV.1: Si, puedes organizarlas como quieras.

N.4: Primero tenemos que poner la foto de la telaraña.

N.4: Podemos poner esta (apuntado la imagen donde N.3 se encuentra por
comenzar la telaraña).

N.4: Luego está ( apuntando a la imagen donde N.3 se encuentran en suelo
pasando la telaraña).

N.4: Podemos poner esta aquí,(apuntando a la imagen donde N.1 y N.2 se
encuentran por comenzar la telaraña).

INV.1: Sabes quién está en la imagen?

N.4: Si, está N.2 y N.1

N.4: Está después ( apuntando a la imagen donde N.1 y N.2 se encuentran
pasando la telaraña).

N4: está ahora donde sale N.3 y yo (apuntando a la imagen donde se encuentra
N.3 y N.4 pasando la telaraña)

INV.1: Te faltan dos, ¿dónde las quieres poner?

N.4: mmm, primero está donde sale el N.2 (apuntando a la imagen donde N.1 se
encuentra en la telaraña).

N.4: Y la última (apuntando a la foto donde se encuentra N.4 en una soga).
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N.3: No, me gusta más esta foto aquí, y esta acá.

INV.2: ¿Te parece que quedan mejor así?

N.3: Sí, porque esta foto me gusta más (tomándola con su mano derecha)

N.4: A mi me gusta como se ve esa ahí.

N.1: Esa ahí (tomando la foto con su mano y la deja encima del papel)

N.3: Esta es la telaraña, la dibuje porque pasamos por ella y también porque
hoy es Halloween.

N.2: ¿Esa es una telaraña?

INV.2: Sí, la dibujo N.3

N.3: Yo la dibuje, es la telaraña que pasamos. Le voy a escribir “Telaraña” aquí
(comienza a escribir).

INV.3: N.4, ¿Qué partes de tu cuerpo utilizaste cuando realizaste este
movimiento?

N.4:Mis manos, mis ojos y mis pies.

INV.3:Mira, utilizaste tus ojos para mirar ¿verdad?

N.4: ¿Las puedo escribir aquí?, como lo hizo N.3

INV.3: Por supuesto, con los plumones puedes escribir ahí.

N.3: Yo también escribí pero lo hice aquí (señalando la foto).

INV.3: Escribiste las partes de tu cuerpo por lo que veo.

N.3: Sí, porque cuando pase la telaraña utilicé mis piernas y mi cerebro.

INV.3: ¿Utilizaste tu cerebro?.

N.3: Sí, para pensar en cómo pasar por la telaraña.

INV.1: N.2, ¿Qué partes de tu cuerpo reconoces en esta foto?

N.2: Emm (...) mis manos y mis pies.

INV.2: ¿Cómo sabes que el que aparece en esta fotografía eres tú?

N.2: Porque esa es mi cabeza, además esa es mi polera, y para pasar la
telaraña tuve que agacharme para poder pasarla y no caerme.
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INV.1: N.2, ¿te gustaría escribir las partes de tu cuerpo que utilizaste aquí en la
foto?

N.2: Sí!, voy a escribir que ocupe mis manos y mis pies.

INV.3:Me parece una buena idea.

N.2: Aquí arriba dibujaré un corazón, ¿puedo?

INV.2: ¿Por qué quieres dibujar un corazón N.2?

N.2: Porque cuando me muevo también se mueve el corazón.

INV.2: Tienes razón N.2, el corazón también se mueve.

N.3:Mira, la telaraña que dibuje se ve grande.

INV. 2:Me gusta tu dibujo, además que se parece a la de las fotos.

N.4: Yo coloque las partes de mi cuerpo que utilicé. (señalando la foto).

N.3: ¿Esto es un collage?

INV.2: Sí, este es un collage porque se compone de fotos y también de dibujos
realizados por ustedes.

N.4: Se ve bonito.

N.1: Quiero escribir.

INV.2: Toma N.1, aquí tienes un pulmón.

N.1: Ese soy yo (señalando la foto).

INV.2: ¿Cómo sabes que eres tú?

N.1: Por mi polera verde y mi cabeza.
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Anexo Nº9: Técnica de dibujo.

DIBUJO NARRACIÓN VERBAL

Momento Elemento visual Descripción Narración verbal

Los niños se
encuentran en la
“salita” al final de la
jornada junto a las
Educadoras e
investigadoras,
quienes solicitan que
dibujen su lugar
favorito de la escuela
donde más les gusta
moverse.

N.1 realiza aquel dibujo y en el se
puede observar a un monstruo
feliz y a una persona feliz dentro
de la escuelita además, se
visualiza la escuelita.

“Un monstruo feliz y una
persona feliz, es donde
caminamos en la escuelita, aquí
está el sol y aquí está un
monstruo pero no se ve. Es la
bajada a la escuelita, me gusta
porque corro y salto para llegar
a las escuelita”

(0:18 segundos- N.1)
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DIBUJO NARRACIÓN VERBAL

Momento Elemento visual Descripción Narración verbal

Los niños se
encuentran en la
“salita” al final de la
jornada junto a las
Educadoras e
investigadoras,
quienes solicitan que
dibujen su lugar
favorito de la escuela
donde más les gusta
moverse.

N.2 realiza aquel dibujo, en este
se puede observar a personas
(EP.2, N.5 Y N.6), además, se
visualiza la escuelita con el
techo, las murallas, la puerta y
los colgadores de las mochilas.

“Miren este es mi libro, dibuje la
escuelita, a la EP.2 que es ella
(apunta al dibujo de la derecha),
el N.5 que es él (apunta al dibujo
de izquierda), esa personita es el
N.6 y ese soy yo (apuntando al
dibujo del centro), pero me falto
dibujarlas a ustedes. Este es el
techo (apuntando a línea entre las
murallas verdes) y esta es la
puerta (apuntando las murallas
verdes). Estos son los colgaderos
de mochilas y estas son las
mochilas (apunta a los círculos
del lado derecho). Me gusta la
escuelita porque puedo saltar,
correr, hacer mis movimientos de
ninja, regar y puedo mover todo
mi cuerpo para hacer lo que yo
quiera.”

(01:09 min- N.2).



DIBUJO NARRACIÓN VERBAL

Momento Elemento visual Descripción Narración verbal

Los niños se
encuentran en la
“salita” al final de la
jornada junto a las
Educadoras e
investigadoras,
quienes solicitan que
dibujen su lugar
favorito de la
escuela donde más
les gusta moverse.

N.3 realiza el dibujo en el cual se
puede observar sus cuatro lugares
favoritos de la escuela (tirolesa,
valle encantado, paseo a caballo y
el saltaventura).

“Esta es la tirolesa, me estoy
tirando (apuntando el dibujo
que se encuentra en la esquina
superior a la izquierda). Acá
me quiero escalar en el valle
encantado (apuntando al dibujo
que se encuentra en la esquina
superior de la derecha). Acá
estoy andando a caballo y acá
en el salta y estoy saltando,
necesito de mis piernas y todo
mi cuerpo, y en el valle
encantado necesito mis manos,
mis piernas, todo el cuerpo, en
la tirolesa necesito más la
piernas, pero todo el cuerpo y
acá (señalando al dibujo del
caballo) necesito los ojos y el
cerebro y las piernas.”
(01:15 min- N.3).

DIBUJO NARRACIÓN VERBAL

Momento Elemento visual Descripción Narración verbal

Los niños se
encuentran en la
“salita” al final de la
jornada junto a las
Educadoras e
investigadoras,
quienes solicitan que
dibujen su lugar
favorito de la escuela
donde más les gusta
moverse.

En el dibujo realizado por N.4 se
observa el “salta aventura”
ubicado dentro del espacio, en el
cuál se encuentra el creador de
dibujo y N.3, EP.2 e INV.1

“Estoy en el salta con todos, o
sea, me dibuje a mi, a la N.3, a la
EP.2 y a ti INV.1 y a los otros. En
el salta tenemos que saltar y
ocupamos los pies y las manos si
nos caemos y la mente para que
no solo lalala (mueves su cuerpo
de un lado al otro) equilibrio,
eso.”
(01:01 min- N.4)
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Anexo Nº10: Asentimiento para niños y niñas.
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Anexo Nº 11: Pauta de validación de Audio Entrevista y Foto Elicitación.
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Anexo Nº 12: Propuesta pauta de observación: Ficha individual.

Nombre: N° sesión: Fecha:

Foco de Observación: Cómo es su corporalidad al realizar distintos movimientos en espacios de Escuelas Bosques.

Indicador: Expresividad Motriz (Utilización de gestos, expresiones faciales y posturas corporales durante el
desarrollo de la implementación).

Se observa Se observa regularmente No se observa Observaciones
(ideas propias)

Anexo Nº 13: Propuesta pauta de observación: Registro grupal

N° de sesión: Nivel: Fecha:
Hora de inicio: Hora de término: Duración:

Niñas y niños que participan en la sesión:

Niños y niñas ausentes:

Foco de observación:

Elementos de la sesión anterior para tener en cuenta:

Proyectos de acción que han emergido:

Elementos interesantes para el proyecto de la próxima sesión:

Expresividad motriz:

Expresividad gráfica/plástica:

Observaciones generales:
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Anexo Nº 14: Fichas individuales

Nombre: N.1 N° sesión: 8 Fecha: 07-11-2023

Foco de Observación: Cómo es su corporalidad al realizar distintos movimientos en espacios de Escuelas Bosques.

Indicador: Expresividad Motriz (Utilización de gestos, expresiones faciales y posturas corporales durante el desarrollo de la
implementación).

Se observa Se observa regularmente No se observa Observaciones (ideas
propias)

Al realizar la actividad de
pasar por la telaraña (hecha
de cuerdas amarradas a dos
árboles), N.1 se para en
frente de esta y comienza a
observar. Luego comienza a
pasar por ella levantando sus
piernas, utilizando sus
manos, agachando su cuerpo
para pasar por debajo de
estas arrastrándose.
Posteriormente se levanta,
saca su pie derecho, luego el
izquierdo y luego su tronco y
sus manos.

● Se observa en N.1
expresar gestos en su cara
al momento de realizar
movimientos.

● Cuando N.1 comienza a
cruzar la telaraña,
mantiene un equilibrio en
su cuerpo, de manera que
no le dificulta pasar por
ella.

Durante esta sesión no se
observa en N.1
dificultades para pasar
con su cuerpo entre medio
de la telaraña.

Durante esta sesión se
observa que N.1 antes de
ejecutar movimientos,
observa la telaraña antes
de insertarse en esta.

Nombre: N.1 N° sesión: 9 Fecha: 14-11-2023

Foco de Observación: Cómo es su corporalidad al realizar distintos movimientos en espacios de Escuelas Bosques.

Indicador: Expresividad Motriz (Utilización de gestos, expresiones faciales y posturas corporales durante el desarrollo de la
implementación).

Se observa Se observa regularmente No se observa Observaciones (ideas
propias)

A diferencia de la sesión
anterior, se observa que N.1
utiliza ambas piernas para
desplazarse por el espacio,
mientras observa mantiene
su cabeza en alto para luego
ejecutar un movimiento,
apoya sus pies de manera
firme en el suelo. Utiliza su
cuerpo para agacharse,
levantarse, y arrastrarse por
el suelo.

● Realización de gestos
faciales frecuentes,
respondiendo a las
sensaciones que
percibe de los
movimientos que
realiza.

No se observan
dificultades para realizar
y/o experimentar diversos
movimientos al momento
de pasar por la telaraña,
puesto que, se agacha, se
arrastra y se levanta con
seguridad.

N.1 al ya haber vivido y
experimentado pasar por
entre medio de la telaraña,
esta vez no la observa
como la sesión anterior y
la cruza de manera más
veloz.
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Nombre: N.2 N° sesión: 8 Fecha: 07-11-2023

Foco de Observación: Cómo es su corporalidad al realizar distintos movimientos en espacios de Escuelas Bosques.

Indicador: Expresividad Motriz (Utilización de gestos, expresiones faciales y posturas corporales durante el desarrollo de la
implementación).

Se observa Se observa regularmente No se observa Observaciones (ideas
propias)

N.2 menciona que pasar la
telaraña es fácil. No la
observa, solo se inserta en ella
de manera inmediata. Utiliza
su cuerpo realizando
movimientos variados como
pararse, agacharse y
arrastrarse por el suelo,
manteniendo equilibrio. Pasa
tres veces seguidas.

N.2 en su primera pasada
por la telaraña presenta una
mínima dificultad al pasar,
puesto que cuando pasa su
pie izquierdo sobre la
cuerda, su cuerpo se
desestabiliza, pero
rápidamente logra
equilibrarse evitando caer al
suelo.

● En el transcurso de la
sesión, N.2 logra
recuperar el equilibrio
de su cuerpo cuando
éste se desestabiliza.

● Se observa
concentración en N.2,
dado que antes de
comenzar a pasar
menciona que para
pasar la telaraña hay que
tener concentración.

Nombre: N.2 N° sesión: 9 Fecha: 14-11-2023

Foco de Observación: Cómo es su corporalidad al realizar distintos movimientos en espacios de Escuelas Bosques.

Indicador: Expresividad Motriz (Utilización de gestos, expresiones faciales y posturas corporales durante el desarrollo de la
implementación).

Se observa Se observa regularmente No se observa Observaciones (ideas
propias)

Reconocimiento de las partes
de su cuerpo (esquema
corporal) en relación con el
medio (telaraña). Menciona
que para poder pasar se
necesita mover las piernas y
luego los brazos, además de
tener concentración para no
caerse.
Esta vez, N.2 pasa en dos
oportunidades por la telaraña
y a diferencia de la vez
anterior, presenta equilibrio
en ambas pasadas, moviendo
de manera coordinada sus
pies, piernas, brazos, manos,
tronco y cabeza.

Gestos faciales en N.2 durante
la pasada por la telaraña en
variadas ocasiones.

No se observa
dificultades en N.2 al
momento de pasar por
la telaraña.

● Se observa en N.2 un
mayor equilibrio de su
cuerpo y coordinación
de este al momento de
pasar por la telaraña.

● En la primera pasada
N.2 lo hace
arrastrándose por el
suelo, y en la segunda
pasada lo hace
mayormente de pie.
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Nombre: N.3 N° sesión: 8 Fecha: 07-11-2023

Foco de Observación: Cómo es su corporalidad al realizar distintos movimientos en espacios de Escuelas Bosques.

Indicador: Expresividad Motriz (Utilización de gestos, expresiones faciales y posturas corporales durante el desarrollo de la
implementación).

Se observa Se observa regularmente No se observa Observaciones (ideas
propias)

Antes de pasar por la
telaraña hace mención de
que se ve compleja, se
detiene delante de esta y la
observa. Posteriormente
comienza a levantar sus
pies para pasar por encima
de la cuerda, luego agacha
su cuerpo para pasar por
debajo de esta. N.3
mantiene equilibrio y
coordinación de sus
movimientos.

N.3 realiza expresiones
faciales durante las tres
pasadas por la telaraña.

En N.3 no se observa
dificultad alguna al
momento de pasar por la
telaraña.

En la primera pasada, N.3
pasa la telaraña

Nombre: N.3 N° sesión: 9 Fecha: 14-11-2023

Foco de Observación: Cómo es su corporalidad al realizar distintos movimientos en espacios de Escuelas Bosques.

Indicador: Expresividad Motriz (Utilización de gestos, expresiones faciales y posturas corporales durante el desarrollo de la
implementación).

Se observa Se observa regularmente No se observa Observaciones (ideas
propias)

N.3 pasa cuatro veces por la
telaraña, a diferencia de la
vez anterior, esta vez lo
hace de manera más
pausada. Coordina sus
extremidades inferiores y
superiores. En la segunda
pasada N.3 pasa solo de pie,
no se arrastra por el suelo,
solo se agacha, además de
detenerse en algunos
momentos para observar
por donde pasar antes de
realizar un movimiento.

● En la segunda
pasada, N.3 en
ningún momento se
arrastra por el
suelo, solo pasa de
pie.

● En las cuatro
posadas por la
telaraña, N.3 no
presenta pérdida de
equilibrio y
tampoco
descoordinación de
sus extremidades.

● Durante las cuatro
pasadas por la telaraña,
se observa que N.3 se
expresa por medio de
gestos faciales.

● En esta sesión se
observó que N.3 es
capaz de reconocer las
partes de su cuerpo
(esquema corporal),
debido a que menciona
que primero moverá
sus piernas sobre la
cuerda y luego se
agachará para poder
pasar por debajo de
esta.
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Anexo Nº15: Registros grupales

N° de sesión: 8 Nivel: Heterogéneo. Fecha: 07-11-2023
Hora de inicio: 15:00 hrs. Hora de término: 16:05 hrs. Duración: 1 hora y 5 minutos.

Niñas y niños que participan en la sesión: N.1, N.2, N.3, N.4,

Niños y niñas ausentes: 1.

Foco de observación: Coordinación y equilibrio al pasar por la telaraña.

Elementos de la sesión anterior para tener en cuenta: Imagen corporal.

Proyectos de acción que han emergido: Realización de dibujos por los niños acerca de su lugar favorito en la escuela.

Elementos interesantes para el proyecto de la próxima sesión: Fotos tomadas por los niños, coordinación y equilibrio.

Expresividad motriz: Equilibrio (al levantar un pie y pasarlo por encima de la cuerda), Coordinación (óculo manual, óculo
pie, intermuscular (activación de diferentes músculos durante un movimiento) e intramuscular (interacción de las fibras de un
músculo en concreto), y coordinación dinámica (capacidad de poder mover varias partes del cuerpo).

Expresividad gráfica/plástica: No se observa.

Observaciones generales:
● Durante esta sesión se ha observado que N.1 N.2, N.3 y N.4 son conscientes de su imagen corporal, debido a que en

reiteradas ocasiones mencionan las partes de su cuerpo, y junto a esto se observa que en general cada uno de los niños
presenta una coordinación de las partes de este al momento de realizar movimientos al pasar la telaraña, de manera
que capacidades como resistencia, flexibilidad y velocidad actúen de manera conjunta mejorando su posición corporal
y el equilibrio en movimiento.

● Se observa que los niños poseen buen equilibrio al momento de enfrentarse a la telaraña, permitiéndoles el desarrollo
de habilidades como levantarse, inclinarse, colgarse, entre otras, además de mantener el cuerpo en posición erguida.

N° de sesión: 9 Nivel: Heterogéneo. Fecha: 14-11-2023
Hora de inicio: 15:10 hrs. Hora de término: 16:10 hrs. Duración: 1 hora.

Niñas y niños que participan en la sesión: N.1, N.2, N.3, N.4.

Niños y niñas ausentes: 1.

Foco de observación: Esquema Corporal y posturas al pasar por la telaraña.

Elementos de la sesión anterior para tener en cuenta: Coordinación y equilibrio al pasar por la telaraña.

Proyectos de acción que han emergido: Creación del Collage.

Elementos interesantes para el proyecto de la próxima sesión: Esquema corporal y los dibujos realizados por los propios
niños.

Expresividad motriz: Posturas Corporales (Agacharse, estar de pie, acostarse en el suelo).

Expresividad gráfica/plástica: Realización de dibujos en relación al lugar que más les gusta de la escuelita. En estos se
manifiestan sentimientos, conocimientos y experiencias de los niños a través del movimiento, además de intentos de
representaciones de personas y objetos y la experimentación con los colores.
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Observaciones generales:
● En esta sesión, se ha observado que los niños logran trabajar el esquema corporal durante la pasada por la telaraña,

puesto que se evidencia una coordinación voluntaria entre la mente de estos y su propio cuerpo.
● Se observan las posturas que realizan los niños durante la implementación de la actividad de la telaraña, donde los

niños adoptan una posición a las partes de su cuerpo con respecto al medio en el cual están insertos. Lo anterior se
evidencia en ellos cuando realizan acciones en movimiento (pasando un pie sobre la cuerda) y cuando permanecen
quietos en un lugar determinado (cuando observan la telaraña antes de realizar un movimiento.

Anexo Nº16: Carta Gantt

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQwu_HqT4DfbCvKpD8fZjBdgng-fo0gUlcdQsX-h3O
2VKRBbOeSHGIl-HAEgQIKyRuoHzlZPCKFUyya/pubhtml
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