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Formación de la Corporeidad hacia un Desarrollo Integral
Corporate training towards integral development

Jayson Bernate, Ingrid Fonseca
Corporacion Universitaria Minuto de Dios (Colombia)

Resumen. La concepción de cuerpo no ha sido la misma a lo largo de la historia, esta ha sido constante cambiante y
transformado debido a las necesidades primarias del ser humano, este a su vez viene instaurando un paradigma para la
supervivencia en la sociedad. En los últimos años la Educación Física aporta de manera significativa la formación del ser íntegro
holístico, en lugar de la mentalidad deportivista. El objetivo de esta investigación es indagar sobre las tendencias educativas en
corporeidad para el desarrollo de una sociedad ética y formal a través de las teorías motrices. La metodología empleada fue una
revisión documental-bibliográfica la cual abarcó artículos indexados en las bases de datos como los son Scopus, Dialnet, Sport
Discus, WoS, EBSCO, Redalyc entre otras entre los años de 2005-2019. Como principal hallazgo se logró evidenciar que la
repercusión de la motricidad y la formación de la expresión corporal en el rol docente, cumple un papel determinante en el
ciclo de vida de los seres humanos, ya que influye de manera directa, tanto en el desarrollo motor, como en la concepción
epistémica del concepto de cuerpo, generando en los seres humanos conciencia motriz. Como principal conclusión se
determina que la formación corporal en todas las etapas de la vida es fundamental para un desarrollo integral en las personas.
Palabras clave: Corporeidad, Formación, Educación física, Desarrollo, Motricidad.

Abstract. The conception of the body has not been the same throughout history, it has been constantly changing and
transformed due to the primary needs of the human being, this in turn has been establishing a paradigm for survival in society.
In recent years, Physical Education contributes significantly to the formation of the whole holistic being, instead of the
sportsmanship mentality. The objective of this research is to investigate the educational trends in corporeity for the development
of an ethical and formal society through motor theories. The methodology used was a documentary-bibliographic review
which included articles indexed in databases such as Scopus, Dialnet, Sport Discus, WoS, EBSCO, Redalyc, among others,
between the years 2005-2019. As the main finding, it was possible to show that the impact of motor skills and the formation
of body expression in the teaching role plays a determining role in the life cycle of human beings, since it directly influences
both motor development, as in the epistemic conception of the body concept, generating motor consciousness in human
beings. As the main conclusion, it is determined that body training in all stages of life is essential for an integral development
in people.
Keywords: Corporeity, Training, Physical education, Development, Motor skills.
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Introducción

Las diferentes perspectivas e imaginarios que tiene
cada persona del cuerpo humano a través de la educa-
ción física en el ámbito educativo, pueden asumirse des-
de la misma formación que han tenido durante la etapa
del ciclo vital, a través de prácticas corporales, tenden-
cias en actividad física o simplemente en movimientos
físicos del diario vivir. Barbero (2001) parte de la idea
que todos los seres humanos tienen un cuerpo, el cual se
ha percibido desde la perspectiva holística, integrando
la constitución fundamental de cada persona. Sin em-

bargo, a lo largo del tiempo las personas han adoptado
la concepción de cuerpo hacia el significado de las cien-
cias médicas, dando caso omiso a la fisiología o
tangibilidad y todos sus derivados. Se tendrá en cuenta
que el cuerpo de cada persona es completamente dis-
tinto y la forma en que se percibe este y puede conce-
birse a partir de experiencias vividas en una etapa más
temprana de la vida. Una persona al realizar actividad
física al interior de una institución educativa, centro
deportivo o por autonomía propia, lo lleva a libere hor-
monas las cuales lo hacen sentir mejor desde el punto
de vista fisiológico y automáticamente cambia su ex-
presión corporal, la cual será más segura de sí misma y
tranquila, a esto se le llama corporeidad (Águila & López,
2018), que sería la forma en la cual se perciben las otras
personas y la forma en la que quiere expresarse de
manera libre.
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La conceptualización del concepto de cuerpo ha su-
frido mutaciones a lo largo de la historia, en la edad
antigua esta corporeidad se evidenciaba a partir de las
capacidades y aptitudes que tenían las personas al llevar
sustento a sus grupos familiares, lo cual generaba una
imagen frente al resto generando una responsabilidad
en ellos mismos frente a su población. Ya en la edad
media una joven llamada Helena de Esparta y la revo-
lución que ella lidero fue el comienzo del cuerpo visto
como un modelo a seguir, una cultura la cual consistía
en el trabajo y cuidado corporal para así tener un mayor
nivel en la sociedad. Y, por último, en la modernidad el
cuerpo se ha adaptado al modo de tener una buena ima-
gen corporal como un estilo de vida saludable. El prin-
cipal problema que se logra evidenciar es que en mu-
chos centros educativos, se concibe la educación física
desde un punto de vista deportivista y no como una
formación de la corporeidad en los niños, para así darles
un desarrollo personal y con ello, mejorar su comunica-
ción en un círculo social. (Bermúdez & Sáenz, 2019)

Es inevitable que al momento de hablar sobre el
cuerpo se mencione de una u otra manera la Educación
Física, hasta se puede afirmar que muchos de los con-
ceptos acerca de esta materia están definidos a través
de varias perspectivas de cuerpo. (Pérez & Deivis 2003).
Entonces acá es donde se logra coincidir en que la Edu-
cación Física no solo tendrá en cuenta la concepción de
cuerpo, sino que debe lograr la formación integral en
los actores de cierta comunidad educativa. Cómo ma-
nifiestan Grasso y Erramouspe (2005) desde que se tie-
ne razón el cuerpo se ha visto como un instrumento; el
cual debe ser formado, adaptado y constituido para res-
ponder a unas necesidades específicas, viendo a este como
una máquina la cual se ofrece a los demás por medio de
un modelo sistémico y mecanizado. De acuerdo a lo
anterior se puede inferir la situación que siempre se ha
llevado dentro de la Educación Física, donde los maes-
tros de esta área no se les perciben una formación de
sus estudiantes hacia un campo de integralidad y forma-
ción de sí mismo, sino que se evidencia en las
metodologías un ámbito deportivista y activista.

Por ende las consecuencias de brindar una forma-
ción deportivista tendrá como resultado una adquisi-
ción equivoca de los estudiantes hacia la construcción
conceptual y cognitiva de la teoría de la corporeidad, el
agravante de esta situación es que los docentes no se
dan cuenta que en estas edades los jóvenes tienen más
inseguridades, llevando a una población al no desarrollo
del sí mismo, sino de un ser lleno de conocimiento que
únicamente se sustenta en lo que ha recibido y no en lo

que ha vivenciado. Por ello, entonces la importancia del
correcto y óptimo desarrollo de la educación física y el
impacto que ella tiene en la sociedad en ámbitos cultu-
rales, sociológicos y epistémicos. (Bernate et al. 2019)

Desde luego, la idea de generar un cambio por la
corporeidad dentro de la educación física para que así
las personas puedan generar un desarrollo social e inte-
gral implica una variación ontológica en donde se tiene
que evaluar por qué se ha enseñado de una forma u
otra, y por qué se debe cambiar esta metodología den-
tro de esta área del conocimiento. Este cambio debe
adoptar un enfoque de endereza el cual trasciende de
los dualismos de cuerpo-mente y cuerpo-espacio
(Fernández & Prados, 2014; Fonseca et al. 2019), y se
logre identificar cuál será el currículo a seguir al igual
que la metodología. A través de del aprendizaje sería
necesario fomentar actividades en las cuales se enfo-
quen hacia el conocimiento de sí mismo y su entorno
correspondiente, donde se evidencie la forma en que
los estudiantes se vean beneficiados a la hora de adqui-
rir experiencias en todo ámbito posible, cómo lo puede
ser, lo corporal, lo social, lo actitudinal, lo cognitivo y,
por supuesto, lo emocional, que a su vez tenga impacto
dentro del modelo de aprendizaje (Johnson, 2008;
Shusterman, 2008). Claramente a la hora que el estu-
diante desarrolle un sentido propio y consciente de
corporeidad logrará elevar y superar el conocimiento
personal y tomar las decisiones más adecuadas para el
bienestar propio. (Blanco, 2009; Rojas et al. 2019)

Por otro lado la motricidad como lo señalan Backes,
Porta & De Anglat (2015), debe ser parte fundamental
del desarrollo humano, en las primeras etapas de vida
debido a la capacidad de producir movimientos muscu-
lares de manera coordinada y voluntaria en los niños. Es
así como se constituyen bases para adquirir el desarro-
llo del lenguaje y cognitivo del niño; también permite
la espontaneidad y creatividad en sus etapas de desarro-
llo, además de optimizar las habilidades sociales. Tam-
bién Fraile, Tejero, Esteban & Veiga (2019) mencionan
en un trabajo exploratorio y vivencial de la motricidad
en edades tempranas, la relevancia del juego y
motricidad en el desarrollo en la sociedad mediante
unidades didácticas y pedagógicas. De esta forma, se
desarrolla de manera integral el niño en todas las di-
mensiones del ser humano, además ayuda a desarrollar
la creatividad, las habilidades motoras, capacidades
cognitivas, personales y sociales. Es así como la escuela
se convierte en el mejor lugar para socializar y explo-
rar la Educación Física, desarrollando la motricidad en
la población infantil.
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Así mismo, Callado (2018) justifica el porqué de la
importancia y relevancia de la Educación Física en eta-
pas iniciales del ciclo vital proponiendo los siguientes
principios, tales como:

a) La psicomotricidad debe ser el primer aprendiza-
je motor que se adquiere al empezar a desarrollar en la
vida, ya que ayuda al niño en poder utilizar la actividad
física como canalizador de su energía, además de invo-
lucrar el juego como un factor fundamental para el en-
riquecimiento de los patrones básicos de movimiento y
favorecer sus estados anímicos, sociales y personales.

b) La acción motriz es el motor fundamental para
las fases sensibles de desarrollo humano.

c) La educación expresivo-motriz ayuda a descubrir
su propio cuerpo por medio de las experiencias y vi-
vencias, lo cual desarrolla el auto cuidado y la
autoconfianza, principios inherentes en el desarrollo
pedagógico de las sesiones de clase de Educación Física.

d) Esta disciplina ayuda al mejoramiento de la me-
moria y permite que el niño a poder desarrollar nocio-
nes de orientación y espacio en situaciones reales del
diario vivir.

Por consiguiente, es relevante mencionar lo descri-
to por Aristizabal, Ramos & Chirino (2018) los cuales
afirman que la motricidad se debe empezar a desarro-
llar mientras el niño se divierte. De esta forma, el niño
irá perfeccionando sus habilidades motrices,
involucrándose más con la socialización y ayude a la crea-
tividad del mismo. Es decir, el juego como eje funda-
mental desarrolla la motricidad y la socialización en el
niño, trae beneficios para mejorar su creatividad, habi-
lidades y cualidades físico-cognitivas, el reconocimien-
to corporal, y la memoria, etc. De igual forma, la edu-
cación motriz es la forma del ser completo, pues asocia
la conciencia de la acción, la relación e interacción del
sujeto con el entorno, no solo físico sino social y comu-
nitario (Bernate, 2021).

Por otro lado, Garófano & Guirado (2017) mencio-
nan que:

La motricidad no solo es importante porque permi-
te el desarrollo motor del alumnado, sino también por-
que a través de ella el niño expresa y comunica sus
emociones y adquiere los conocimientos pertenecien-
tes al ciclo, siendo el movimiento un factor determi-
nante en el aprendizaje al ser considerado un agente
motivador capaz de impulsar al niño a la acción, que
junto al juego ocupa un lugar relevante en el día a día
del pequeño. (p. 101)

Por suerte, en años recientes se han propiciado di-
versas formas de acoplar la Educación física a darle un

valor en los procesos de desarrollo para sus practican-
tes, estos se han inclinado a la mejoría de la práctica
pedagógica (Cáceres, 2010; Bernate et al. 2020). Cómo
plantean Valencia-Peris & Lizandra (2018) a pesar que
se ha buscado un cambio dentro de este campo, la me-
joría ha sido muy lenta, por lo que aún se sigue teniendo
una visión tradicional. La causante que no se dé el cam-
bió de una forma óptima, es que desde fuera de la es-
cuela aún se tiene la educación física orientada única-
mente hacia la formación motriz y corporal donde se
busca formar a los jóvenes para conseguir un rendimiento
por sobre su población. (Peña et al. 2018)

Por último, Bernate, Fonseca, Urrea & Amaya (2019)
mencionan la importancia de formar integralmente a
los niños desde sus etapas infantiles, fortaleciendo los
lazos de habilidades sociales mediante ejercicios y jue-
gos colaborativos, potenciando la educación corporal en
valores. Por tal motivo, el objetivo de la siguiente revi-
sión documental está enfocado en revisar los diferentes
referentes teóricos y epistémicos, además de las inves-
tigaciones en torno a las estrategias pedagógicas utiliza-
das para desarrollar y potenciar la corporeidad, por
medio de la motricidad y educación corporal en dife-
rentes etapas biológicas de los seres humanos.

Metodología

La metodología de investigación se aplicó a partir
de la reflexión, de los referentes conceptuales y
epistemológicos, en donde emergen las categorías aso-
ciadas en la fase de desarrollo heurística. Desde lo ope-
rativo en correspondencia con la dinámica y estrategia
de seguimiento y observación, y su respectiva aplica-
ción. Para el desarrollo de la presente fase se
implementó una guía, la cual permite ubicar los pasos y
acciones; la guía emplea protocolos de búsqueda y revi-
sión de fuentes de información. (Betancourt, Bernate,
Fonseca & Rodríguez, 2020)

El primer protocolo se estructuró en cinco elemen-
tos: i) el idioma de las fuentes de información; ii) línea
de tiempo; iii) palabras clave; iv) artículos relaciona-
dos; v) metodología de estudio. Por su parte, el segundo
protocolo se estructuró en cuatro elementos: i) crite-
rios de revisión; ii) los criterios de exclusión (determi-
nados a partir del problema y los intereses del grupo
investigador); iii) los criterios de inclusión representa-
dos en los tópicos relevantes a la investigación y iv) la
estrategia de extracción de datos. En la tabla 1 se apre-
cia la guía de fase heurística, mostrando aspectos direc-
tos de su aplicación.
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Protocolo de fuentes búsqueda de Información

Protocolo de revisión de fuentes de información

Normas de revisión
Rastrear la existencia de trabajos similares al objeto

de estudio, problema de investigación, objetivos, auto-
res, leyes, decretos, resoluciones y documentos
institucionales. Línea de tiempo ajustados al contexto y
referentes institucionales nacionales. Trabajos publica-
dos en revistas indexadas y revistas científicas arbitra-
das especializadas. Hacer lectura del resumen e intro-
ducción como estrategia de inclusión o exclusión preli-
minar.

Criterios de Exclusión
Publicaciones que no están relacionadas con el con-

texto específico del objeto de estudio. Publicaciones que
no se encuentren en revistas científicas, indexadas, ba-
ses de datos y referenciadas como productos no
investigativos. Publicaciones que se encuentren fuera
de la línea de tiempo, establecida en el presente estu-
dio.

Criterios de inclusión
Palabras clave referenciadas. Abordaje del diseño de

investigación, problema de investigación, metodología,
y referentes conceptuales. Publicaciones que se encuen-
tren en la línea de tiempo establecida para la investiga-
ción.

Evaluación de los hallazgos encontrados
Para dar cuenta de la aplicación de un protocolo para

la revisión de fuentes de información, se construyó una
matriz de recolección de datos, en donde se da cuenta
de los criterios de inclusión de la investigación. A conti-
nuación, se presenta la estructura del formato de revi-
sión documental, el cual evidencia los tópicos más signi-
ficativos: título de la publicación, fecha de publicación,
autores, diseño, muestra o instrumentos, objetivo, me-
todología y principal aporte. (Ver Tabla 2)

Resultados

Ver tabla 2.

Discusión

Los resultados están en relación con los documentos
consultados, a través de la revisión bibliográfica, se ob-
serva que el desarrollo y repercusión que tienen las
personas adultas en la sociedad tiene mucho que ver en
la formación de la primera infancia, ya que en esta eta-
pa se desarrollan los procesos locomotores a través de
experiencias de aprendizaje corporales, que a su vez
alimentaran la personalidad y el enfoque integral del
concepto de persona holística, por ende es pertinente
conceptualizar la Educación Física como una herramienta
humana para formar seres en corporeidad y motricidad.

En el caso de Parsons (2009) menciona que a medida
que los infantes van creciendo a lo largo de su vida, es
imperante formar y desarrollar la concepción
epistemológica del concepto de cuerpo, ya que va a ser
el principal cimiento para que desarrolle su estadio de
locomoción. Este desarrollo de las capacidades no se da
solo sino que hay que irlo trabajando continuamente,
para esto se tiene una clasificación de las edades sensi-
bles en donde los infantes deben estimular la capacidad
de acuerdo a sus edades y experiencias que se obtienen
con el tiempo. Esto se da para que de esta forma se
pueda optimizar mucho más el trabajo realizado, ya
que si se enseña un aprendizaje en una edad o etapa que
no pertenezca al niño causará un conflicto fisiológico y
morfológico en sus patrones básicos de movimiento, lle-
gando a descartar el progreso que se había ganado con
anterioridad.

Según García (2015) para hablar del desarrollo físi-
co se debe trazar una línea en la cual se exponga el
crecimiento de la masa corporal en lo individuos, tam-
bién se tiene en cuenta los demás parámetros como la
ingesta de alimentos proporcionando esto un cambio
fisiológico dentro del individuo. Están maduración en
un proceso que a lo largo del tiempo se ve reforzado y
es la principal fuente de cambio, ya que proporciona a
las partes del cuerpo las sustancias necesarias para estos
metabolismos. Por consiguiente se deben valorar la
magnitud y calidad de los cambios para poder compren-
der la forma de actuar en las diferentes etapas de la
vida. Al darse una actividad física integral se dan mejo-
ras en todos los campos posibles hasta el momento de
verse el fruto de un aprendizaje motor óptimamente
impartido en el sistema locomotor.

Tabla 1. 
Guía de desarrollo de fase heurística
Idioma español e inglés
Periodo de tiempo 2008-2019
Palabras clave                  
Individual

Corporeidad, integridad, desarrollo, comunicación, expresión, 
percepción, relaciones, aprendizaje, pedagogía, educación, 
motricidad, valoración, cuerpo.

Combinación Educación corporal, Pedagogía de la corporeidad, aprendizaje 
motriz, expresión corporal, educación física.

Recurso de base de datos Google Académico, Redalyc, Ebscot, ProQuest, ISI, Scopus, Sport 
Discus, WoS, Dialnet, revistas indexadas en formato digital.

Estrategias                     
De formación Búsqueda selectiva de información en función de la investigación.
De generación de términos A Partir de la relación entre títulos y resúmenes de artículos en 

base de datos generar ideas propias.
De búsqueda Dar cuenta de los antecedentes mediante el tema que se están 

investigando.
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Tabla 2.
Matriz de Análisis Documental

Autor/Título Método/Objetivo Diseño Muestra/Instrumentos Aportaciones/Hallazgos
Toro (2010). Corporeidad y 
lenguaje: la acción como texto y 
expresión.

Identificar la importancia que tiene una sana 
formación de la corporeidad y su repercusión frente 
al lenguaje de cada individuo.

Estudio de 
caso

3 niños diarios de campo y guion de observación El rol docente tiene bastante importancia dentro el 
desarrollo de cada persona y para suplir esta problemática 
puede ajustar actividades en donde se evidencian diferentes 
manifestaciones cómo podría ser la danza y el baile.

Gonzales & Gonzales (2010)
Educación física desde la 
corporeidad y la motricidad.

Se buscó dar respuesta al cómo los niños a partir de 
experiencias en sus edades tempranas forman un 
carácter y así afrontan sus relaciones y actitud frente 
a las actividades escolares

Narrativas 
Reflexivas

40 Niños y 35 Niñas de edades escolares, formato de 
análisis de narrativas y sistematización de 
experiencias pedagógicas.

Debate dialógico en la formación de los estudiantes con la 
metodología que cada docente, la cual se adquirió mediante 
los principios pedagógicos de educación corporal infantil, 
creando un modelo pedagógico basado en las experiencias 
de sí mismo y su interacción con la danza y la pedagogía 
motriz corporal. 

Ferrada (2009)
El principio de emocionalidad-
corporeidad: un complemento al 
modelo de aprendizaje ideológico

Implementar una propuesta pedagógica innovadora, 
a través de la educación corporal para dar solución a 
problemas que se presentan en la cotidianidad, como 
lo son; malos hábitos alimenticios, vicios posturales, 
enfermedades no trasmisibles y problemas de 
convivencia escolar.

Estudio de 
caso

1 niño, formato de diario de campo, guion de 
observación, registro de ficha biomédica y 
psicológica.

Creación de un modelo experimental de aprendizaje mutuo, 
basado en vivencias propias de educación emocional, 
modificando el patrón de aprendizaje inicial en educación 
motriz, generando códigos de comunicación en edades 
iniciales basados desde el modelo de corporeidad.

García et, al. (2016) Actividades 
físico-recreativas para el desarrollo 
motriz en niños de 8-10 años de la 
escuela rural ‘Ciudad de Riobamba’, 
recinto Santa Lucia, parroquia 
Camarones del Cantón Esmeraldas, 
Ecuador

Consiste en diseñar un grupo de actividades físico-
deportivas que influya directa e indirectamente en el 
desarrollo motriz de niños entre los 8-10 años de 
edad.

Cualitativa 70 niños y niñas de edades entre 8 y 10 años, 50% 
del grupo masculino y el otro 50% femenino. Los 
niños fueron puestos a prueba por un promotor 
deportivo, líder del consejo comunal, vecinos y 
padre de familia para hacer constancia del progreso 
en la actitud de los niños a lo largo del proyecto. y se 
utilizaron la entrevista y el diario de campo.

se diagnosticaron cualitativamente los gustos de los niños 
para de esta forma, realizar las actividades pertinentes a sus 
intereses y necesidades de acuerdo a la sociedad que 
pertenezcan.

Gaviria et, al. (2019) ¿Qué aprende 
el estudiantado de secundaria en la 
asignatura de educación física?

El objetivo del estudio fue estudiar las creencias y 
percepciones del alumnado relativas al aprendizaje 
en las clases de educación física.

Mixta Participaròn 93 estudiantes de grado 11, de una 
institución educativa de la ciudad de Medellín-
Colombia. La información se recolectó por medio 
de cuestionario, observación y grupos focales, para 
el análisis de la información se utilizó el software 
spss para la información del cuestionario y el 
programa nvivo para los grupos focales y la 
observación.

cómo principal hallazgo muestran que los estudiantes 
enmarcan que en dicha institución, que el aprendizaje de la 
educación física se basa principalmente, hacia la parte motriz 
dejando de lado actividades que les brinden un desarrollo 
social y cultural.

Ruiz et, al. (2017) Evaluar la 
Coordinación Motriz Global en 
Educación Secundaria: El Test Motor 
Sport-Comp

El objetivo de este estudio fue el desarrollo y 
evaluación métrica del test motor Sport-Comp, 
instrumento diseñado para ayudar a los profesores 
de educación física en la evaluación de la 
coordinación motriz global de sus alumnos de 
educación secundaria

Cuantitativa El presente test se construyó a partir de una revisión 
de la literatura científica sobre medición motriz 
entre los 12 y 17 años. La validez de contenido de 
las pruebas empleadas fue evaluada por expertos y 
las pruebas seleccionadas fueron aplicadas a 5732 
escolares de estas edades. 

Las propiedades métricas del presente test son muy 
satisfactorias y ofrecen buenas posibilidades para ser 
empleado por los profesores de educación física en sus clases 
por su bajo coste económico, poco tiempo de aplicación 
reclamado y poseer normas ajustadas por edad y sexo. Así 
mismo, este test ofrece el potencial de poder servir para 
detectar a los alumnos con sospecha de poseer problemas de 
coordinación motriz y por lo tanto contribuir a la mejora de 
los programas de educación física que palíen esta condición.

Sailema et, al (2019) Juegos 
tradicionales como estimulador 
motriz en niños con síndrome de 
Down

El objetivo de la investigación es realizar una 
estimulación motriz efectiva a través del uso de 
juegos tradicionales ecuatorianos, potenciando 
destrezas motoras, locomotrices, no locomotrices y 
de proyección, valorado el efecto producido.

Cuantitativa 85 niños portadores del síndrome de Down entre 5-
15 años de edad, evaluando diferentes habilidades 
motrices antes y después de implementada la 
propuesta a partir del test de bruininks-ozeretzki 
mediante tres criterios (adquirido, en vías de 
admisión y no adquirido), aplicando la propuesta 
lúdica durante seis meses en 72 sesiones de 40min, 
tres veces por semana.

Al inicio de la realización de la propuesta se evidencian 
varias carencias en la eficiencia motriz y cognitiva de los 
niños, pero a medida que se va desarrollando la actividad se 
evidenciaba una excitación motriz por parte de los 
estudiantes, lo cual generaba un desarrollo como aprendizaje 
significativo.

Salazar & Calero (2019) Influencia 
de la actividad física en la 
motricidad fina y gruesa del adulto 
mayor femenino

Analizar la influencia de un programa de actividad 
física específica para la motricidad fina y gruesa del 
adulto mayor del sexo femenino, comparando las 
influencias ejercidas en un grupo con participación 
sistemática y otro grupo con participación limitada.

Cuantitativa Dos grupos independientes de 34 mujeres entre 60 
a 80 años, con un nivel socioeconómico medio, 
residentes en selva alegre – sangolquí. Se aplicó 
durante cuatro meses un programa especializados de 
actividad física, implementando diez actividades 
cotidianas con mayor magnitud de psicomotricidad 
fina y diez de psicomotricidad gruesa, evaluándose 
en dos momentos el rendimiento motriz bajo una 
escala entre 1-5 puntos.

Se logra concluir que dentro del grupo de adultos mayores 
las mujeres son quienes se pueden desempeñar mucho más 
sobre los hombres en el tema de la motricidad.

Alonso & Pazos (2020) Importancia 
percibida de la motricidad en 
Educación Infantil en los centros 
educativos de Vigo (España)

Pretendieron aproximarse al conocimiento de la 
realidad concreta de la práctica motriz y averiguar 
qué importancia se le da a la misma en el segundo 
ciclo de educación infantil en las escuelas del 
ayuntamiento de Vigo, España.

Mixta 43 escuelas de Vigo, el 50% del total, obteniendo 
una muestra total de cincuenta cuestionarios, los 
cuales fueron cubiertos por los profesionales 
encargados de dar motricidad en estos centros. Así 
mismo, se han analizado las memorias verifica de las 
universidades gallegas y el decreto 330/2009 de 
educación infantil.

La totalidad de los profesionales consideraban que es 
importante trabajar la motricidad en las aulas de educación 
infantil, pero más de la mitad, un 58%, indicaba que no se 
trabajaba lo suficiente. Para concluir el aprendizaje desde la 
educación física sirve como la base fundamental de ahí en 
adelante para lograr sobresalir en los demás campos 
académicos.

Pérez (2017) Habilidades del área 
motriz fina y las actividades de 
estimulación temprana

Potencializar, corregir y prevenir cualquier 
alteración en el desarrollo integral de los niños y 
niñas que asisten al centro de desarrollo del buen 
vivir “San Luis”.

Sistematizació
n de 
experiencias 
motrices.

Se trabajó con niños en las edades entre 1 a 2 años, 2 
a 3 años y 3 a 4 años teniendo en cuenta los 
diagnósticos determinados para cada edad, para un 
total de 40 niños y se aplicó un diario de campo, 
entrevista y guion de observación. 

Después de ver los resultados se llegó a la conclusión de que 
su nivel de motricidad fina están muy por debajo del nivel 
normal, estos factores pueden ser por la situación de sus 
hogares, personas quienes los cuidan, cultural, estrato social, 
etc., llevando a una enseñanza totalmente desubicada de un 
ser integral en la dimensión motriz y axiológica.

Águila & López (2018) Cuerpo, 
corporeidad y educación: una 
mirada reflexiva desde la Educación 
Física

Mostrar y comprender la importancia de 
‘incorporar’ los posibles progresos teóricos y 
prácticos sobre corporeidad, con la finalidad de 
lograr un acercamiento hacia una educación integral 
y holística, así como romper con los enfoques más 
tradicionales del cuerpo que siguen instaurados en 
los ámbitos educativos y reproducidos a través de la 
educación física.

Revisión 
documental

2007-2009 -bases de datos de libre acceso (google 
académico, Redalyc, redib, Dialnet, SciELO DOAJ, 
revista indexas en SCOPUS)

Determinar que nunca se ha tenido un concepto estable de 
cuerpo sino que con el pasar de los años su mirada ha ido 
cambiando, viéndolo tanto como un instrumento para la 
supervivencia como modelo para ventas en un sistema 
capitalista.

Osorio et, al. (2019) Efectos de un 
programa de actividad física integral 
sobre la motricidad gruesa de niños 
y niñas con diversidad funcional

El propósito del estudio es analizar la importancia 
de un programa de educación física en donde el 
alumnado sea formado en un estado de plenitud y 
concordancia a sus necesidades.

Cuasi-
Experimental, 
tomando 
medidas pre-
test y post-
test.

Se realizó un test el cual media la motricidad gruesa 
de los estudiantes, se logra ver que a medida que el 
test avanzaba el desempeño de los jóvenes iba 
mejorando. Implementando el test Gross Motor 
Function Measure (GMFM 88) y dos encuestas de 
valoración personal. A 12 niños de 5 a 12 años.

Se afirmó que se cumple la hipótesis planteada y se ofrece 
una amplia respuesta a la pregunta de investigación sugerida, 
puesto que el programa de actividad física integral provocó 
mejoras significativas en la motricidad gruesa de los niños/as 
escolarizados con diversidad funcional.

Choi et, al. (2018) El desarrollo de 
habilidades motoras finas es 
asociado con el lenguaje expresivo 
resultados en lactantes con alto y 
bajo riesgo de desorden del espectro 
autista

Realizar u estudio clínico sobre la habilidades 
motoras en bebes con síndrome de TEA.

Intervención 
clínica

71 nacidos de alto riesgo con diagnóstico de TEA se 
evaluaron las habilidades motoras finas a los 6, 12, 
18 y 24 meses de edad y los resultados del lenguaje 
expresivo a los 36 meses usando diferentes test 
clínicos médicos.

Generar y propiciar las herramientas necesarias para el 
correcto aprendizaje de los bebés en estado de riesgo, el 
objeto a desarrollar se complica mucho más pero esto se 
puede concluir con una enseñanza dedicada y paciente, a 
niveles de motricidad infantil generando estímulos a nivel 
cerebral mediante propuestas de acciones motoras 
continuas, mejorando el ámbito locomotor en los pacientes.

Hurtado (2008) Corporeidad y 
motricidad. Una forma de mirar los 
saberes del cuerpo.

Reflexionar sobre la teoría del concepto de 
corporeidad y su aporte a la motricidad humana 
desde la mirada de los saberes corporales

Reflexión 
epistémica

Referentes teóricos y epistémicos de la teoría en 
corporeidad

Corporeidad y motricidad no son simples distinciones 
utilizadas para refinar el lenguaje, son dos conceptos de 
tradición fenomenológica que han empezado a ser utilizados 
en los últimos tiempos en el contexto de una nueva “ciencia” 
llamada motricidad humana.
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Por otro lado, teniendo en cuenta todos los ítems
del test Gross Motor Function Measure (Medida de la
función motora gruesa) la cual es una herramienta de
evaluación diseñada y evaluada para medir los cambios
en la función motora gruesa a lo largo del tiempo o con
intervención en niños con parálisis cerebral, esto se pone
en discusión ya que (Da Fonseca, 2002; Bernate et al.
2020) dan a entender que cuando las personas son so-
metidas a un modelo de evaluación toman más respon-
sabilidad sobre lo que hacen, y esto se puede ver en
todos los ámbitos de la vida, cuando la acción que se
debe realizar, está siendo supervisada y tendrá una eva-
luación devolutiva siempre dando el máximo de cada
uno. En este momento también interviene la
psicomotricidad en donde cada persona realiza sus mo-
vimientos a partir de la razón, apoyándose en esta para
a través de una experiencia adquirida anteriormente es
implementada en caso de necesitarla. Igualmente, la
educación psicomotriz tiene que ajustar a las necesida-
des que presente tanto en el niño cómo el ambiente
sociocultural en el que se encuentra, porque en este
momento este concepto no solo afectará positiva o ne-
gativamente al niño sino que será una cadena en la que
cualquier persona dentro de su círculo social también
tendrá repercusiones. (Cameselle, 2005; Bernate et al.
2020).

Por consiguiente, se puede inferir que la
psicomotricidad tiene un factor fundamental para la for-
mación en una corporeidad integra, puesto que puede
ayudar a todos a comprender y mejorar las relaciones
con sí mismo y a su vez con las personas que nos rodean
y toda relación con el entorno. La psicomotricidad tiene
su auge en el ser humano a la edad de la primera infan-
cia, donde le brinda al niño un desarrollo motor, expre-
sión corporal y producción de conocimientos a través
del cuerpo, a medida que el niño va creciendo mejora
sus capacidades por el simple hecho de tener una razón
sobre los movimientos, el cual genera una imagen de sí
mismo, comprende el mundo, establece relaciones con
las demás personas.

Esta psicomotricidad vendría siendo la base funda-
mental para cualquier desarrollo dentro del niño en
donde formará su personalidad y le dará reconocimien-
to para ser una persona autónoma (Pacheco, 2015;
Bernate, 2021) Hasta el momento siempre se ha veni-
do hablando sobre un desarrollo en la primera infancia
pero ¿ y los adultos mayores qué ?, si bien la calidad de
vida es un aspecto subjetivo que cada quien, es depen-
diendo de sus vivencias y tiene unos parámetros los cua-
les, definen si se está teniendo un envejecimiento satis-

factorio o dramático, acá interviene la actividad física
enfocada desde el punto de vista corpóreo, donde los
adultos mayores vuelven a generar esa imagen de for-
taleza, confianza e interés por ellos mismos, teniendo
como resultado una persona más segura y sana tanto
física como mentalmente. (Gonzales, 2015; Bernate y
Vargas, 2020)

También, se encuentra que el juego es una estrate-
gia o recurso de desarrollo motriz, el cual utilizan los
docentes de Educación Física para empezar a desarro-
llar las habilidades motrices de los niños, pues es así
como empiezan el reconocimiento y experimentación
de sí mismos con base a su entorno, enriqueciendo su
imaginación y sus interacciones sociales, no solo se cen-
tra en estos puntos, también en fundamentar la confian-
za de sí mismo y de los que lo rodean. No obstante,
Gómez (2017) determina algunos resultados para que
el juego logre ser utilizado como una estrategia didácti-
ca, mencionando que este debe potencializar los proce-
sos de aprendizaje autónomo y cooperativo, de manera
en que los docentes implementen estrategias para for-
talecer el trabajo de ambos aprendizajes, el ambiente
debe ser idóneo para la participación activa y
motivacional de los infantes, permitiéndoles aprender
uno del otro, aprender a integrarse en grupos y cons-
truir modos de auto conocimiento.

En efecto Mori (2008) menciona que la coordina-
ción y motricidad tienen repercusión sobre la memoria
de manera directa siendo un aspecto imprescindible a
trabajar en los procesos motrices infantil, En consecuencia
Urrea et, al. (2019) Hablan de la repercusión que tiene
la motricidad y formación de la expresión corporal en
el rol docente, donde el maestro tiene el rol más im-
portante ya que es un guía sobre los estudiante, desde
ese lugar él va ayudando a construir la forma de expre-
sión corporal y verbal de su clase, es donde aparte de
brindarles conocimiento debe analizar, leer y detallar
el contexto en el cual se encuentran para brindar los
aprendizajes pertinentes. Por tal motivo, el maestro
debe formar de igual manera su imagen corporal al
momento de ser observado por sus estudiantes y esto
tiene una llegada tanto de acercamiento o distanciamien-
to sobre su clase. Esto se ve gratificado por un buen
desarrollo en la infancia, puesto que si una persona es
instruida adecuadamente de forma integral genera so-
bre las demás personas imagen de seguridad y confianza
lo cual es indispensable para el rol mismo del ser huma-
no en cualquier tipo de contexto.

Finalmente, no todo lo puede cumplir el docente, es
ahí donde la familia entra a jugar un papel fundamental,
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pues este debe ser un mecanismo de ayuda para que el
niño encuentre apoyo y consejos de cómo mejorar en
cada sesión de trabajo motriz; esto quiere decir ayudar
al niño emocionalmente con valores, normas, aprender
acatar órdenes, brindarle espacios apropiados para ex-
plorar o desarrollar reconocimiento mediante el juego,
cabe resaltar que los padres empiezan a brindar proce-
sos de enseñanza desde la etapa prenatal, mediante pe-
queños procesos de movimientos. (Mamani et al. 2020)

Conclusiones

Se puede concluir que la base fundamental para un
desarrollo integro en los individuos sería una correcta
línea de aprendizaje de la educación física, y no ver al
cuerpo únicamente como una estructura fisiológica sino
también se tiene en cuenta su desarrollo cognitivo. De
esta manera se formará una persona tanto motrizmente
capaz, como cognitivamente suficiente para afrontar
cualquier circunstancia que se le presente.

De igual manera se puede inferir que una persona
forma una perspectiva de sí mismo de acuerdo a sus
capacidades las cuales han sido adquirida por vivencias
que cada persona desarrolla de distinta forma, aquí es
donde surge el que cada persona se destaque y se enfo-
que hacia ámbitos que lo representan y rodearse de un
círculo social que se acople a su personalidad. Por tanto,
la acción docente se centra en crear experiencias cor-
porales vividas con atención plena, observando las emo-
ciones, pensamientos y sensaciones físicas, para, poste-
riormente, reflexionar sobre las mismas y su transfe-
rencia a situaciones de la vida cotidiana. Así, se puede
integrar lo vivido corporalmente, con lo sentido
emocionalmente y los aspectos cognitivos implicados
en la tarea de una manera significativa. Asimismo, tra-
bajar desde la corporeidad supone favorecer y priorizar
el ejercicio de la creatividad, la innovación, la expre-
sión y la comunicación en cualquier dominio de acción
no sólo en las actividades artísticas expresivas de mane-
ra específica, pues la persona está en el centro de la
experiencia, es la protagonista y creadora de su
corporeidad.

La manifestación de la motricidad, se evidencia en
instrumentos que permiten la facilidad por la cual el
niño empieza a demostrar desarrollo de sus habilidades
motoras y las cuales deben apoderarse de todos los es-
pacios en los cuales se encuentren. Luego, la interven-
ción de los docentes y familiares para el proceso de
desarrollo, brindando las herramientas y apoyos para
que estos puedan tener un mejor desempeño según lo

que la motricidad implica en todos sus ámbitos ya men-
cionados. Con esto, se busca enriquecer, estimular la
importancia de la motricidad en edades tempranas y su
gran conexión con las demás áreas del aula y sociales del
entorno que los rodean.

Con base a los resultados expuestos dentro de la
mayoría de artículos consultados nos expone que una
educación física integral tiene repercusiones tanto para
la persona que esté recibiendo ese conocimiento como
para la sociedad o contexto que lo rodea. Esta responsa-
bilidad cae en el docente, él debe tener en cuenta la
importancia de su labor, en donde si por dichas circuns-
tancias hace mala práctica de su cargo puede llegar a
dañar un ser y su alrededor. Por eso la educación física
debería dejarse de ver cómo un espacio deportivista y
de tiempo libre, tanto (docente- estudiante). A la hora
de llegar a un acuerdo de las dos partes la clase tomará
otro sentido en donde el estudiante acepta que esta es
su formación y tendrá claro que es un bienestar consigo
mismo y por otro lado el maestro bajo sus criterios y el
análisis de su población brindara los aprendizajes que
más se adapten a las necesidades de su clase.
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