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Resumen. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) señalan que la inactividad física es un problema que afecta a todos los países del mundo y que el lugar estra-
tégico para resolver este problema son las escuelas. Este estudio busca comprender cómo se construye el patio y el recreo en la es-
cuela como un espacio para la realización de prácticas corporales que puedan reducir la inactividad física. Para conseguir esto, se 
realizó un estudio cualitativo de tipo cuasi-etnográfico en un establecimiento público, otro subvencionado y uno privado de Chile. 
Los resultados señalan que el recreo escolar, la clase de Educación Física y los talleres extracurriculares son momentos relevantes 
para pensar los patios escolares, asimismo se evidencian similitudes y diferencias en función de los recursos económicos que cada 
establecimiento gestiona. Las discusiones proponen que existen barreras y oportunidades para habitar el patio escolar. Por su parte, 
se concluye expresando que el patio escolar se habita culturalmente y que tantos equipos directivos, profesionales y quienes constru-
yen política pública tienen un rol importante para colaborar en la reducción de la inactividad física en la escuela.  
Palabras clave: Inactividad física, Educación Física, Patio, Escuela, Nuevos Materialismos.  
 
Abstract. The World Health Organization (WHO) and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO) have declared that physical inactivity is a problem that affects all the countries of the world and the strategic place to 
solve this problem are schools. The aim of this study was to understand how the school playground can become a space to develop 
body practices that can reduce physical inactivity. A qualitative study was made following a quasi-ethnographic study on one public, 
subsidized and private schools in Chile. The results indicate that school recess, Physical Education class and extracurricular activities 
are relevant moments which express similarities and differences between schools. The discussions propose that there are barriers and 
opportunities to inhabit the schoolyard. The conclusion express that the school playground is habited culturally and that both man-
agement teams, professionals and policy makers have an important role to collaborate in reducing physical inactivity at school. 
Keywords: Physical inactivity, Physical Education, Playground, School, New Materialisms. 
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Introducción 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

inactividad física (IF) es un problema que afecta a todos los 
países del mundo (OMS, 2004; 2010a; 2010b; 2018). Por 
ello, sus declaraciones buscan que los establecimientos 
escolares aumenten el ejercicio y el deporte entre los 
estudiantes para cumplir con las recomendaciones diarias 
que esta institución plantea (Soto-Lagos, 2018a). En este 
sentido, también la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha 
llamado la atención sobre este tema, frente a lo que ambos 
organismos han señalado que el lugar estratégico para 
resolver este problema son las escuelas (OMS-UNESCO, 
2021; OMS, 2022).  

En Chile, diversos ministerios (MINSAL, 2017; MI-
NEDUC, 2018; MINEDUC, 2021; MINDEP, 2021) han 
señalado que las cifras de inactividad física también son un 
problema. A fines del año 2021 el Ministerio del Deporte, 
a través de la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad 
Física y Deportes, informó que el 78,5% de los niños 
entre 11 y 17 años son físicamente inactivos y que la re-
gión de Valparaíso tiene las cifras más altas del país con un 
93,9% de inactividad (MINDEP, 2021). Producto de estos 
resultados, los Ministerios de Salud, Educación y Deporte 
han decidido realizar intervenciones en las escuelas para 

reducir estos números.  
En cuanto a la responsabilidad de las escuelas en la 

promoción de la actividad física, Oluwasanu et al. (2021) 
desde África, señalan que existen barreras y oportunidades 
para generar cambios en los escolares. Mientras que las 
oportunidades se encuentran en los espacios y tiempos que 
ofrece la escuela para la promoción de la AF, las barreras 
se relacionan con factores parentales, socioculturales, 
religiosos y escolares. Lounsbery et al. (2017), por su 
parte, señalan que, en las políticas públicas estadouniden-
ses, las escuelas son declaradas lugares relevantes para 
promover la actividad física, sin embargo, las prioridades 
que ha impuesto el sistema educativo en relación con los 
logros académicos limitan sus posibilidades.  

En Europa, Marzi et al. (2021) señalan las acciones de 
políticas públicas destinadas a la actividad física de niñas, 
niños y adolescentes, donde prima la separación por se-
xo/género y grupos de edad, y las clases de Educación 
Física son diferentes en todos los países. En Asia, en rela-
ción al género y los niveles de sedentarismo muy pocos 
niños y adolescentes presentan estilos de vida activos, y 
esto se relaciona significativamente con la edad, el género 
y el tiempo en pantalla (Yujun Cai et al. 2017; Chen et al. 
2018). 

En Latinoamérica, en coherencia con lo anterior, tam-
bién en el patio de las escuelas regularmente se realiza la 
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clase de Educación Física (Soto-Lagos, et al., 2022). Batis-
ta-Santos et al. (2017), por ejemplo, analizó las prácticas 
pedagógicas desarrolladas en las clases de Educación Física 
en Brasil, encontrando dificultades en relación con el ma-
nejo de los tiempos para la preparación de la clase, conclu-
yendo que una clase de EFI eficaz debe poner énfasis en la 
planificación, el desarrollo, la revisión y la reorganización 
del trabajo pedagógico. 

En relación con lo anterior, varias de las intervenciones 
que buscan reducir la inactividad física en las escuelas, 
señalan que este problema se resolvería aumentando la 
frecuencia, los tiempos de entrenamiento y la intensidad 
de la AF que se realiza en los establecimientos escolares 
(Grao-Cruces et al., 2018; Fenech et al., 2020; Terron-
Pérez et al., 2017; Gois et al., 2020; Roriz et.al., 2020; 
Santos et al., 2017). No obstante, existen autores que 
desarrollan una mirada crítica respecto a este enfoque ya 
que, tanto en los diagnósticos como en las intervenciones, 
se desconoce la dimensión social y cultural de la inactivi-
dad física (Arboleda, 2013; Bagrichevsky et al., 2010; 
Castiel et al., 2014; De la Villa, 2008; Gagnon et al., 
2010; Lamelas, 2017; Lupton, 2013; Tirado et al., 2012; 
Walters et al., 2012). 

Sobre algunos de estos aspectos, aparece la clase de EF 
y el patio de las escuelas como un lugar a indagar. Al res-
pecto, Marzi et al. (2021) plantea que en varios países de 
la Unión Europea los niños y adolescentes son separados 
por sexo/género y grupos de edad en la clase EF. Frente a 
ello, Sanchez-Alvarez et al. (2020) señalan que esta prácti-
ca genera problemas entre niños y niñas en la medida que 
acentúa las diferencias de género. Por ejemplo, las auto-
ras, señalan que los docentes ofrecían actividades en las 
que se reconocían cualidades masculinas por sobre las 
femeninas, frente a lo que sugieren sensibilizar respecto de 
los aspectos socioculturales que no son visibles desde el 
enfoque de la frecuencia, los tiempos de entrenamiento y 
la intensidad de la AF.  

Respecto al patio, en este espacio también se desarro-
llan actividades extraescolares. Pope et al (2020), señala 
que el patio es una opción para desarrollar programas de 
actividad física después de la jornada escolar. Sobre ello, 
Carver et. al (2021) plantean que el disfrute es algo rele-
vante para los adolescentes y niños que buscan estas activi-
dades, en coherencia con Westerbeek & Eime (2021) que 
plantea que para lograr que niños y niñas adquieran el 
hábito de ejercitarse, es crucial incluir las preferencias de 
ellos y ellas.  

De acuerdo con lo señalado, el patio de las escuelas es 
un espacio que alberga múltiples prácticas dentro de la 
jornada escolar. En esta línea, la perspectiva de los nuevos 
materialismos (Lupton, 2020; Smith & Monforte, 2020) 
permite analizar este lugar como un objeto no humano que 
interactúa con los humanos que lo habitan y que, en esta 
interacción, se construyen múltiples realidades. Por ejem-
plo, desde el estudio de Prato et al. (2021), son aspectos 
importantes la arquitectura con la que son construidos los 
espacios para el deporte, objetos no humanos, la comida, 

los aparatos tecnológicos, y la infraestructura que tienen 
disponible las escuelas o, incluso, el material con el que se 
practica deporte o los juegos.  

Desde los estudios de Monforte & Smith (2021) y Fu-
llagar (2017), se desprende que las entidades que confor-
man nuestro mundo emergen en la relación de unas con 
otras. Esto dialoga con Lupton (2020) quien menciona que 
esa perspectiva entiende que la vida o la vitalidad se basa 
en interacciones, posición que critica radicalmente las 
perspectivas individualistas que aíslan al sujeto de su en-
torno para explicar los procesos psicológicos, educativos, 
sociales y culturales, como la inactividad física.  

A partir de este posicionamiento epistemológico, el pa-
tio de las escuelas emerge como un objeto no humano que 
podría condicionar las practicas corporales que se realizan 
en estos establecimientos. En este sentido, y para ofrecer 
una mayor comprensión sobre el tema, el objetivo de este 
estudio es comprender cómo se construye el patio y el 
recreo de escuelas públicas, subvencionadas y privadas 
chilenas como espacios para la realización de prácticas 
corporales.  

 
Material y Método 
 
Diseño 
Dado el posicionamiento teórico y filosófico de los 

Nuevos Materialismos (Smith & Monforte, 2021) y consi-
derando el objetivo de este artículo, la metodología elegi-
da fue de carácter cualitativa, y se optó por un estudio de 
tipo cuasi-etnográfico que consideró el estudio de tres 
casos (Sparkes & Smith, 2014) para conocer la realidad de 
tres escuelas distintas. La ventaja de la cuasi-etnografía 
(Murtagh, 2007; Silva & Burgos, 2011) radica en que la 
extensión de tiempo y el foco investigativo es más acotado 
que la etnografía tradicional, lo que permite integrar la 
especificidad de cada contexto e incluir la mirada en te-
rreno de las prácticas que se buscan comprender, procu-
rando respetar el “conocimiento local” (Rockwell, 2009; 
Núñez et al., 2014). En sintonía con Montero (2001), la 
ventaja epistemológica de esta opción metodológica radica 
en que permite construir conocimiento a partir de los 
significados de la experiencia del equipo investigador en 
relación con las comunidades investigadas.  

 
Contexto 
La cuasietnografía se realizó en tres establecimientos 

educativos de la región de Valparaíso en Chile ya que los 
datos de MINDEP (2021) destacan a esta región como la 
más inactiva del país. Se escogió una escuela pública, una 
subvencionada y una privada. Para la selección de los tres 
establecimientos, se consideraron los resultados del estu-
dio de Soto-Lagos et al. (2022) que invitó a profundizar en 
diferentes aspectos de la vida cotidiana de las escuelas 
chilenas que buscan reducir la inactividad física, en este 
caso, el patio escolar. 

Para ingresar a las escuelas, se contactó a los equipos 
directivos de cada establecimiento por medio de correos 
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electrónicos y reuniones virtuales. Luego de ser aceptados 
por los establecimientos, se procedió a tener reuniones 
presenciales con cada escuela, con el objetivo de ser pre-
sentados a la comunidad educativa y conocer a los y las 
investigadores (4) implicados. Se acordó con cada equipo 
directivo visitar el establecimiento por una semana, duran-
te toda la jornada escolar. Asimismo, cada una nos facilitó 
el espacio para asistir cotidianamente sin ningún impedi-
mento, proporcionando acceso a todas las instalaciones, 
clases e instancias para registrar el día a día. 

Para contribuir a la comprensión del contexto chileno 
en términos económicos, los establecimientos públicos 
dependen exclusivamente del Estado para su financiación. 
Las escuelas subvencionadas reciben una cantidad mensual 
de dinero público para cada estudiante, y tienen la opción 
de recibir dinero de las familias; es decir, reciben recursos 
públicos y privados. Las escuelas privadas sólo se mantie-
nen con el aporte de las familias. En cuanto al currículo, 
todas las escuelas deben cumplir con los contenidos míni-
mos propuestos por el Ministerio de Educación. Sin em-
bargo, si algunos quieren enseñar más contenido, pueden 
hacerlo (por ejemplo, idiomas, ciencias u otros deportes) y 
frente a ello, es más común que las escuelas privadas acce-
dan a esta opción. 

La producción de datos se realizó durante el mes de 
agosto de 2022. La primera escuela que se visitó fue la 
pública, la segunda fue la privada y la tercera la subvencio-
nada. La escuela pública y la privada se emplazan en una 
zona urbana y la escuela subvencionada en la periferia 
urbana. En cuanto a la dimensión socioeconómica, la es-
cuela pública y subvencionada comparten un contexto 
socioeconómico y cultural medio-bajo y se sitúan en ba-
rrios que se entrelazan con familias inmigrantes, especial-
mente de países sudamericanos. La escuela privada, en 
cambio, atiende a familias de estrato socioeconómico me-
dio-alto, con una menor cantidad de familias migrantes. 

 
Participantes 
 
Escuela Pública 
La escuela pública consta de un edificio de concreto de 

dos pisos de altura, en contacto directo con la calle, el cual 
rodea casi la totalidad del espacio del establecimiento. Al 
atravesar la fachada, se encuentra un patio central que 
consta de dos canchas de cemento y otra cuya superficie es 
de tierra. Las tres son del tamaño de canchas de basquet-
bol, y cuentan con aros y arcos de fútbol. El patio central 
no está techado, y se encuentra rodeado por el resto del 
edificio, donde se ubican las salas de clase y demás depen-
dencias de la escuela. Cabe mencionar que hay escasos 
árboles, los que están fuera del alcance de los estudiantes.  

 

Escuela Subvencionada 
La escuela subvencionada se encuentra ocupando una 

quebrada y la ladera de un cerro. Al entrar, uno desciende 
por la quebrada, pasando por un edificio que alberga las 
salas de profesores, para atravesar una reja y llegar al patio 
central, el cual está bordeado por salas de clases y otras 

dependencias, además de contar con una grada o galería 
alta construida en la ladera misma del cerro. Este espacio 
consta de una cancha de cemento con arcos y aros de bas-
quetbol, además de otras áreas alrededor, donde hay jue-
gos de fútbol de mesa (taca-taca en Chile), una barra y una 
mesa de tenis de mesa. A un costado, se encuentra un 
camino de piedra que asciende hacia el segundo nivel, 
bordeando este patio principal, en el cual se ubican más 
salas y mesas de tenis de mesa. Posteriormente, en el 
tercer nivel se ubica la biblioteca, una casa relativamente 
pequeña, para luego pasar al cuarto nivel, donde nos en-
contramos con las salas y patio de los párvulos, además del 
comedor. Al final de este nivel, hay un espacio de tierra 
donde había gente trabajando para construir una cancha de 
atletismo. La escuela posee un espacio amplio, aunque 
segmentado en los niveles descritos. Cabe mencionar que 
existen áreas verdes y árboles, pero en general están fuera 
del alcance de los estudiantes, en la ladera misma del ce-
rro.  

 

 
 

Figura 1. Patio de Escuela Pública 

 

 
 

Figura 2. Patio de Escuela Subvencionada. 

 
Escuela Privada 
La escuela privada consta de un terreno de grandes 

proporciones. En primer lugar, posee un jardín de entrada 
que precede al edificio mismo del establecimiento, de tres 
pisos de altura, donde hay áreas verdes y árboles. Al pasar 
por la fachada del edificio, nos encontramos con un patio 
muy amplio, sin techo, que consta de dos canchas de ce-
mento del tamaño de canchas de basquetbol, que a su vez 
cuentan con bordes y márgenes, en los que hay mesas y 
lugares para sentarse. Este espacio está rodeado por el 
resto del edificio, en el cual se ubican salas de clases y 
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otras dependencias. Al costado derecho, se ubica otra 
cancha de cemento, la cual es techada, además de las salas 
y patio de los párvulos. En la parte posterior del edificio 
existe otro patio, cuya superficie es de tierra, donde tam-
bién se pueden encontrar varios árboles. Finalmente, en la 
parte trasera del terreno, se ubica otra cancha de cemento, 
amplias áreas verdes y finalmente una cancha de pasto 
natural, del tamaño de una cancha de fútbol.  

 

 
 

Figura 3. Patio Escuela Privada. 
 
Instrumentos de Producción de Información 
La producción de datos se realizó por medio de dos es-

trategias. La primera, fue observaciones participantes de 
carácter abierto y la segunda, consideró los cuadernos de 
campo que cada investigador e investigadora construyó 
(Guber, 2014). Cada integrante del equipo de investiga-
ción utilizó un diario personal para producir la informa-
ción donde se describieron las vivencias e interacciones de 
estudiantes en diferentes espacios del establecimiento; en 
base a la observación y el seguimiento de las dinámicas que 
ocurrían en los patios y espacios comunes, todo desde una 
sensibilidad guiada por los nuevos materialismos. También 
se registraron las conductas, integrando al diario los pro-
pios cuestionamientos y percepciones respecto a lo viven-
ciado, y en ese sentido se identificaron informantes clave 
con quienes se desarrollaron entrevistas emergentes. Pos-
teriormente, se realizó una triangulación de los cuadernos 
de campo.  

Cada establecimiento se visitó durante una semana, 
tiempo en el que se observaron las dinámicas del patio 
dentro de la jornada escolar. El horario de inicio de la 
jornada era a las 08:00 horas y el término de la jornada a 
las 16:30 horas. También, se observaron las actividades 
realizadas fuera del horario escolar, conocidas como talle-
res extra-programáticos, las que se llevaban a cabo entre 
las 17:00 y 18:30 horas.  

Todas las escuelas tenían una separación simbólica y 
material entre el patio de escolares de primaria y los 
preescolares, de acuerdo con la normativa vigente del país 
en la Ley General de Urbanismo y Construcciones 
(LGUC). En ninguno de los tres establecimientos se ob-
servaron talleres extra-programáticos enfocados en prees-
colares. En la escuela pública no se pudieron observar los 
talleres producto de la preparación de un acto folklórico. 

En la escuela subvencionada se observó el taller de fútbol y 
yoga y en la escuela privada hubo basquetbol, gimnasia 
rítmica, teatro y atletismo. 

A pesar de tener acceso a todas las salas de clases, se 
tomó la decisión de realizar la observación en la clase de 
Educación Física, a cargo de los profesionales de esta disci-
plina. En cuanto a los preescolares, esta clase se realizaba 
por los profesionales EF con la compañía de una Educado-
ra de Párvulo. Es necesario considerar que las clases ob-
servadas no se desarrollaron en un contexto típico, ya que 
estaban enfocadas en las Fiestas Patrias. Debido a esto, 
culturalmente las escuelas realizan una gala folclórica con 
el objetivo de presentar bailes típicos chilenos a la comu-
nidad educativa, y también evalúan el desempeño de sus 
estudiantes mediante estos, ya que es parte del contenido 
curricular de la EF, siendo casi siempre, el/la profesional 
de la EF quien se encarga de enseñarlo. 

La escuela pública cuenta con cuatro horas de EF se-
manales, desde primero a octavo básico con dos horas 
correspondientes al currículum escolar y dos horas agrega-
das como taller de educación física. En preescolares como 
taller de psicomotricidad y folclor, todos estos dentro de 
la jornada escolar. En esta escuela los profesores jefes o 
encargados de cursos eran quienes enseñaban los bailes 
típicos chilenos y aparte tenían la clase de educación física 
con el profesional acorde. Se observaron clases de EF en 
(1) preescolares, (1) tercero, (2) cuarto, (2) quinto y (2) 
sexto básico. En los ensayos de bailes se observó a (1) 
tercero y (1) octavo básico con una cantidad de 15 a 20 
alumnos. 

La escuela subvencionada, contaba con seis horas de 
educación física de primero a cuarto básico distribuidos en 
dos horas de educación física curricular, más cuatro horas 
de (2) talleres deportivos. De quinto a octavo básico dos 
horas curriculares más dos horas de (2) taller deportivo. 
En este caso, se utilizó las clases de EF para realizar los 
ensayos de bailes y los impartió el profesor a cargo de la 
asignatura, por lo que se observaron solo clases de ensayo 
de bailes en (1) preescolares, (1) primero, (2) séptimo y 
(1) octavo básico, con una cantidad de 35 a 40 alumnos. 

La escuela privada, contaba con 8 horas de EF semana-
les, distribuidas en cuatro horas curriculares dentro de la 
jornada escolar, y cuatro horas adicionales en formato de 
talleres deportivos fuera de la jornada. Los bailes enseña-
dos eran típicos, pero a nivel mundial y eran enseñados 
por el profesional del área, además de tener la clase de 
educación física. Se observaron clases de educación física 
en (1) tercero, (1) quinto, (1) sexto y (3) octavo básico, y 
en las clases de ensayo de baile en (2) preescolares y en (2) 
sexto y séptimo básico, con una cantidad de 25 a 30 alum-
nos. 

 
Plan de análisis 
Para realizar el análisis de los datos se siguió la estrate-

gia de la Grounded Theory (Gibbs, 2012; Glaser; Strauss, 
1967; Strauss; Corbin, 2002) ya que es una estrategia 
análitica utilizada ampliamente en el campo educativo. 
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Asimismo, dado que interesa el estudio de lo “no docu-
mentado” y del “conocimiento local” (Rockwell, 2009; 
Nuñez et al.,2014), el análisis también consideró una 
sensibilidad etnometodológica (Callén et al., 2011; Cou-
lon, 1988; Firth, 2010) que relevó las acciones llevadas a 
cabo por los actores educativos.  

A partir de la triangulación de los cuadernos de campo 
se obtuvo un cuerpo manejable de datos. A continuación, 
se realizó una lectura reiterada del corpus construido para 
reconocer los patrones de repetición en los datos produci-
dos. Seguidamente se construyeron códigos, los que fue-
ron categorizados en función de la cercanía semántica 
entre ellos. Seguidamente se construyeron categorías y 
con estas construidas, se procedió a interpretar los datos 
en función del contenido y de las implicancias discursivas.  

 
Resultados 
 
A partir de los análisis realizados, se logró comprender 

cómo se construye el patio de la escuela como un espacio 
para la realización de prácticas corporales y también cómo 
este se relaciona con la inactividad física dentro del esta-
blecimiento. Las categorías que se construyeron se organi-
zaron en tres grandes temas: Recreo, Clase de Educación 
Física y Talleres extracurriculares (Ver tabla 1). A conti-
nuación, se explica cada una de estas categorías.  

 
Tabla 1.  
Categorías y códigos  

Categorías Códigos 

Recreo 

Espacio disponible 
Cantidad y materialidad de canchas 

Variedad de prácticas corporales de niños y niñas 
Rol de adultos en la organización del juego 

Utilización de tecnología en el patio. 
 

Clase de Educación Física 
 

Gestión del espacio 
Rol docente y directiva. 

Disponibilidad de implementos. 

Talleres extracurriculares 

Uso del espacio 
Organización del espacio. 

Participación en deportes competitivos. 
Interacción entre estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia.  

 
Recreo: Expresiones sobre cómo se habita el patio 
Durante el trabajo de campo, se pudo constatar que en 

los tres establecimientos emergió una amplia diversidad de 
prácticas corporales durante el período del recreo, entre 
las que se contó correr, saltar, tirarse al suelo, jugar fút-
bol, voleibol, basquetbol, jugar cartas, colgarse de barras, 
dibujar, jugar a pillarse entre niños y niñas, escuchar músi-
ca, bailar y jugar en el celular. Sin embargo, existieron 
algunas diferencias entre los establecimientos, por ejem-
plo, en la escuela pública “(...) en el recreo los niños chi-
cos juegan y se mueven más, y los adolescentes están “es-
condidos, sentados o [de novios]” (Cuaderno de campo, 
Escuela Pública). Respecto a la escuela subvencionada, 
también existía una gran cantidad de actividades, “tienen 
tenis de mesa, taca-taca y una biblioteca en la que la mayo-
ría va a dibujar o jugar cartas Pokémon” (Cuaderno de 
campo, Escuela Subvencionada), aunque también se ob-

servaban varios niños y adolescentes sentados o sin realizar 
mayores movimientos. 

Por su parte, en el colegio privado “al sonido de la 
campana todos los niños salían corriendo al patio, es como 
si fueran liberados, están llenos de energía” (Cuaderno de 
campo, Escuela Privada). A su vez, se constató un gran 
interés por jugar voleibol; “(...) juegan voley espontánea-
mente, sólo por jugar, no necesariamente en modo parti-
do, sino que sólo lanzándose el balón” (Cuaderno de cam-
po, Escuela Privada). En este sentido, las observaciones 
indicaron que la estética de la escuela privada también 
jugaba un rol en cuanto a las relaciones y dinámicas que se 
generaban, ya que los niños corrían por el espacio, se 
tiraban al suelo de cemento o se movían alrededor de los 
numerosos árboles del patio. Por el contrario, la escuela 
pública tenía un aspecto más frío, al tener una estructura 
de cemento más cerrada y canchas de tierra, como tam-
bién la escuela subvencionada, que si bien tenía canchas de 
cemento, este era un espacio más bien disperso, que no 
facilitaba tanto el movimiento libre de los estudiantes, y 
donde tampoco había áreas verdes de libre acceso. 

Si bien es cierto, el amplio espacio con el que cuenta el 
colegio privado facilita la aparición de una mayor variedad 
de prácticas corporales, existen decisiones y acciones de 
los adultos de cada comunidad educativa que tienen una 
gran influencia en este hecho. Estas gestiones fueron ob-
servadas en dos de los tres establecimientos, por ejemplo 
la distribución del patio para ciertos cursos, que en deter-
minados días y horarios podían ocuparlo; tanto en el esta-
blecimiento subvencionado “en este colegio también deben 
turnarse para jugar a la pelota, por día le toca a un curso 
diferente” (Cuaderno de campo, Escuela Subvencionada); 
como en el privado “hay un sector del patio que sólo está 
destinando para jugar con balones, y por día se van tur-
nando los cursos para poder ocuparla y así evitar discusio-
nes por el espacio” (Cuaderno de campo, Escuela Privada). 
Con respecto a la escuela pública, notamos que no había 
una distribución de este tipo, sino que el juego en el patio 
era menos estructurado: “se utilizan balones libremente y 
el inspector indica por micrófono que estos se devuelven 
por curso al terminar el recreo” (Cuaderno de campo, 
Escuela Pública). 

Adicionalmente, se constató la presencia de adultos de 
la comunidad educativa presentes en el patio, en los tres 
establecimientos, pero con algunas diferencias en cuanto a 
cómo habitaban ese espacio. En el establecimiento público 
“al terminar el recreo, se ve al inspector, el cual observa 
las dinámicas, no solo del recreo, sino también de la segu-
ridad, evita accidentes llamando por un megáfono, hacien-
do que lxs estudiantes bajen del segundo piso, está presen-
te en todos los horarios” (Cuaderno de campo, Escuela 
Pública).  

En tanto, en la escuela subvencionada “no hay tanta 
presencia de adultos, o sea hay, e interactúan con les ni-
ñes, abordan conflictos, etc, pero no se los ve siempre, 
solo a dos, y no siempre en todos los patios” (Cuaderno de 
campo, Escuela Subvencionada). En el colegio privado fue 
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donde se pudo observar una mayor presencia e interaccio-
nes de los adultos, instrucciones como ‘ningún niño de 5to 
a 8vo en el patio’, ‘vayan al otro patio’, ‘recuerden que en 
este recreo solo los de 4to básico juegan con la pelota, en 
el próximo recreo les toca a los de 3ero’, ‘si veo alguno 
con la pelota se las quito’, ‘pasar caminando a su sala’. En 
este establecimiento, hay cuatro profesoras de Educación 
Básica en el patio observando el recreo y a los estudiantes, 
además del uso del megáfono llamando por su nombre a 
algunos estudiantes” (Cuaderno de campo, Escuela Priva-
da). 

Otro elemento diferenciador fue el uso de teléfonos 
celulares. Mientras que en la escuela pública en el recreo 
“se entregaron balones para que jugaran, sin embargo, 
igual juegan mucho con sus celulares” (Cuaderno de cam-
po, Escuela Pública), en la escuela subvencionada se ob-
servó un menor uso de estos aparatos, debido a que “tie-
nen reglas sobre el uso del celular, sólo de 5to a 8vo pue-
den utilizarlo y durante las clases deben entregarlo al do-
cente y ser guardado en una caja” (Cuaderno de campo, 
Escuela Subvencionada). El caso del colegio privado fue 
aún más marcado, ya que se constató que “en los recreos 
los estudiantes no usan los celulares” (Cuaderno de campo, 
Escuela Privada). Las informantes clave de este estableci-
miento señalaron que en el colegio “empezaron por quitar 
y entregar al apoderado todo celular visto en clases. Y que 
han tenido problemas por estudiantes sacando fotos en 
recreo, en el patio y baños, por lo que la consigna es que 
el celular se debe usar fuera del colegio” (Cuaderno de 
campo, Escuela Privada). 

 
Clase Educación Física (EF) y la estructuración de 

las prácticas corporales en el patio 
Cabe precisar que en la época del año en que se realizó 

el trabajo de campo, encontramos que durante las clases 
de Educación Física (EF) de los tres establecimientos, se 
estaban llevando a cabo ensayos de bailes folclóricos que se 
iban a presentar en las fiestas nacionales de Chile. Por lo 
tanto, pudimos observar estas clases en particular, y no 
pudimos tener acceso a una clase “tradicional” o más re-
presentativa del año completo. Sin embargo, se pudo dar 
cuenta de algunas similitudes y diferencias entre los esta-
blecimientos. 

En primer lugar, en la escuela pública se apreció una 
dinámica de la sesión en donde “no hubo un cierre de clase 
ni retroalimentación por parte del profesor” (Cuaderno de 
campo, Escuela Pública). Además, los estudiantes apuntan 
a que la asignatura tiene un carácter repetitivo “los niños 
dicen ‘nos sabemos la clase de memoria’, saben todo lo 
que va a ocurrir, y esperan ansiosos el momento libre de 
jugar de la clase” (Cuaderno de campo, Escuela Pública). 
Sin embargo, se observó en algunas ocasiones que los 
docentes cumplían un rol distinto, y que esto tenía un 
impacto en la forma en que los estudiantes realizaban las 
actividades: “el rol de profesor es muy importante en la 
motivación de los estudiantes, si el participa ellos se mue-
ven, si él no lo hace ellos se desmotivan. Da la impresión 

de que su rol es fundamental en el movimiento” (Cua-
derno de campo, Escuela Pública). Asimismo, los estu-
diantes parecían disfrutar de los ensayos de los bailes cuan-
do el rol docente los invitaba a hacerlo; “la profesora de 
folclore tiene más expresión corporal, comunicación y 
hace participar a les niñes, en cambió el profesor guía la 
clase de forma directa y hay muchos tiempos muertos, o 
sea momentos de la sesión en donde no se observa conti-
nuidad de la clase ya que el profesor conversa con otra 
profesora” (Cuaderno de campo, Escuela Pública).  

Durante las clases de EF de la escuela subvencionada, 
también notamos que los niños en general disfrutaban de 
los ensayos para los bailes, pero que su disposición tam-
bién dependía en gran medida del rol docente: “en gene-
ral, parece ser que al curso le gusta participar del ensayo, 
aunque a medida que se van repitiendo las veces que ensa-
yan, van perdiendo interés, y el profesor debe invertir más 
energía en llamar la atención de algunos niños que conver-
san” (Cuaderno de campo, Escuela Subvencionada). Esta 
situación también se vio marcada en la forma en que los 
docentes orientan a los estudiantes hombres “esta vez se 
refuerza más a los hombres que se olvidan de la coreogra-
fía y se descoordinan. Se ve bastante participación nueva-
mente y no se ve a ningún alumno con incomodidad o 
vergüenza” (Cuaderno de campo, Escuela Subvencionada).  

Por el contrario, en la escuela privada, se observaron 
diferencias en cuanto a la forma en que los docentes ejer-
cían su rol. Un extracto del cuaderno de campo señala 
“(...) la profesora da una impresión de autoridad, habla 
fuerte y claro dando las primeras instrucciones, tiene de 
apoyo un gran parlante, en el que pone música, lo que 
aumenta la motivación de los estudiantes para hacer los 
ejercicios” (Cuaderno de campo, Escuela Privada). De esta 
forma, se pudo constatar una planificación clara de la cla-
se, además de una inversión de energía considerable por 
parte del docente, que tenía un efecto positivo en la dispo-
sición de los estudiantes: “Hoy la clase de EFI la hace un 
profesor que no había estado los días anteriores, la dife-
rencia de su clase fue que la comenzó con música para el 
calentamiento e hizo bailar a todos los niños, clase guiada 
que seguían sus movimientos. Mucha motivación y energía 
del profesor. Noto que la música es un gran incentivo para 
mantener a los niños activos y alegres” (Cuaderno de cam-
po, Escuela Privada).  

 
Talleres Extracurriculares: Diferentes prácticas 

corporales en el patio 
A partir de los registros de los cuadernos de campo, se 

evidenciaron diferencias entre los tres establecimientos, en 
cuanto a la existencia, implementación y variedad de talle-
res extraprogramáticos.  

A partir del análisis, se pudo apreciar que la escuela 
pública tenía una oferta de talleres bastante restringida, 
que consistía en el taller de fútbol para hombres, música y 
psicomotricidad. La comunidad educativa se encontraba 
consciente de esta situación, pero aludían a la falta de 
recursos económicos para implementar más talleres: “he-
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mos pedido más talleres, pero nos dicen que no hay plata” 
señaló una profesora de EF (Cuaderno de campo, Escuela 
Pública).  

La falta de una mayor variedad de talleres también era 
destacada por los estudiantes, ya que durante el trabajo de 
campo conocimos el caso de una niña que no encontraba la 
oportunidad de practicar gimnasia por no existir dicho 
taller: “Durante el recreo en diálogo con una niña (con 
gusto por la gimnasia) nos dice que no tiene las oportuni-
dades para pertenecer a un grupo que fomente sus destre-
zas, ella señala “no puedo participar porque debo ir con 
mis hermanas a la iglesia, además el colegio no cuenta con 
talleres de gimnasia” (Cuaderno de campo, Escuela Públi-
ca). 

En cuanto al establecimiento subvencionado, uno de 
sus docentes nos manifestó que “el fútbol ha sido el más 
popular, que en el taller de niñas también asisten alrede-
dor de 20” (Cuaderno de campo, Escuela Subvencionada), 
aunque remarca que la variedad de talleres era mayor antes 
de la pandemia del COVID-19, tras lo cual ha sido difícil 
retomarlos. Adicionalmente, se implementan talleres de 
yoga, voleibol y coro, aunque con una participación regu-
lar de los estudiantes. En cuanto a las competencias, tam-
bién se menciona que antes de la pandemia “se hacían 
campeonatos, con colegas de otros colegios, y ahí los niños 
del taller iban a competir” (Cuaderno de campo, Escuela 
Pública), pero que también ha sido una iniciativa que se 
dejó de implementar luego de las cuarentenas por el CO-
VID-19.  

El establecimiento privado ofrecía una gran variedad de 
talleres, entre los que se encuentran voleibol y fútbol 
(ambos separados entre niñas y niños), gimnasia rítmica, 
música, basquetbol, teatro, atletismo, robótica y talleres 
de pastoral. Además, la disponibilidad de espacios, por 
ejemplo, una cancha de pasto, permitía que varios talleres 
se realizarán simultáneamente. Todos estos talleres son 
voluntarios, y tenían un alto grado de participación por 
parte de los estudiantes. Además, existen selecciones del 
colegio en fútbol y voleibol; "nos cuentan que hay un 
taller de voley y fútbol para los grandes, y además la selec-
ción, que para entrar se debe cumplir con un criterio de 
rendimiento. No así el taller, que es abierto para cualquie-
ra que desee ingresar” (Cuaderno de campo, Escuela Pú-
blica). Particularmente, la selección femenina de voleibol 
ha competido con mucho éxito en su comuna, lo cual ha 
tenido un efecto positivo en la popularidad de este deporte 
en todo el colegio.  

 
Discusión 
 
A partir de los resultados, es posible señalar que el pa-

tio de la escuela se construye como un espacio con dife-
rentes usos para la realización de prácticas corporales. Su 
utilización tiene particularidades según cada tipo de esta-
blecimiento. Sin embargo, en todos los contextos se usa 
para hacer la clase de Educación Física, el Recreo y los 
Talleres Extracurriculares.  

Sobre ello, es posible señalar que las escuelas pueden 
ser espacios para reducir la inactividad física en niños, 
niñas y jóvenes, tal como señala UNESCO y OMS (2021) 
y OMS (2022). Sin embargo, las diferencias socioeconó-
micas entre los establecimientos actúan con una fuerza casi 
determinante al momento de cumplir con esta misión. Por 
ejemplo, notamos que la escuela pública y subvencionada 
tienen menos espacios y menor actividades propendientes 
al movimiento del cuerpo. En contraste, las escuelas pri-
vadas, tienen más espacios y más actividades que podrían 
cumplir con el criterio OMS para considerar a los estu-
diantes como activos.  

Respecto a las diferentes prácticas corporales que po-
drían reducir la inactividad física en las escuelas, se pudo 
apreciar que existen barreras que afectan a los estableci-
mientos. Una de ellas, se relacionan con el cambio de 
actividades producto de la celebración de fiestas patrias, lo 
que ocurrió en los tres establecimientos. Esto está en sin-
tonía con lo señalado por Oluwasanu et al. (2021) quien 
manifiesta que la dimensión sociocultural puede actuar 
como barrera en esta materia. En este sentido, se presenta 
una tensión en relación con las demandas a la EF en la 
escuela ya que, por un lado, se le pide generar acciones 
para reducir la IF pero, por otro, también se le pide que 
realice el acto folclórico anualmente.  

Otra barrera que se observó fue las horas destinadas a 
la EF, lo que concuerda con Lounsbery (2017), dado que 
la escuela pública dedica menos horas que la subvenciona-
da y la privada. Ello se explicaría por el intento de priori-
zar los contenidos que permitan alcanzar logros académi-
cos de sus estudiantes, lo que se traduce en enfatizar con-
tenidos como lenguaje y matemática ya que son estos los 
que son evaluados en las pruebas estandarizadas. En este 
sentido, los resultados de este estudio difieren de Grao-
Cruces et al. (2018) ya que cuando las escuelas pueden 
gestionar espacios y oportunidades para la realización de 
prácticas corporales, aparecen las oportunidades para 
realizar AF, como en el caso de la escuela privada que 
intenciona su presupuesto para dicho fin.  

Respecto al uso del patio para el recreo, los resultados 
coinciden con Terron-Perez et al. (2017) ya que efectiva-
mente, en los tres establecimientos, el recreo es un espa-
cio de relaciones sociales en donde los niños y niñas son 
más activos y juegan. Sin embargo, existen diferencias 
entre establecimientos que se explican producto de los 
implementos disponibles (Fenech et al. 2020), pero tam-
bién respecto a la cantidad de espacio, a la gestión del 
espacio y las prácticas que se pueden realizar en este. Por 
ejemplo, respecto al uso de teléfonos celulares se apreció 
que en la escuela pública no había norma sobre su uso, en 
cambio en la escuela privada la norma señalaba explícita-
mente su prohibición, lo que propició más juego y más 
actividades entre los niños y niñas.  

En cuanto a la clase EF, se apreció algo similar a lo 
propuesto por Batista-Santos et al (2017) en la escuela 
pública y subvencionada ya que, si bien había una estructu-
ra, esta era repetitiva y con varios tiempos vacíos producto 
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de la forma en que el docente EF ejercía su rol. Por otra 
parte, se apreció en las tres escuelas una separación de 
género en los bailes preparatorios para las celebraciones de 
las fiestas nacionales, en sintonía con Marzi et al. (2021). 
No obstante, no se logró apreciar conflictos entre niños y 
niñas producto de esta separación lo que se propone como 
un desafío a explorar en relación con Sanchez-Alvarez et 
al. (2020).  

En este sentido, los resultados indican que, en el con-
texto específico y reducido de la clase de EFI, la planifica-
ción de los tiempos e intensidad promovida por el docente 
es un factor por considerar a la hora de reducir la inactivi-
dad física en la escuela, tal como consideran Grao-Cruces 
et al. (2018), Fenech et al. (2020), Terron-Pérez et al. 
(2017), Gois et al. (2020), Roriz et.al. (2020), Santos et 
al. (2017). Sin embargo, en línea con los autores que pre-
sentan un enfoque más crítico con esta mirada (Arboleda, 
2013; Bagrichevsky et al., 2010; Castiel et al., 2014; De la 
Villa, 2008; Gagnon et al., 2010; Lamelas, 2017; Lupton, 
2013; Tirado et al., 2012; Walters et al., 2012), se pudo 
evidenciar que existen numerosos factores culturales y 
sociales que complejizan el análisis y que no permiten 
reducir el problema únicamente a este criterio.  

 Respecto a los talleres realizados fuera de la jornada 
escolar, las actividades observadas están en sintonía con 
Pope et al. (2020) ya que en los tres contextos fue el patio 
el lugar en donde se realizaban estas actividades. Además, 
en los tres colegios se logró apreciar que el ambiente cons-
truido en los talleres promovía la participación y el aparen-
te disfrute de los estudiantes, tal como manifiestan Carver 
et al. (2021).  

 
En relación con lo anterior, un descubrimiento de este 

estudio y que sólo se pudo observar en el establecimiento 
privado, fue apreciar que en ese contexto conviven los 
deportes recreativos y competitivos. Quienes participan en 
la selección de un deporte, en este caso el voleibol, apa-
rentemente ostentan mayor capital social y reconocimien-
to público tanto entre sus pares, como en el grupo de 
profesores. A su vez, el valor social que se le da a esta 
disciplina, incentiva la participación de otros estudiantes 
en el espacio de taller recreativo. Este reconocimiento se 
podría considerar como una práctica que permite construir 
identidad entre los y las estudiantes que juegan voleibol, 
pero aún es necesario desarrollar más estudios al respecto.  

En relación con la propuesta teórico-filosófica de los 
nuevos materialismos (Lupton, 2020; Smith y Monforte, 
2020; Monforte & Smith (2021), los resultados de este 
estudio dan cuenta de que el patio de las escuelas es un 
lugar habitado con múltiples actividades. Esto permite 
considerar este objeto no humano como un foco para 
reflexionar, gestionar e investigar ya que las relaciones 
sociales que se facilitan a través del patio pueden tener 
efectos que van más allá de este lugar. Por ejemplo, si un 
equipo directivo decide que en el recreo un curso puede 
jugar fútbol por sobre otros, o bien, señala que se prohíbe 
el uso de celulares en el patio, se construirá una cultura 

que comunicaría cómo debe usarse este espacio. Asimis-
mo, las experiencias que los adultos facilitan en los niños y 
niñas a través del patio, podrían generar efectos que van 
más allá de este espacio material.  

 
Conclusión 
 
A partir de los resultados de este estudio, es posible 

concluir que el patio de las escuelas se habita culturalmen-
te. Dependiendo del contexto local, cada patio tendrá una 
determinada forma de uso que será similar, o no, a la de 
otros establecimientos educativos. Por ello, se torna un 
aspecto relevante la consideración de la perspectiva de los 
nuevos materialismos para pensar la construcción, gestión 
y usos de los patios escolares en la medida que la infraes-
tructura condiciona las relaciones humanas que se podrían 
desarrollar en el lugar.  

En este punto, la gestión del equipo directivo y el rol 
de los profesionales y adultos que toman decisiones, po-
dría condicionar las prácticas corporales que se realizan en 
los establecimientos escolares y, en este sentido, afectar 
los niveles de actividad física. En concreto, este estudio 
señala que aspectos tales como uso de celulares en el patio, 
talleres extracurriculares, metodología de la clase EF y la 
gestión del recreo, son aspectos que cada establecimiento 
podría intencionar. No obstante, apreciamos diferentes 
niveles de autonomía según tipo de establecimiento, en 
donde los privados y subvencionados presentaron mayor 
autonomía que los públicos. Esto debería considerarse 
parte de las políticas públicas que buscan resolver los pro-
blemas de inactividad física de la población escolar chilena, 
ya que se requiere que estas iniciativas tengan pertinencia 
cultural.  
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