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El disfrute, desarrollo, cuidado de la vida y comprensión de los desafíos del ámbito pedagógico desde 
la corporeidad 

The enjoyment, development, life care, and understanding of the pedagogical challenges from the 
perspective of corporeality 

Sandra Liliana Acuña González 
Fundación Universitaria Juan de Castellanos (Colombia)  

 
Resumen. Se conocen los desafíos del ámbito pedagógico desde la corporeidad, presencia, lenguaje y posibilidad de encuentro de los 
estudiantes. Se realiza una revisión del concepto mismo de corporeidad, qué se entiende por cuerpo humano y cómo se relaciona con 
el individuo; pasando por la infancia; el desarrollo motor que afirma la interacción entre cuerpo humano, mente y emoción; y por otra 
parte, la importancia de la pedagogía como un saber crítico emancipador que posibilita el ser autosuficiente y las formas de ser y hacer 
sociedad, junto con la pedagogía infantil, la cual tiene los mismos principios, construyendo y estimulando la habilidad de creación para 
incentivar el desarrollo. Se realiza una selección y análisis documental de artículos de 17 revistas y proyectos de 10 universidades, de 
los cuales se seleccionan 48 textos, a través de descriptores como: pedagogía de la corporeidad, infancia, corporeidad, pedagogía infantil 
y escuela. Se destaca la importancia de atraer esos ámbitos académicos a una reflexión íntima del cuerpo, los sentires, las experiencias 
y las relaciones para que los estudiantes se sientan en lugares seguros, los educadores entiendan la comunicación no verbal y las futuras 
generaciones convivan, desde el cuidado de si y el respeto hacia el otro. 
Palabras Clave: Corporeidad, Pedagogía, Infancia, Escuela. 
 
Abstract. In this paper, the challenges of the pedagogical field from the point of view of corporeality, presence, language, and the 
possibility of students´ interaction are discussed. A review is carried out on the corporeality concept itself, the meaning of the human 
body, and how it is related to the individual, particularly childhood which is the motor development that affirms the interaction between 
the human body, and mind emotion. On the other hand, the importance of pedagogy as an emancipating critical knowledge that enables 
the self-sufficient being and the ways of creating society, along with children pedagogy, which has the same principles, building and 
stimulating the ability of creation to encourage development. The present study involves a selection and documentary analysis of 48 
articles taken from 17 journals and projects from 10 universities, by using descriptors such as pedagogy of corporeality, childhood, 
corporeality, children's pedagogy, and school. The challenges of corporeality are focused on appealing these academic environments to 
an intimate reflection of the body, feelings, experiences, and relationships so that students can feel in safe places, educators can under-
stand non-verbal communication and future generations can coexist, based on respect for the other with a suitable communication. 
Keywords: Corporeality, Pedagogy, Childhood, School.   
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Introducción 
 
La corporeidad, como la visión holística del cuerpo 

desde la experiencia humana y su relación consigo mismo y 
con el mundo, no se puede limitar a la dimensión física, ya 
que se debe tener en cuenta de igual forma lo corporal, 
emocional y cognitivo (García-Vaquero (2021). Pérez-Pa-
dilla y García-Alandete (2020) resaltan el bienestar emocio-
nal, ya que este influye en la regulación emocional y calidad 
de vida, destacando el cuerpo como un recurso para la salud 
mental, autocuidado y bienestar psicológico (Sánchez-Ba-
rriga y Mendoza-Villafuerte, 2021) estos hallazgos subrayan 
la relevancia de cultivar una conexión consciente con el 
cuerpo para promover la salud integral. 

Por otra parte, Navarro-Patón et al. (2022) destacan la 
vivencia corporal y su influencia en la motivación para la 
realización de ejercicio físico, resaltando así, la importancia 
del fomento de la relación positiva entre el cuerpo y los há-
bitos de vida saludables; como también la construcción de 
la identidad personal y social, moldeando la percepción del 
cuerpo mismo; y la relación con los demás (González-Reyes 
y Rodríguez-López 2023).  

La corporeidad de acuerdo con Ramírez-Castillo y Gar-
cía-Becerra (2020) influye en la percepción y acción de los 
individuos frente al cuerpo, desde la mente y su entorno; 

considerando el cuerpo como un fenómeno dinámico y 
multidimensional. Como también en la motivación y el ren-
dimiento físico de los estudiantes promoviendo un estilo de 
vida activo y saludable (Hernández-Martínez et al. 2023).  

Asimismo, la corporeidad aporta en la construcción de 
la identidad personal y social, la percepción del sujeto 
mismo y las interacciones sociales, en contextos culturales 
diversos; convirtiéndose el cuerpo en un medio de expre-
sión y afirmación de la identidad individual y colectiva. (Ló-
pez-Gutiérrez y Torres-Huicochea, 2024).  

La corporeidad, entendida como la visión holística del 
cuerpo desde la experiencia humana y su relación con el 
entorno, abarca aspectos físicos, emocionales y cognitivos 
para una comprensión integral del cuerpo. Se destaca el 
autocuidado como parte de la salud mental promoviendo 
la salud integral, adoptando hábitos saludables. La vivencia 
corporal, influye en la motivación para la práctica de ejer-
cicio físico y en la construcción de la identidad personal y 
social,  

 
Pedagogía de la Corporeidad 
En primer término, los cuerpos son agentes que po-

seen la función de hacer; en el campo educativo, los cuer-
pos desarrollan esta capacidad por medio de la actividad 
innovadora comprendida en hechos y palabras con las que 
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se insertan en el mundo, de este modo, la corporeidad no 
atiende a una razón instrumental, está representada por 
cuerpos heterogéneos que interpretan y recrean un modo 
de ser y estar en el mundo (Muñoz, M. 2022). 

En palabras de Gamboa, R., et al (2022) se entiende la 
corporeidad como el espacio de la subjetividad del indivi-
duo que marca presencia, así como un sello especial de ser 
y estar con el universo, en tanto tal, no es casual o estético 
que se hable de corporeidad y no de cuerpo humano, ello 
con la intensa convicción de relevar la integridad, unidad y 
complejidad del ser humano.  

Por otro lado, Mateus, M. (2020) define que la corpo-
reidad es ilustrada como un proceso de creación del indivi-
duo que se forma en la relación con su cuerpo humano, el 
ámbito y los sujetos que transitan en él; proceso clave para 
el trabajo pedagógico en la niñez. Asimismo, Rubio, A., et 
al (2020) explican que los aprendizajes a partir de la corpo-
reidad, la emocionalidad y la interrelación como todo pro-
ceso que aporta a la sensibilización para forjar una cultura 
de equilibrio, nacen a partir del interior y se proyectan 
afuera. 

Una vez que se habla de corporeidad es necesario remi-
tirse al cuerpo humano, pero no para examinarlo a partir de 
un criterio morfológico, práctico o espacial, sino el cuerpo 
humano como ese medio, que define al yo y le da una cara, 
una identidad; esto significa que la consciencia, entendida 
como espíritu (psique), está de forma corpórea en el planeta 
y es ahí, en el mundo de experiencias que vive, que se va 
conformando y se va plasmando gracias a los múltiples en-
tornos y escenarios en los cuales se desenvuelve (Londoño, 
J., 2020). 

En este orden de ideas, Gamboa, R., et al (2020) expre-
san propuestas que entienden sobre el individuo en sus pri-
meros años de vida, puesto que se contactan con el mundo 
a partir de su corporeidad; la misma es comprendida como 
el equilibrio del individuo y la motricidad como expresión 
de ese equilibrio, del sello especial de ser y estar en el pla-
neta, un cuerpo humano donde acontece el evento del exis-
tir. 

Partiendo de esto, se abre la probabilidad de entender 
cada una de esas interrelaciones que se construyen directa o 
de forma indirecta mediante la comunicación verbal y no 
verbal en las que se poseen tanto los discursos escritos y ha-
blados como los discursos propios corporales, como por 
ejemplo: la mirada, postura, gestos, tono, volumen, entre 
otros; esto define procesos de socialización, así como la re-
lación con esas personas con quienes se está habitando, lo 
que permite producir unas comprensiones y significados de 
lo cual se está viviendo que son dadas por medio de expre-
siones motrices por las diferentes modalidades que tiene el 
cuerpo humano de hacer saber, a su vez que conoce su vi-
vencia y posibilita al ser humano ser más autosuficiente, 
además de comprender lo ocurrido en diversos instantes 
(Silva, M., 2020). La corporeidad en palabras de Gamboa, 
R., et al (2022), es fuente de expresión de la propia subje-
tividad del ser, un lugar de encuentro intimo con el mundo 
interior; asimismo, es fuente de comunicación y lenguaje, 

es donación y encuentro; además, es fuente de expresión 
creativa, innovación y manifestación visible de nuestra fan-
tasía, de la magia, los anhelos y los sueños. A su vez, Mo-
reno, R., y Vila, E., (2022), señalan que la corporeidad no 
es algo que se posee, más bien hace parte de la experiencia 
que el sujeto tiene del mundo.  

La constitución de un sujeto implica el desarrollo de 
procesos autonómicos de forma gradual, la adjudicación de 
responsabilidades sobre sí mismo y con otros, y la identidad 
de su corporeidad. Implica, también, la posibilidad de asu-
mir y tomar decisiones ante situaciones complejas (Reyes, 
A., 2002). Esto refleja un verdadero significado de la cor-
poreidad en la educación y en la escuela; además de un sen-
tido educativo de lo corporal, pues la consciencia de la reali-
dad se basa en nuestras experiencias directas y todas ellas 
pasan por nuestro cuerpo (Velasco, L., et al 2021). 

En otras situaciones a nivel escolar, la corporeidad está 
anestesiada y controlada, cuerpos silenciados y docilizados 
por situaciones externas de reglas sociales, que le inhiben la 
pulsión propia de su corporeidad lúdica y creadora; pues si 
habla y se expresa, implica prejuiciosamente críticas disrup-
tivas e indisciplinadas que se contraponen con la adquisición 
de aprendizajes. Pareciera ser que el cuerpo humano y su 
expresión motriz independiente y espontánea son una ba-
rrera para los procesos educativos en los salones de ense-
ñanza y, por consiguiente, se observa en esencia cuerpos si-
lenciados con escasas maneras de un despliegue en el espa-
cio y tiempo educativo que le otorgue la posibilidad de ex-
presión de su subjetividad; encarcelados y confinados a las 
paredes de los salones, del colegio e inclusive a las sillas y 
mesas que se conforman en expansión de su corporalidad 
(Gamboa, R., y Jiménez, G., 2022). 

Una persona al hacer actividad física al interior de una 
entidad educativa, centro deportivo o por cuenta propia 
libera hormonas, las cuales segregadas la hacen sentir me-
jor, a partir de la perspectiva fisiológica, y automática-
mente cambia su expresión del cuerpo, la cual va a ser más 
segura de sí misma y tranquila, a esto se le llama corporei-
dad. (Bernate, J., y Fonseca, I., 2022). En virtud de ello, 
se presenta la definición de corporeidad propuesta por Pi-
ñeros, J., (2021), quien afirma que se trata de la exterio-
rización de las realidades internas del individuo por medio 
de sus expresiones corporales, las cuales permanecen ex-
tensamente mediadas por las relaciones sociales, las es-
tructuras simbólicas y las realidades del entorno cultural 
en el cual se lleva a cabo. 

Ávila, A., et al (2022) por su parte la considera el foco 
primordial del aprendizaje que se crea a lo largo de toda la 
vida, incluye la característica perceptiva, así como emo-
cional y su forma de acción en la naturaleza; incorpora una 
nueva forma de ver y tener relación con el mundo, esto 
pone el foco de atención sobre el individuo. Asimismo, De 
Vega, M., (2021), confirma que la corporeidad ha usado 
como material lingüístico palabras u oraciones específicas 
que se refieren a objetos, actividades o actitudes emocio-
nales; estos son contenidos relevantes en la cognición y en 
el lenguaje humano, sin embargo, los individuos además 
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utilizan el lenguaje para mencionar vivencias más allá de las 
proporcionadas por palabras y oraciones específicas. 

En el mismo orden de ideas, la corporeidad ocupa una 
relación notable en los procesos de formación, señala Ber-
nate, J., y Alfaro, M. (2021), es entendida como el ente 
mediador y las respectivas interacciones que se otorgan en-
tre el razonamiento, el mundo que lo envuelve y su adhe-
sión con la naturaleza; del mismo modo, es por medio del 
cuerpo que se experimenta una vasta interacción con el des-
plazamiento, el sentimiento y los sentidos. Para Aguilar, A., 
(2021), se trata de desarrollar una comprensión más rigu-
rosa de una fenomenología a partir del cuerpo humano y de 
esta forma comprender corporeidades; o sea, maneras ex-
presivas corporales que denotan modalidades particulares 
de experimentar lo místico. 

La corporeidad está considerada bajo la complejidad hu-
mana, preexistiendo de orden ontogenético en uno de sus 
puntos, pues no solo refiere a la evolución de orden bioló-
gico, sino, además, una evolución de su concepción, su doc-
trina constituida y entrelazada con la relación social, así 
como cultural: proceso en el que el ser humano también se 
hace individuo, aspirando a llegar al nuevo paradigma de 
cuerpo humano, y superando el de cuerpo-objeto (Ceva-
llos, M., y Montero, J., 2021). 

Siguiendo la idea, corporeidad o cuerpo vivido, refiere 
Navarrete, M., (2021), al hecho que surge una conexión 
entre la perspectiva monista corporal y las influencias socio-
culturales, en donde es indudable que la corporeidad es un 
proceso constante, dinámico y holístico, así como la obra 
persistente de la unidad psicofísica, espiritual, motora, 
emocional, social e intelectual del hombre, desde lo cual 
tiene sentido para él y para la sociedad. Visto desde la óptica 
de Águila, C., y López, J., (2019), se nace con un cuerpo 
humano que se transforma, se acomoda y conforma una cor-
poreidad por medio de la experiencia, incluyendo la acción, 
los sentimientos, los pensamientos y la percepción senso-
rial; este proceso se realiza durante toda la vida y acaba con 
el deceso, una vez que se deja la corporeidad para terminar 
siendo sencillamente cuerpo humano. 

En este sentido, la corporeidad está entendida como la 
probabilidad de ser en la humanidad y el mundo interiori-
zado en el cuerpo humano, en otros términos, en la capaci-
dad que se tiene en el cuerpo humano y es el cuerpo humano 
quien posibilita vivenciar las diversas realidades que compo-
nen al mundo. La pedagogía de la corporeidad sitúa el 
cuerpo humano en el interior de la enseñanza, tomando en 
cuenta que aquel cuerpo humano está suscrito a un entorno 
socio-cultural e instituye una interacción con otros cuerpos 
para entender el universo y su entorno, en otros términos, 
el cuerpo humano es simbólico (Alfaro, M., 2022). Es en-
tonces, una construcción permanente del ser humano, a 
partir de lo que tiene significado para él y para su sociedad; 
a nivel educativo la corporeidad es un eje de acción, siendo 
esencialmente práctico y dinamizador (Guarnizo, N., et al 
2021). Siguiendo esta misma línea, la vivencia pedagógica 
de esta corriente se convierte en entendimiento múltiple 
una vez que los cuerpos interactúan reconociendo valores 

ideográficos representativos de una realidad común que les 
inquieta. Hay gestos, palabras, comportamientos reconoci-
bles, como expresiones, que ofrecen sentido a una cierta 
reacción frente a la vida y al mundo; a su vez, los estudiantes 
exploran movimientos como maneras de un desempeño en 
un escenario - tiempo que sirve de experimentación de los 
centros de interés surgidos en el aula. De esta forma, las 
actividades corporales se transforman en el medio para la 
incorporación de una vivencia dentro del aula, convirtién-
dose en un aprendizaje habitado por la corporeidad prota-
gónica del alumnado (Muñoz, M. 2022). 

Considerada entonces como una construcción social, en 
la cual se logren enfocar, analizar y comprender las caracte-
rísticas, semejanzas y diferencias que pueda poseer cada per-
sona, individualidad humana, únicos dentro del aspecto so-
cial, lo cual plantea retos al sistema educativo (González-
Plate, L., y Sepúlveda-Gallardo, C., 2021). Por otro lado, 
Colorado, M., (2016) indica que es necesario entonces pen-
sarse una pedagogía de la corporeidad centrada en el cuerpo 
de modo integral; pues esta tiene un carácter holístico. Esta 
conexión entre pedagogía y corporeidad se presenta debido 
a que la sociedad consciente o inconscientemente, respon-
sabiliza a la escuela por el paradigma corporal actual y por 
las implicaciones que de este emergen.  

Se sugiere entonces que desde la pedagogía se debe pen-
sar la corporeidad, dado que es un proceso de creación de 
la identidad del ser humano, el cual se va formando según 
la relación íntima con su cuerpo. El cuerpo, en el ámbito 
físico, recibe las vivencias por los diversos entornos y esce-
narios que se desenvuelve. La comunicación es verbal y no 
verbal; dentro del segundo, la corporeidad expresa las si-
tuaciones, conflictos y experiencias que lo verbal, a veces, 
no logra resolver. Dentro del ámbito pedagógico, es de mu-
cha utilidad reconocer las realidades de los sujetos para es-
tudiar la acción, sentimientos, pensamientos y percepción 
sensorial. 

 
Infancias 
La corporeidad añadida en la infancia puede tener 

efecto sobre la salud en la edad adulta y que en la etapa de 
la adolescencia es considerada como un periodo clave a la 
hora de que los sujetos se consoliden como practicantes 
habituales de actividad física (Zueck, M., et al 2020). Es 
en esta etapa del desarrollo cognoscitivo que los niños y 
niñas reciben y procesan las habilidades para el lenguaje, 
se potencian y hay mayor seguridad al expresar las emo-
ciones, además de los pensamientos: el camino al autoco-
nocimiento, la articulación y el empoderamiento, te-
niendo un ambiente de empatía y respeto, y es justo en 
esta etapa de desarrollo que se debe promover con fuerza 
las relaciones interpersonales sanas y respetuosas (Buján, 
R., 2018). 

Mendoza, M., y Moreno, A., (2018) afirman que 
desde la práctica y mediante la observación han surgido 
algunas necesidades; como la adquisición de competencias 
en el campo de la educación corporal en edades iniciales. 
La corporeidad en la etapa infantil, plantea Cano, L., 



2024, Retos, 54, 602-608 
© Copyright: Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN: Edición impresa: 1579-1726. Edición Web: 1988-2041 (https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index) 

-605-                                                                                                                                                                                                             Retos, número 54, 2024 (mayo)     

(2016) ocupa un lugar relevante por el hecho de promover 
y mejorar el conocimiento de uno mismo; las posibilidades 
y limitaciones del cuerpo, la capacidad para entablar rela-
ciones con el medio que nos rodea, así como por su cualidad 
de intervención, juega un papel importante en el trabajo de 
la emociones y sentimientos y en la adquisición de hábitos y 
formas de vida saludables. 

Entendido eso, la infancia requiere fortalecer la percep-
ción del cuerpo para tener confianza, respeto hacia los de-
más y a sí mismo, seguridad y, un estado físico aceptable 
para el día a día. Son los infantes quienes más posibilidades 
tienen de no lograr tener una buena relación con su cuerpo, 
ya sea por la sociedad, la casa o las creencias. Es ahí donde 
los educadores deben reconocer las señales no verbales y 
actuar para que, en el futuro, los niños puedan resolver los 
conflictos diarios que, seguramente, tendrán que experi-
mentar. 

 
Pedagogía Infantil 
La pedagogía, abordada como una ciencia que estudia la 

formación, intenta establecer de qué forma aprenden los se-
res vivos; del mismo modo, como arte de la enseñanza, as-
pira a hallar las potencialidades del proceso educativo en be-
neficio de un aprendizaje integral y para siempre (Bernate, 
J., 2021). Navarro, K., y Cerón, S., (2020) afirman que la 
pedagogía deposita el saber crítico emancipador, siendo este 
un posibilitador para allegarse a los principios integradores 
de la conciencia humana que implica: las raíces históricas, 
memoria y las formas de ser y hacer en la sociedad, promo-
viendo un saber emancipador, por medio de la autorrefle-
xión, que le posibilita ser racionalmente autosuficiente. 

De este modo, la corporeidad para el desarrollo de la 
consciencia se despliega a partir de los acontecimientos pe-
dagógicos tal cual suceden, permitiendo que fluyan sin limi-
tar la experiencia subjetiva. Esto requiere salvar los meca-
nismos de control que promueve la pedagogía por objetivos 
del sistema de competencias y abrir principios de acción pe-
dagógica que orienten la labor, sin subyugar las experiencias 
tal y cómo las sienten los participantes (Águila, C., 2021). 

La necesidad de expandir procesos auto reflexivos per-
manentes que permitan reconocer y personificar las inten-
cionalidades, así como las maneras de relación y de repre-
sentación a partir de las cuales los docentes desarrollan sus 
actividades pedagógicas, necesitan repensar la iniciativa de 
que es suficiente con la producción de modelos de acción o 
de postulados teóricos; por otro lado, se hace necesario lo-
calizar a los docentes como expertos de la enseñanza en pro-
cesos de recomposición crítica de sus acciones que les posi-
bilite aprender y desaprender a partir de sus propios saberes 
y vivencias (Cuadros, N., 2019). 

En este sentido, Watts, W., et al (2022), señalan que la 
práctica pedagógica parte de la idea de que la educación 
debe impulsar el cambio social, que favorezca la disminu-
ción de las desigualdades económicas, sociales, raciales, de 
género, entre otros. Aunado a ello, explican Gamboa, J., et 
al (2022), el predominio de propuestas pedagógicas funda-
mentalmente memorísticas, repetitivas, instrumentales y 

mecanizadas en las que, durante toda la etapa escolar, se 
privilegia la adquisición de habilidades cognitivas por sobre 
otras dimensiones de lo humano. 

Se hace imperativo que se regule la formación emocio-
nalmente para desarrollar su práctica pedagógica de manera 
más efectiva, de manera tal que contribuyan también al 
desarrollo integral de los estudiantes en todas sus dimensio-
nes (Fuentes, G., et al 2021). Se “cree entonces necesario 
incorporar la pedagogía del cuerpo en los procesos de 
aprendizaje, estimulando la capacidad de creación y, por lo 
tanto, la habilidad para desarrollar lo que la imaginación 
desee”. (Buján, R., 2018, pág. 10). 

Según lo anterior, la pedagogía infantil puede, y debe, 
guiarse de las estrategias que el estudio sobre la corporeidad 
brinda: una relación sana y personal con el cuerpo, las emo-
ciones y la sociedad. Justo es en lo último donde la pedago-
gía asume su labor social, la cual implica reconocer y anali-
zar la memoria histórica, las formas del ser y hacer sociedad, 
y aumentar la capacidad de creación e imaginación. En ese 
sentido, es un saber emancipador: convierte a las personas 
en seres pensantes, autosuficientes y críticos consigo mis-
mos y su entorno. Dentro de la corporeidad, la emancipa-
ción también es íntima. 

 
Escuela 
Rubio, E. (2017) afirma que, la escuela es un escenario 

donde se construyen las corporeidades, relaciones y com-
portamientos sociales, donde interactúan tres actores: los 
docentes, los estudiantes y un currículo, el primero dina-
miza los procesos curriculares, los segundos van constru-
yendo representaciones simbólicas que el maestro direc-
ciona en su clase. Por otra parte, señalan Zueck, M., et al 
(2020) múltiples posibilidades para fomentar la práctica ha-
bitual de actividad física, constituyendo uno de los lugares 
más eficaces para cambiar estilos de vida nocivos y promo-
ver la salud integral en edad escolar. En la escuela, a partir 
de las prácticas escolares, fragmentan e invisibilizan su sig-
nificado en tanto presencia, lenguaje, fuente de relación y 
creación colectiva; situación que nos interpela a proponer 
un nuevo pacto con el cuerpo en la escuela, a partir de la 
recuperación de la experiencia histórica y cultural de los es-
tudiantes, así como del reconocimiento y desmantela-
miento de las relaciones de poder (Gamboa, J., et al 2022). 

La ideología reproducida en la escuela es material en 
tanto esas ideas son actos materiales insertos en prácticas 
materiales, reguladas por rituales materiales (Manchini, 
E., 2020). La educación para la libertad, la responsabilidad 
y la autodisciplina es, en la cual deben converger maestros 
conocedores de las metas finales de las instituciones. Si esa 
concepción falta pueden producirse graves deformaciones, 
como la fractura entre autonomía personal y servicio social 
(Vila, E., 2019). Ángulo, G., y Garzón, J., (2015) por su 
parte, opinan que “en las relaciones pedagógicas el cuerpo 
permite las relaciones sociales reales, las cuales se concre-
tan a partir de la corporeidad, donde el cuerpo desarrolla 
la dimensión simbólica”. “Se puede afirmar entonces, que 
las personas aprenden desde su corporeidad que los lleva a 
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pensar, sentir y actuar” (p. 26). En ese sentido, la relación 
de la corporeidad y la escuela es fundamental para el apren-
dizaje. Juntas logran que las relaciones y los comportamien-
tos sociales puedan desarrollarse con confianza y respeto. 
Sin embargo, las escuelas no han generado una buena rela-
ción del estudiante con su cuerpo, lo que ha llevado a un 
seguimiento de las relaciones de poder. El hablar del cuerpo 
vuelca el pensamiento a lo personal, entonces la educación 
no solo debe pensar en la recuperación de la memoria his-
tórica, sino en la construcción de espacios seguros, abiertos, 
de autorreconocimiento y reflexión de la comunidad.  

 
Método 
  
Selección y análisis documental de artículos de revistas 

como: Alteridades, Retos, REDpensar, EduSol, Signos, La-
tinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, For-
mación de Profesores, Dilemas Contemporáneos: Educa-
ción, Política y Valores, Electrónica Educare, Childhood y 
philosophy, Psychology, Society y Education, Estudios Pe-
dagógicos, Treball Social, Cinta de moebio, transforma-
ción, e investigaciones realizadas por universidades como: 
Uniminuto, Pontificia Universidad Javeriana , Ediciones 
Universidad de Salamanca, Universidad Pedagógica Nacio-
nal, Universidad Mayor, Universidad de Granada, Univer-
sidad Distrital Francisco José de Caladas, Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos, Universidad Católica de Ma-
nizales, Universidad de Antioquia, se seleccionaron 48 tex-
tos de 75, a través de descriptores como: pedagogía de la 
corporeidad, infancia, corporeidad, pedagogía infantil y es-
cuela. 

 
Conclusión  
 
En conclusión, los desafíos de la corporeidad son atraer 

esos ámbitos académicos a una reflexión íntima del cuerpo, 
los sentires, las experiencias y las relaciones para que los es-
tudiantes se sientan en lugares seguros, los educadores en-
tiendan la comunicación no verbal y las futuras generaciones 
convivan, desde el respeto hacia el otro, con mayor comu-
nicación. Las personas no solo deben aprender las realidades 
históricas y sociales, también deben comprender el cómo 
expresar sus emociones, cómo relacionarse con su cuerpo y 
cómo emanciparse, fin último de la pedagogía, desde lo in-
terno para exteriorizarlo, de una mejor manera, a la socie-
dad. 
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