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Resumen 

 

El presente trabajo de grado denominado “Movilizar el cuerpo: una apuesta pedagógica en busca 

de resignificar y resaltar la expresión corporal” se consolida en una propuesta pedagógica que tiene 

como objetivo principal dar cuenta de la importancia de la expresión corporal en la primera 

infancia por medio de experiencias artísticas centradas en fortalecer el desarrollo emocional en un 

contexto educativo con niños y niñas de 3 a 4 años de edad en el centro educativo Aeiotu, por ello 

se proponen 10 experiencias artísticas que trabajan desde lo plástico - visual, lo dramático – teatral 

y lo sonoro – musical, así pues la propuesta se desarrolla en 4 fases denominadas de la siguiente 

manera: Fase exploratoria, fase I- Reconocimiento de sí mismo, fase II – Reconocimiento del 

espacio y fase III Reconocimiento del otro, que busca fortalecer el desarrollo de la expresión, 

suscitando reflexiones continuas y permitiendo que los niños y niñas en medio de cada experiencia 

movilicen su cuerpo y reconozcan las posibilidades de movimiento favoreciendo las relaciones 

que se gestan no solo en el aula, sino en su vida cotidiana posibilitando una comprensión en cuanto 

a su propio ser y al del otro.
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Introducción 

 

Movilizar al cuerpo se trata de una apuesta pedagógica que busca fortalecer los 

procesos de expresión corporal en el ámbito educativo y en la vida misma a través de 

experiencias artísticas en el centro educativo “Aeiotu” con el grupo de aventureros, que 

son niños y niñas de 3 - 4 años de edad bajo el siguiente planteamiento ¿Cómo se expresa 

el cuerpo a través de la experiencia artística y de qué manera aporta en el desarrollo 

emocional?  

Para responder a esta pregunta se hizo uso de varios referentes teóricos que 

vislumbraron un panorama amplio que hizo posible la estructuración de la propuesta bajo 

tres ejes principales los cuales fueron : El arte en la educación infantil, la expresión 

corporal y el desarrollo emocional, donde las maestras en formación resaltaron la 

importancia e incidencia en la primera infancia desde el primer contacto con el mundo, 

evidenciando un fortalecimiento emocional expresado por medio de las experiencias 

artísticas.  

La propuesta se enmarca desde un enfoque cualitativo, bajo la técnica de 

observación participativa, que posibilitó el análisis, la medición y un proceso de 

indagación riguroso que responde a comprender las necesidades y los intereses de los 

niños y las niñas, lo que demuestra un propósito teórico, práctico e investigativo que se 

ve reflejado en las planeaciones pedagógicas, diarios de campo y en la documentación 

pedagógica. 

Por esa razón, la propuesta se divide en 4 fases: La fase exploratoria, la fase I, 

perteneciente al reconocimiento de sí mismo, la fase II que se enfoca en el 
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reconocimiento del espacio y, por último, la fase III que trabaja el reconocimiento del 

otro, dando cuenta de los alcances generados en cada una de las experiencias. 

De manera que es pertinente resaltar las reflexiones que se suscitaron a lo largo de 

la implementación de la propuesta pedagógica con respecto al papel del maestro, al hacer 

parte de la línea de investigación: pensamientos, creencias y saberes del profesor en 

Educación infantil. 
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Justificación 

 

El presente apartado expone las razones principales que motivaron a las maestras 

en formación a preguntarse y suscitar reflexiones con respecto a la incidencia de la 

expresión corporal en la primera infancia. Es así, que a lo largo del proceso de formación 

se ha tenido la oportunidad de compartir diversos espacios académicos que han 

despertado intereses propios gracias a las experiencias y los diálogos que se gestan desde 

la práctica pedagógica. 

Encontrando en esas interacciones que a muchos de los niños y las niñas les 

cuesta expresarse, porque no reconocen sus emociones, por lo que en muchas ocasiones 

se genera tensiones en el aula, por esa razón, desde el quehacer docente que suscita la 

continua reflexión y la pregunta, se pensó en propiciar más espacios para la expresión, 

comprendiendo que los desarrollos que se alcanzan en esos primeros años de vida son 

determinantes para su futuro. 

En ese sentido, al interior del aula de los aventureros se evidenciaron algunas 

veces situaciones convivenciales en las que a los niños y niñas les cuesta un poco más 

reconocer y expresar sus sentires, lo que ocasiona que no siempre puedan relacionarse de 

la mejor forma con sus pares y adultos y se generen así complicaciones en sus 

interacciones sociales y en el desarrollo de su convivencia. Uno de los puntos a favor de 

este centro, es que ofrece a niños y niñas una dinámica de rincones que ayudan a 

potencializar el reconocimiento de sus emociones y las de sus pares, sin embargo, se 

considera que se podrían enriquecer y fortalecer aún más todos aquellos elementos 

relacionados con el desarrollo de su expresión corporal los cuales podrían ser  
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determinantes en el proceso tanto de reconocimiento emocional, como de 

fortalecimiento de sus diversas posibilidades de expresión. 

Debido a esto, se decidió diseñar e implementar una propuesta pedagógica con 

niños y niñas de 3 – 4 años de edad, donde fuese posible un trabajo pedagógico desde el 

reconocimiento de sí mismos, lo que permitía despertar una conciencia corporal que los 

situaba en un tiempo-espacio que es compartido con otros. Partiendo de ahí, se reconoce 

al cuerpo como ese primer medio de interacción con el mundo donde se hace presente el 

sentir. 

Desde el primer momento en que los bebés llegan al mundo comienzan a 

comunicarse, esto sucede primero a través de un diálogo tónico que permite múltiples 

maneras de expresión a través de gestos, miradas y movimientos con ese adulto que hace 

la figura de sostén, brindando las condiciones necesarias para que los niños y las niñas 

alcancen un desarrollo óptimo. 

Es por eso que a través del arte es posible despertar la sensibilidad, por ello a 

través de experiencias artísticas se busca que los niños y niñas movilicen su cuerpo y que 

reconozcan las posibilidades de movimiento, lo que sin duda fortalecerá los procesos de 

expresión, al propiciar espacios donde puedan explorar, sentir, expresar crear y significar, 

favoreciendo aspectos cognitivos, sociales, motores y afectivos, fortaleciendo las 

relaciones que se gestan al interior del aula y posibilitando una comprensión en cuanto a 

su propio ser y al de sus compañeros. 
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Antecedentes 

 

Este apartado contempla la revisión bibliográfica de una serie de trabajos de 

investigación que dan cuenta de la relación que existe entre la expresión corporal y el 

desarrollo emocional a través de la vivencia de experiencias artísticas en la primera 

infancia, esto con el fin de llevar a cabo la revisión, el análisis y consolidación de la 

implementación de algunas propuestas pedagógicas desarrolladas en diversos ámbitos 

educativos a niños y niñas. 

 Esto se logró gracias a la búsqueda en diferentes repositorios institucionales, 

tanto locales, nacionales e internacionales bajo las siguientes categorías; expresión 

corporal, desarrollo emocional, arte y propuestas pedagógicas.  

En primer lugar, Ramírez (2017) en su trabajo de grado “La expresión corporal 

como lenguaje artístico” expone la necesidad de implementar una propuesta pedagógica 

que se denomina “Mi cuerpo expresivo, mi cuerpo creativo” que se divide en dos fases, 

con esta propuesta se busca potenciar la expresión corporal a través del arte en el Centro 

Acunar Gran Yomasa, que está ubicado en la localidad de Usme con niños y niñas que se 

encuentran en un rango de edad entre los 40 y 43 meses, con el objetivo de que en cada 

taller puedan reconocerse como protagonistas de su propio aprendizaje y dispongan de las 

condiciones adecuadas para brindarle una educación integral y de calidad.  

Este trabajo se basa en una propuesta que se inspira en la filosofía de Reggio 

Emilia, donde se involucran la plástica, la música, la literatura y la expresión corporal 

como las bases que la sustentan, por ello se divide en 3 ejes fundamentales, los cuales 

son: El niño como protagonista, el papel del docente y el espacio como el tercer 

educador. Esto permite evidenciar que las experiencias artísticas se convierten en 
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posibilidades para los niños y niñas al brindarles la oportunidad de entender, concebir y 

habitar su realidad por medio de la expresión corporal, es decir, por lo que van 

percibiendo de su contexto. 

De manera que la perspectiva y la investigación de la autora permiten que se 

recojan insumos valiosos para la creación de este trabajo de grado, al desarrollar 

experiencias sensibles que les permita a los niños y niñas reconocerse, explorar y 

comunicar a través del arte, enriqueciendo el concepto de la expresión corporal, al 

entender que es a través de su cuerpo que los niños y las niñas interactúan, construyen, 

expresan, crean, sienten y aprenden de su realidad, favoreciendo las relaciones sociales 

con sus pares, lo que se logra evidenciar a medida que los niños participaban en cada uno 

de los talleres. 

Por su parte, Palacios (2021) en su trabajo “La importancia de la expresión 

corporal para la exteriorización de sus emociones en la primera infancia” plantea a 

través de sus objetivos que el alcance de la propuesta pretende el diseño de una 

metodología que se desarrolla por medio de diversos procesos de investigación, donde se 

involucra la expresión corporal en la primera infancia, con el fin de que los niños y niñas 

puedan exteriorizar sus sentires mediante su cuerpo y el lenguaje. 

Esto lo logra la autora desde un enfoque hermenéutico, es decir que el 

investigador está abierto a los cambios que se  puedan evidenciar al momento de 

vivenciar las experiencias, pero al mismo tiempo brinda la posibilidad de que en la 

experiencia el maestro interprete su realidad y reflexione acerca de cómo ha concebido el 

proceso de enseñanza transformando su mirada, lo que a su vez fortalece las relaciones 
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que se gestan en el aula al permitir que los niños y niñas se sientan escuchados y puedan 

expresar sus sentires y pensamientos de manera libre y segura. 

Es por ello, que la autora brinda elementos claves que aportan al presente trabajo, 

al dar cuenta cómo a lo largo de cada experiencia se va fortaleciendo el desarrollo 

emocional al permitir que por medio del lenguaje corporal fuese posible el 

reconocimiento de varias emociones, en este caso de Sara, quien fue la niña que motivó a 

la autora, por ende, a lo largo de la propuesta se evidencia que la niña mostró un interés 

por expresar sus emociones, al sentirse escuchada.  

Asimismo, Calonge (2018) cuyo trabajo se titula “La expresión corporal en 

educación infantil” resalta como uno de sus principales objetivos el brindar diferentes 

métodos a fin de introducir la expresión corporal en la educación infantil, indagando 

acerca del concepto de expresión corporal y de qué manera incide en los niños y las 

niñas, al reflejar la estructuración de un esquema corporal. 

De modo que, el autor se apoya en varios autores que refuerzan la idea de que la 

expresión corporal fortalece aspectos cognitivos, motores y afectivos al convertirse en 

una de las principales formas de comunicación, fortaleciendo la construcción de 

identidad, las relaciones sociales entre sus pares y permitiendo la integración de sus 

emociones y sentires, esto resulta imprescindible en estos primeros años de vida y deja en 

evidencia que es fundamental considerar la psicomotricidad, ya que contribuye en el 

desarrollo de cada niño. 

Es así, cómo este trabajo aporta en el presente proyecto al resaltar el interés de 

propiciar espacios intencionados que desarrollen la expresión corporal y al destacar la 

importancia de prestar mayor atención a la comunicación no verbal. Además de ello, el 
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autor analiza las posibilidades de trabajo con respecto a los objetos que se pueden 

emplear en el aula, ya que estos pueden tener infinidad de posibilidades, es decir que los 

niños y niñas logran resignificarlos, esto hace que puedan crear y dar paso a su 

imaginación.  

Sumado a esto, Sanz (2019) que titula su trabajo de grado cómo “La expresión 

artística a través del cuerpo” expone la importancia de la expresión artística y cómo se 

manifiesta a través de diferentes movimientos que permiten profundizar en la expresión 

corporal y evidenciar de qué manera tiene relación con el arte contemporáneo y sus 

aplicaciones.  

El tipo de investigación se enmarca en la metodología cualitativa, la cual se 

fundamenta como investigación- acción, porque es a través de un proceso de observación 

directa que brinda la posibilidad de evaluar las interacciones sociales previas a la 

experiencia de la cuña artística y las respuestas posteriores a la intervención, esto lo hace 

para poder dar cuenta de las diferencias y en qué aspectos se podría fortalecer. 

Cuando el autor hace referencia a las cuñas artísticas se refiere al interés de incluir 

la expresión artística en diversos momentos del día en el ámbito educativo, es decir, que 

no se trata de un término como tal consolidado, sino que el autor dada la metodología en 

la que se desarrolla su trabajo decide acunarlo, porque estas se presentan a manera de 

actividades transitorias cuando ya se evidencia que los niños y niñas requieren un cambio 

de ritmo, mayormente en los espacios de matemáticas y de lectura y escritura, 

permitiendo que se puedan implicar de manera más directa con los aprendizajes.  

Por consiguiente el autor resalta que para desarrollar las intervenciones se basó en 

la creación de cuñas artísticas que giran en torno al arte contemporáneo, debido a que la 
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propuesta posibilita la expresión de manera libre al dejar que los niños y niñas usen su 

propio cuerpo como soporte artístico, esto lo hace pensando en el desarrollo de la 

propuesta en un contexto natural, con esto hace referencia a espacios que les permita 

interactuar de manera libre al poder exteriorizar esas emociones o sentires que a menudo 

se suelen guardar. Sin embargo, precisa que por el modelo de la propuesta los momentos 

dispuestos para las cuñas no permite que se desarrolle en otro espacio, más que el aula.   

Es así, como se retoman aspectos prácticos y teóricos de esta propuesta que 

resaltan la idea de que el cuerpo fluye, por lo cual, el autor brinda otras perspectivas que 

hacen alusión a las cuñas y la importancia de su uso al introducir la expresión artística en 

diferentes momentos de la jornada escolar. Sin embargo, dista un poco con respecto a la 

propuesta que se presentará en el actual trabajo, ya que varía la metodología.  

Por su parte, Lapuente (2019) en su trabajo “La educación emocional a través de 

la expresión corporal” tiene como objetivo abordar la educación emocional en las aulas 

de educación infantil a través de la expresión corporal, como respuesta a problemáticas 

que se pueden evidenciar dentro del ámbito educativo y la poca visibilidad que se le da a 

lo emocional en la primera infancia, en este caso, más específicamente desde el ámbito 

escolar. Esto lo hace por medio de una propuesta de implementación que consta de 20 

actividades que se trabajarán en el aula para fortalecer el desarrollo emocional y social, 

haciendo énfasis en que los primeros años de vida son fundamentales, porque es la etapa 

donde más conocimientos y experiencias se producen, lo que aporta en su desarrollo.  

Por tal motivo, la expresión corporal y el desarrollo emocional son dos conceptos 

claves para la construcción de la propuesta que se quiere llevar a cabo en el presente 

documento al resaltar  la importancia y el  impacto en los procesos de aprendizaje y el 
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desarrollo integral en la primera infancia, concluyendo que educar o acercar a los niños y 

niñas al reconocimiento de sus emociones en los primeros años de vida es primordial, 

porque están aprendiendo por medio de las interacciones con el entorno y sus pares. Al 

hacerlo a través de la expresión corporal permite que el niño pueda expresar, reconocer 

sus emociones y sentimientos que casi siempre se limitan en el contexto escolar. Por tal 

razón, sirve como premisa para lo que se pretende demostrar en el presente trabajo de 

grado.  

En esta misma línea Arranz (2018) en su trabajo “Arte y emociones en el aula de 

Educación Infantil” señala que la Educación Emocional es importante trabajarla en el 

aula a través de una Educación Artística, es por esto que la autora diseña el proyecto 

“EmpapArte de emoción” una propuesta de intervención para niños y niñas de 5 y 6 años 

(especificando que se podría adaptar a cualquier etapa infantil), cuyo objetivo se vincula 

al presente proyecto, debido a que trabaja la Educación Emocional a través del arte, 

aludiendo que es una propuesta integral, esto posibilita que los niños y niñas sean los 

protagonistas, fomentando la creatividad y la imaginación, por ello, es necesario darles la 

oportunidad a los niños desde sus primeros años de vida el poder expresar sus 

sentimientos y emociones, así mismo enseñarles a gestionarlos y entenderlos, ya que 

resulta fundamental al poder conseguir una formación personal de los niños y niñas y un 

desarrollo integral del alumnado. 

Por ello, la autora resalta la importancia de pensar en diferentes técnicas y 

planificar experiencias que fomenten situaciones en donde los niños experimenten con la 

manipulación de diferentes objetos, exploren la danza, la pintura y demás experiencias 

artísticas que les permita dar solución a problemáticas que se puedan presentar tanto en el 
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ámbito escolar, como en su vida diaria, con el fin de posibilitar la exploración de su 

propio cuerpo y ampliar su visión del mundo. 

Finalmente, Alvarado (2022) en su propuesta denominada “Diseño propuesta 

didáctica: La expresión dramática como mediadora de la convivencia en el aula” aborda 

la expresión dramática y la influencia que esta puede llegar a tener en la convivencia de 

los niños y las niñas en el aula, resaltando la expresión dramática como componente 

favorable para el desarrollo social, corporal y cognitivo. Esto lo hace al diseñar un 

proyecto que está dirigido a niños y niñas entre los 5 y 9 años de edad, con el objetivo de 

brindarle elementos que aporten en la sana convivencia en el marco de la práctica 

pedagógica de la escuela Canica Baja, que pretende dar cuenta de la importancia de la 

expresión, que, aunque la propuesta del presente trabajo de grado se enfoca en niños y 

niñas de 3 a 4 años de edad demuestra que es importante trabajarlo desde la primera 

infancia. 

Debido a esto, a partir de elementos de la expresión dramática la autora expone 

que, a través de la improvisación, el reconocimiento corporal, el juego dramático y la 

creación de personajes los niños y niñas podrán comenzar a reconocer emociones y 

pensamientos que busca ofrecerles la posibilidad de expresarse, enriqueciendo procesos 

de socialización y fortaleciendo habilidades de expresión, al mismo tiempo que 

reconocen a sus pares.  

Es por eso que, en este trabajo se evidencian diversos aportes que se valen de 

insumos para el presente trabajo, ya que se desarrolla el concepto de emoción y 

convivencia, que enmarca la propuesta en un accionar reflexivo por parte de los maestros, 
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que brinda un clima de confianza, tranquilidad y libertad para que los niños y niñas 

puedan expresar sus sentires de manera espontánea. 
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Marco Contextual 

 

Para desarrollar este proyecto pedagógico se toma como punto de partida la 

contextualización del espacio en el cual se implementará la propuesta pedagógica y el 

entorno donde los niños y niñas son actores principales dentro de las experiencias 

artísticas potenciando su desarrollo emocional. 

4.1 Contexto Urbano 

 

Esta propuesta se desarrollará en el Jardín Infantil Privado AeioTU Pasadena, que 

se encuentra ubicado en la dirección Cl. 115 #50 - 83 en el noroccidente de Bogotá, en la 

Localidad de Suba, en el barrio Pasadena.  La zona se caracteriza en su mayoría por ser 

residencial, pero también cuenta con zonas comerciales y empresariales. Su estrato 

socioeconómico pertenece al 5.  

Según los residentes y la junta de acción comunal cuando su arquitectura se 

basaba en su gran mayoría por casas la población llegaba a los mil habitantes, pero con la 

construcción de bloques de apartamentos la comunidad fue creciendo hasta llegar 

alrededor de los cien mil habitantes. En la zona se encuentran variedad de Jardines 

Infantiles, que en su mayoría son privados. Cabe aclarar que esta sede es la única privada, 

ya que AeioTU cuenta con otras sedes que son de carácter público que se distribuyen a lo 

largo del país.  

AeioTU Pasadena se estableció en el año 2011 y tiene una capacidad para atender 

a 50 niños y niñas que se encuentren entre los 0 y 5 años de edad. Cada espacio es 

pensado con una intencionalidad pedagógica que potencia su aprendizaje a través del 

movimiento, los lenguajes del cuerpo, la exploración, la literatura y la ciencia. 



14 
 

4.2 Contexto Institucional  

 

Este apartado tiene como propósito hablar acerca de la trayectoria histórica, el 

proyecto educativo institucional, junto con el modelo educativo que se maneja y la 

caracterización de quienes hacen parte del centro AeioTU, de manera que se pueda tener 

un acercamiento a las dinámicas que surgen al interior de estos centros, basadas en 

soluciones integrales. 

4.2.1 Trayectoria de AeioTU  

 

Los centros educativos para la primera infancia Aeiotu (2008),  hacen parte de una 

iniciativa de la fundación Carulla, una entidad privada creada en el año 1961, que se 

enfoca en apoyar programas de educación para las poblaciones más vulnerables del país, 

con el objetivo de aportar a la transformación de realidades de los niños y niñas, esto con 

el fin de reducir las brechas de desigualdad a través de un modelo inspirado en la filosofía 

de Reggio Emilia, siendo el primer currículo que existe en un centro educativo del país.  

En ese sentido el nombre “AeioTU” nace en el año 2008 con el propósito de 

brindar una educación integral y de calidad a los niños y niñas del país garantizando una 

infraestructura y un equipo de profesionales capacitados, que trabaja por medio de 

alianzas público-privadas. Es por ello, que en el año 2010 en busca de indagar sobre los 

efectos lingüísticos, cognitivos, nutricionales y sociales de cada intervención educativa, 

se realiza un Estudio Longitudinal con la Universidad de Rutgers y la Universidad de los 

Andes, que resulta siendo una evaluación de impacto, donde se atienden a 1598 niños y 

niñas entre 0 - 5 años de edad,  en dos centros educativos de la ciudad de Santa Marta en 

condiciones de vulnerabilidad, que se enfocan en brindar una educación de alta calidad, 
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pensando en condiciones adecuadas. El estudio utilizó un modelo de persona-proceso-

contexto, que incluye el entorno en donde los niños y niñas se desarrollan, es decir, 

características de la familia y la comunidad.  

Esta Evaluación resulta ser significativa dadas las implicaciones de la misma, ya 

que muchas de las investigaciones que se habían adelantado hasta el momento acerca de 

la efectividad de estos programas resultaban muy limitadas, porque se priorizan los 

resultados a corto plazo, donde se muestra la baja calidad en muchos de los programas, 

mientras que en este proceso se logró evidenciar la efectividad a corto y mediano plazo, 

razón por la cual brinda elementos clave, mostrando así, que en el aprendizaje por 

proyectos traía consigo efectos positivos en cuanto al desarrollo cognitivo, social y de 

salud, convirtiéndose en el primer estudio de su tipo en América Latina. Es entonces, que 

en el año 2011 llegan a México como proveedores de servicio por medio de una 

consultora para nuevos centros de interés y en el año  2012 se comienza con el diseño de 

prototipo de un centro AeioTU, con una estrategia que tiene por nombre “primero lo 

primero” con ella se busca evidenciar el impacto colectivo entre varias organizaciones 

que permita lograr un cambio en las realidades a través de la atención integral a la 

primera infancia en los próximos 20 años, creando alianzas locales, nacionales e 

internacionales.  

A partir de ello, retomando la importancia y la visibilidad que se le da a las 

familias y a la comunidad en el año 2013 se implementó la modalidad familiar, que tiene 

por nombre “AeioTU en casa” esto significó que 3.050 niños y niñas lograron vincularse 

a esta experiencia educativa, teniendo en cuenta la importancia de evidenciar el vínculo 

que se establece entre el niño y su familia. De manera que en el año 2014 se finaliza la 



16 
 

cartografía curricular, elemento que recoge insumos que profundizan acerca de  las 

orientaciones pedagógicas y operativas, en ellos se evidencian los tiempos, recursos y 

conocimientos que se van a trabajar a lo largo del proceso, teniendo un componente 

indispensable, que son unos formatos, en donde se condensa información acerca de las 

familias y los agentes que hacen parte de todo el proceso, ampliando la operación a 24 

centros educativos, atendiendo a 10.801 niños y niñas de Colombia, logrando certificarse 

con la norma ISO 9001. Conforme a ello, en el año 2015 se desarrolla un software 

denominado “ConecTU” que permite seguir el desarrollo de los procesos de los niños y 

niñas, con especial énfasis en los objetivos de aprendizaje a nivel cognitivo, corporal, 

creativo, comunicativo, de salud y socioemocional. Este software también le brinda 

formación acerca de tres mil educadores por medio de herramientas pedagógicas y 

didácticas en alianza con el ICBF, por consiguiente, en el 2016 se creó “Red AeioTU”, 

que busca compartir el conocimiento mediante el acompañamiento y la formación de 

educadores en el modelo AeioTU. 

A partir del año 2018 se diseña la estrategia de centros de desarrollo, que busca 

inspirar a otros para ofrecer educación de alta calidad, es así, que en el 2019 abre para los 

educadores programas de desarrollo profesional, que beneficia a educadores de 

Colombia, México y Panamá y con el apoyo de “The LEGO Foundation” se organiza la 

primera mesa redonda de aliados por la primera infancia. Razón por la cual en alianza 

con la Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo Internacional (USAID) Y la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el año 2021 se inicia un nuevo 

proyecto con población migrante, con el fin de generar inclusión social y comunitaria 

llamado “Río, juego y aprendo” con apoyo de la fundación LEGO, que busca mejorar las 
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condiciones de la educación del país en zonas rurales. Esta experiencia ha sido 

reconocida como una de las 15 principales innovaciones en educación que fomenta las 

habilidades del siglo XXI en América Latina. Adicionalmente, junto con la fundación 

Saldarriaga Concha se desarrolló un curso virtual que busca incluir a los niños y niñas de 

primera infancia con discapacidad por medio de la red de AeioTU. Finalmente, en el 

2022 AeioTU gana el LEGO PRIZE 2022, premio que le fue otorgado a la directora 

ejecutiva del centro; María Adelaida López y a AeioTU por su contribución en cuanto a 

la mejora de la vida de los niños y niñas de 0 - 5 años mediante un aprendizaje 

intencional y significativo, junto con el juego y desarrollo.   

 

Proyecto Educativo Institucional (Misión, Visión, principios institucionales y 

componentes pedagógicos).  

 

La experiencia educativa Aeiotu (2008), se basa en los fundamentos de la 

inclusión social, la construcción del conocimiento, la relación estética y cultural, los 

cuales desprenden algunos ejes transversales como estrategias de aprendizaje, donde se 

encuentran; la documentación pedagógica, el arte como herramienta de aprendizaje, los 

procesos de exploración, el juego y los proyectos de investigación, estos componentes 

permiten visibilizar la niñez como protagonista fundamental la experiencia educativa, 

brindando ambientes que potencian el aprendizaje a través del juego y el arte y en donde 

resulta indispensable involucrar a las familias. 

El AeioTu Fundación Carulla, desarrolla el pleno potencial de los niños, es una 

empresa social que trabaja en alianza con actores públicos y privados su misión es 

brindar atención integral de alta calidad (educación. nutrición y cuidado a los niños desde 
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la gestación hasta los cinco años). Adicionalmente acompañan a otros centros de primera 

infancia y educadores para ampliar su conocimiento y experiencia, es decir, para poder 

desarrollar el potencial de la Primera Infancia para transformar comunidades de manera 

innovadora y sostenible. 

Su visión se trata de crear una red de centros que tengan alto impacto, pensando 

en la sostenibilidad y que así puedan asociarse con otros centros para impactar y atender 

a más de 50.000 niños a través de un modelo de excelencia sostenible permitiendo que 

los niños y niñas se desarrollen de manera íntegra.  

El centro Aeiotu (2008),  basa su metodología en algunos valores fundamentales 

para ellos es indispensables la honestidad, aprendizaje, la eficiencia y austeridad, y sobre 

todo el compromiso con los procesos educativos y con la infancia del país. Sus principios 

son: Estratégicos, audaces, articuladores e Innovadores 

Basados en la filosofía de Reggio Emilia en donde se resaltan estas instituciones 

como   "notables lugares donde saben cómo escuchar a los niños, cómo permitirles que 

tomen la iniciativa, y sin embargo saben cómo guiarlos de manera productiva."  (Gardner, 

1993), de manera que se piensa en ofrecer espacios propicios para el crecimiento 

cognitivo, que a su vez trabaja desde los sentimientos y sus acciones.  

La filosofía Reggio se puede describir como una colección de escuelas para niños 

pequeños donde el potencial intelectual, emocional, social y moral es cuidadosamente 

cultivado y guiado. El medio educativo principal involucra al niño en proyectos de larga 

duración que se llevan a cabo en un ambiente bello, saludable y lleno de cariño. (Howard 

Gardner) 
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El constructivismo social es la base para gran parte del trabajo de las escuelas 

Reggio Emilia, el cual está consagrado en sus proyectos y relaciones. Siguiendo la teoría 

de constructivismo de Vygotsky, los niños trabajan de la mano tanto con adultos como 

con otros niños para construir y ampliar su propio conocimiento. 

Los centros Reggio Emilia son conocidos en todo el mundo por su filosofía de 

enseñarles a los niños a través de lo que ellos llaman "los cien lenguajes" de la infancia. 

Muchas veces, aunque un niño no pueda comunicar verbalmente sus pensamientos, los 

puede representar gráficamente. Los lenguajes gráficos proveen una vía de comunicación 

eficaz entre el maestro y el estudiante, siempre y cuando el docente les dé importancia a 

los dibujos y los reconozca como una forma de comunicación en vez de simplemente 

unos trazos insignificantes. 

Además, cómo lo menciona el centro Aeiotu (2008) de estas representaciones 

gráficas de los pensamientos e ideas, también existen las expresiones verbales, motrices, 

musicales, matemáticas, éticas, imaginarias, cognitivas, y cenestésicas, para nombrar 

solamente algunos de los cien lenguajes. De este modo, la teoría de Inteligencias 

Múltiples de Gardner puede ser vista en funcionamiento en los centros de Reggio Emilia. 

Los intereses y talentos de los niños se utilizan como vehículos para explorar temas, 

ampliar ideas y construir conocimientos.  

 

4.3 Diseño de ambiente 

 

En los centros educativos para la primera infancia denominados “AeioTU” la 

disposición de los ambientes son inspirados en la filosofía de Reggio Emilia y son 

considerados como tercer educador, porque son entornos provocativos que comunican. 
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Estos espacios buscan que los niños y niñas se sientan en un lugar seguro, donde logren 

experimentar con diversos materiales con el fin de que puedan manipular, compartir, 

crear, relacionarse y transformar a través de sus ideas e intereses a medida que van 

desarrollando otros conocimientos, debido a que tienen la posibilidad de interactuar con 

sus pares, fomentando la socialización, porque los invita a descubrir y entender nuevas 

sensaciones. Así mismo, la implementación de propuestas que aporten al fortalecimiento 

de nuevas habilidades, de manera que se convierte en un espacio multisensorial que 

requiere que se piense en varios factores que resultan determinantes como lo son el 

diseño de la luz, elementos sonoros, auditivos, palpables y olfativos. 

Estos espacios están pensados con el objetivo de  motivar y potenciar  el interés 

en los niños y niñas desde la posibilidad  de explorar  rincones, donde hacen uso  del 

diálogo y la comunicación con el medio social que los rodea, son espacios que hablan por 

sí solos, con un mensaje en específico; el placer de aprender por medio de experiencias 

haciendo uso de la creatividad y la imaginación, tratándose no solamente de un espacio 

físico, sino también un espacio emocional, por  lo que transmite, permitiéndoles buscar 

soluciones, vencer algunos miedos y expresar sus opiniones. Los espacios tienen como 

centro de inspiración el arte, el juego y la exploración que van en clave con el desarrollo 

de los niños y niñas en pro de ofrecer una educación integral articulando a las familias y a 

la comunidad, que se convierten en oportunidades de aprendizaje a través de estrategias 

pedagógicas de acuerdo al nivel de desarrollo de los niños y niñas.  

Es por ello, que el centro educativo se divide en 4 aulas, cada una con tres 

rincones pedagógicos los cuales se caracterizan de la siguiente manera: 
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Roles: En este rincón se hace presente el juego simbólico, allí los niños pueden 

tomar vestuarios y accesorios para crear sus experiencias, ellos representan varios roles 

de la vida cotidiana según lo que perciben y observan de su entorno, allí juegan a la 

cocina, cantan, bailan, tiene familia, incluso hacen shows de talentos, es el espacio donde 

los niños juegan a ser adultos, imaginan y crean.  

Arte y escritura:  Es el rincón donde los niños pueden plasmar sus huellas 

artísticas, sus trazos, sus garabatos de una manera autónoma, construyendo 

conocimientos que además de usarse como herramienta para el potenciar la creatividad y 

la estética, potencia la motricidad fina, la coordinación viso motriz y desarrollo cognitivo. 

Construcción: Este rincón les permite usar su creatividad para construir muchas 

cosas, potenciando su imaginación, desarrollando habilidades emocionales a través de la 

sensibilidad que permiten entablar una relación emocional con los aprendizajes que están 

adquiriendo, proponiendo soluciones a las posibles problemáticas que surjan dentro de 

sus procesos y vida cotidiana. Además, posibilita la construcción de hipótesis y 

conclusiones. 

 

Aulas Aeiotu Pasadena  

 

Caminadores 

Esta aula acoge a niños y niñas de los 11 meses hasta los 2 años de edad, en ella 

se comienza a explorar a través de los sentidos, permitiendo que se vaya estimulando el 

lenguaje, así como también potenciando la curiosidad y la capacidad de asombro, 

fortaleciendo las habilidades motoras.  
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Exploradores  

Este espacio está destinado para niños y niñas desde los 2 años hasta los 3 años de 

edad, aquí se continúa fortaleciendo la capacidad de asombro y el juego está presente, por 

ende, exploran a través de la expresión corporal y el arte, que se piensa como una 

herramienta de aprendizaje.  

Aventureros  

El cuanto a esta aula se trabaja con niños y niñas entre los 3 años hasta los 4 años 

de edad, aquí es fundamental empezar a trabajar en los procesos gráficos, de modo que, 

se comienza a trabajar el reconocimiento de las letras y los números desde la 

comunicación de ideas, lo que posibilita que puedan expresar sus pensamientos y 

emociones.  

Atelier 

Los centros educativos inspirados en Reggio Emilia se caracterizan por tener un 

taller de arte (atelier), el cual es un espacio denominado “laboratorio” donde se 

encuentran materiales naturales, reciclados y suministros de arte. En cada aula hay un 

mini-atelier, que les permite investigar y a medida que van descubriendo generan y 

prueban sus conclusiones e hipótesis. Esto con el fin de motivar a los niños y niñas para 

que representen su a través de lenguajes simbólicos, incluyendo el dibujo, la escultura, las 

obras de teatro, y la escritura.  

Llegando a este punto es importante resaltar que todas las aulas del AeioTu están 

dispuestas con distintos materiales de composición abierta, lo que les permite jugar con 

las distintas formas y texturas, convirtiéndose en materiales que pueden ser manipulados 

por los niños y niñas de muchas maneras, y transformarlos de diversas formas en sus 
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juegos, creando significados y resignificando el material, promoviendo la fantasía y la 

imaginación y sobre todo haciendo uso de su curiosidad la cual les permite hacer 

procesos de reflexión y así mismo tratar de plantear posibles soluciones a sus 

problemáticas  

 

4.4 Actores Educativos 

 

En este apartado se hablará acerca de los actores que componen la comunidad 

educativa y que inciden en los procesos de aprendizaje, reconociendo el papel 

fundamental que cada uno desempeña. 

 

 Maestras y Maestros 

 

En AeioTU los maestros y maestras son los encargados de crear, pensar y 

disponer espacios intencionados con unos propósitos adecuados para el aprendizaje, 

dando mayor protagonismo al uso del lenguaje visual. Es por ello que ven la producción 

creativa un modo de expresión que trasciende lo verbal, manifestándose también a través 

de lo no verbal y las demás alternativas que proporcionan revelaciones a nivel de 

entendimiento, percepciones y sentimientos del individuo. 

Los maestros de AeioTu resaltan el tejido de saberes que se pueden construir a 

través del arte y el conocimiento, siempre partiendo del juego como uno de los ejes 

principales en los procesos de enseñanza, entendido como herramienta pedagógica. 

Conforme a ello, existe una relación cercana con los talleristas quienes trabajan de 

manera conjunta con los educadores construyendo y compartiendo conocimiento para la 

creación de experiencias artísticas, por ende, siempre existe un diálogo que permite 
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evidenciar los temas a trabajar que surgen de los intereses suscitados en los niños y las 

niñas a partir de un proceso de observación. 

En concordancia con lo dicho anteriormente, para poder constatar estos 

desarrollos se documenta cada experiencia con el objetivo de analizar y encontrar 

diversas posibilidades que potencien el aprendizaje desde los múltiples lenguajes y las 

dimensiones del desarrollo, entendiendo las diferentes formas de relación que se gestan 

desde el respeto en cada encuentro, comprendiendo el proceso de desarrollo de cada 

individuo que no se da de la misma manera, lo que enriquece la manera de relacionarse 

no solo con sus pares, sino con su entorno. Por su parte, los maestros titulares acompañan 

y guían las experiencias artísticas, sin embargo, permiten que los niños y niñas se muevan 

de manera libre sin intervenir en sus procesos de creación, pero siempre presentes. 

 

Niños y Niñas 

  

Los niños y niñas que participaran en la implementación de esta propuesta 

pedagógica se sitúan en un rango de edad entre los 3 a 4 años de edad del grupo 

aventureros del centro educativo AeioTu, es un grupo amplio conformado por 16 niños y 

niñas, que  se caracterizan por ser muy atentos, pero a la vez inquietos, les gusta ser 

escuchados, dan sus opiniones y generan muchas preguntas, les gusta la metodología que 

adopta el jardín y trabajan por rincones creando sus propias vivencias de la manera más 

autónoma e independiente.  

El grupo muestra interés por las actividades, se motivan a participar y a crear sus 

propias experiencias haciendo uso de su creatividad e imaginación. Son niños y niñas 

muy curiosos que exploran el espacio, los materiales que están dispuestos y se preguntan, 
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lo que permite que puedan generar hipótesis y conclusiones acerca de lo que van 

vivenciando en cada experiencia. Les gusta entablar diálogos con las maestras y sus 

compañeros, proceso que fortalece la capacidad de comunicarse con los demás, de 

expresar cuando algo les gusta y cuando no.  

En esta edad los niños y niñas se encuentran en la etapa de egocentrismo según la 

teoría del desarrollo de Piaget y debido a eso se generan algunos conflictos dentro del 

grupo, pero se solucionan en conjunto con el diálogo y fortaleciendo los lazos afectivos 

mediante los abrazos. 

 

Familia 

 

AeioTu siempre tiene en cuenta a las familias, por eso su participación dentro de 

los procesos de aprendizaje de los niños y niñas resulta fundamental. Los padres de 

familia o acudientes siempre están muy atentos al desarrollo de sus pequeños y a los 

logros que van adquiriendo a lo largo de estos momentos. Por esta razón, para la 

comunidad educativa es imprescindible tener buena comunicación con ellos, 

manteniendo un contacto directo y continuo, con el propósito de que puedan ser 

partícipes también de los procesos de cada uno. 

Los aventureros cuentan con los paneles familiares, que son módulos creados con 

material desestructurado (cartón), con la foto de sus familias como portada, en donde los 

niños y sus padres pueden describir experiencias fuera del jardín. Esto lo pueden hacer 

mediante dibujos, trazos con pintura o simplemente los adultos describen textualmente 

las ideas de los pequeños. Esto favorece que los padres de familia o acudientes se 

integren y sean parte de la educación temprana de los niños y niñas. (Aeiotu, 2008) 
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Situación Problémica 

 

El planteamiento de la situación problémica nace a partir de los primeros 

acercamientos a la práctica pedagógica en el ciclo de profundización y los intereses en 

común que surgieron en cada etapa de aprendizaje como maestras en formación, 

partiendo de un proceso de análisis y reflexión, desde una lectura crítica acerca del 

contexto de los niños y niñas en el centro educativo AeioTu. Por lo tanto, se evidencia 

que, si bien su foco principal se basa en la disposición y creación de experiencias 

artísticas, podría darse una mayor visibilidad a las prácticas corporales que surgen como 

resultado de estas. 

En el proceso de observación se logra evidenciar que, al inicio del curso, luego de 

las vacaciones los niños y niñas regresan, trayendo consigo cambios en su actitud que se 

reflejan en su conducta. Por ello, al momento de hacer la caracterización del grupo con el 

que se pretende trabajar, se busca hacer un análisis más profundo sobre dichas 

alteraciones en su comportamiento, como cuando por ejemplo presentaban irritabilidad 

ante el grupo o estallidos de enojo acompañados de gritos y llanto. Además de ello, se 

evidencia que hay una menor socialización y participación en las sesiones, lo cual se 

traduce en menos disposición para trabajar en equipo y relacionarse con sus pares. Es así, 

como algunas veces niños y niñas llegaron a manifestar conductas disruptivas y 

agresivas, que a su vez afectaron notablemente su convivencia dentro del ámbito 

educativo y cotidiano del centro. Vale la pena resaltar que si bien, en el centro se ofrece 

de manera permanente a niños y niñas la vivencia de experiencias artísticas se considera 

que estás pueden enriquecerse mucho más en cuanto al reconocimiento de posibilidades 

de expresión corporal propia y con sus pares, ligadas a su desarrollo y consciencia 
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emocional. En otras palabras, posibilitar con mayor fuerza que en el aula se establezcan 

relaciones desde el respeto y la empatía, para que cada vez les cueste menos expresar, 

comunicar y entender lo que sienten.  

Cuando se habla de prácticas corporales en ámbitos escolares se hace referencia a 

la percepción, representación y respuesta que se le atribuye al cuerpo cuando se vive una 

experiencia. Es por ello, que a lo largo de los años la concepción de cuerpo ha tenido 

varios matices que han permitido analizar a partir de qué sentido nace la importancia de 

trabajar desde este ámbito. En relación con esto, se evidencia que hay investigaciones que 

desarrollan la concepción de cuerpo o corporalidad desde diferentes miradas que abren la 

puerta a diversas discusiones gestadas con respecto al papel de las prácticas corporales.  

Una de ellas es la que se atribuye al trabajo que se realiza en entornos educativos y hace 

referencia al ámbito de la educación física, que es el que más se suele trabajar en las 

escuelas y que están ligadas netamente al rendimiento corporal físico, dejando por fuera 

diversos espacios que potencializan el desarrollo corporal, entre ellos, el trabajo corporal 

desde lo artístico. 

En el caso del centro educativo AeioTU, las prácticas corporales se trabajan de 

manera indirecta desde cada rincón y desde una clase extracurricular de teatro a la que 

acceden algunos niños y niñas, cuestión que las maestras en formación ven necesario 

fortalecer para que cada aventurero pueda trabajar desde este aspecto. Cuando se habla de 

las prácticas corporales se evidencia que es un campo bastante amplio y que permite 

profundizar desde diferentes miradas, por ello, a través de este trabajo se pretende 

ahondar y visibilizar sobre la incidencia que tiene trabajar desde el marco de interés del 

presente trabajo de grado. 
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Partiendo de esta premisa, resulta indispensable dar a conocer mayores 

posibilidades de trabajo desde la expresión corporal que se encuentra inmersa dentro de 

las experiencias artísticas, que si bien este centro trabaja, se pretenden ahondar y 

evidenciar en mayor profundidad a partir de  los elementos del desarrollo corporal que se 

potencializan por medio de estas experiencias y así ver de qué manera se podrían 

fortalecer aún más, entendiendo que a través del cuerpo el ser humano puede expresar sus 

emociones y sentimientos con respecto a lo que está vivenciando, lo que permite que a 

través de respuestas espontáneas el cuerpo se exprese y se libere. 

Conforme a ello, resulta fundamental reconocer los aportes que brinda la 

dimensión corporal, que establece las bases para un desarrollo cognitivo, emocional y 

social en acciones articuladas que dan lugar al desarrollo integral de los niños y las niñas, 

donde se expone la necesidad de potencializar dichos aspectos al interior de los centros 

educativos, comprendiendo lo que generan estas vivencias desde que los niños y niñas 

son concebidos, estableciendo esos primeros encuentros con el mundo exterior, a través 

de sensaciones corporales que les permiten comenzar a percibir su realidad, factores que 

posibilitan la construcción de su “yo corporal “ y fundamentan las relaciones que se tejen 

alrededor de este, no solo con sus pares, sino también con su entorno. 

Aunque si bien se pretende trabajar con niños y niñas de un rango de edad entre 

los 3 a 4 años, es decir, con el grupo de aventureros, el matiz del trabajo de grado 

pretende visibilizar la importancia de comprender los desarrollos que se han gestado 

desde que los niños y niñas son concebidos hasta llegar a los tres años, con el objetivo de 

dar a conocer que esas primeras experiencias son determinantes para su futuro, por ello 

resulta indispensable tener en cuenta estas nociones claras como maestras en formación. 
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Ahora bien, es indispensable en este trabajo visibilizar las conexiones entre las 

experiencias artísticas y la expresión corporal, reconociendo el impacto que estas tienen 

en los niños y niñas, donde se desprenden muchas formas de ser y de estar, lo que permite 

comprender que cada experiencia propuesta no se vivencia de la misma manera, en la 

medida que se entiende que cada individuo siente y percibe de manera diferente y que 

cada sujeto lo apropia según sus experiencias previas, pues las experiencias artísticas en 

el marco de las prácticas corporales enriquecen la subjetividad. 

Siguiendo con este razonamiento, el objetivo es que a través de dichas 

experiencias artísticas los niños y niñas puedan reconocer su cuerpo como un lugar 

propicio para poder crear, sentir y expresar desde la libertad sus emociones, donde se 

posibilite el encuentro consigo mismos, pero también con sus pares, lo que permite que 

vayan significando lo que van experimentando a través de esa sensibilidad, manifestando 

y expresando sus percepciones internas, potenciando la conformación de su propia 

identidad y su desarrollo psicosocial. 

Por tal razón, con el fin de atender a lo anteriormente señalado se considera 

pertinente realizar una propuesta pedagógica por medio de un diseño participativo, donde 

se propongan algunas experiencias artísticas plásticas, teatrales y danzarías que recojan y 

visibilicen aspectos importantes sobre la expresividad corporal. 

Así pues, bajo las premisas ya expuestas en el planteamiento y a partir de lo 

observado se evidencia la necesidad de acercar a los niños y niñas a experiencias 

significativas a través del arte, reconociendo las múltiples posibilidades que se gestan 

desde el ámbito educativo y así mismo desde el accionar reflexivo del maestro al dar 

cuenta de prácticas pedagógicas intencionadas que aporten al desarrollo integral de la 
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infancia, es así, como surge la siguiente pregunta ¿Cómo se expresa el cuerpo a través de 

la experiencia artística y de qué manera aporta en el desarrollo emocional? 
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Objetivos 

 

6.1 Objetivo General 

 

Diseñar e implementar una propuesta pedagógica centrada en visibilizar y 

reconocer la importancia de la expresión corporal en la primera infancia fortaleciendo el 

desarrollo emocional por medio de experiencias artísticas.  

 

6.2 Objetivos Específicos  

 

• Recoger aportes de diferentes autores que fundamenten la presente propuesta y que 

brinden un sustento pedagógico que resalte las múltiples posibilidades que se pueden 

gestar en el ámbito educativo y para la vida. 

• Observar y reflexionar acerca del papel de las maestras y maestros en los centros 

educativos desde una mirada crítica, concibiendo la importancia de la formación artística 

desde la contemplación, la sensibilidad y la estética, siendo mediadores en el proceso de 

aprendizaje. 

• Ofrecer a los niños y niñas ambientes y espacios significativos, donde puedan 

reconocerse a sí mismos y a los demás despertando su creatividad, sensibilidad y 

espontaneidad.  
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Marco Teórico 

 

En el siguiente apartado se presentará el sustento teórico que fundamenta este 

trabajo de grado, por tal motivo se considera esencial hablar acerca de la incidencia y la 

importancia de las experiencias artísticas en el desarrollo de la expresión corporal, que a 

su vez potencia el desarrollo emocional de los niños y niñas, por ende, se abordará a 

través de tres categorías; las experiencias artísticas en educación inicial, la expresión 

corporal y el desarrollo emocional, lo que permitirá indagar y evidenciar las diferentes 

concepciones y orientaciones pedagógicas que se han abordado a lo largo de los años y 

que dan cuenta de su trascendencia.    

De acuerdo con esto, se reconoce la importancia de brindar una formación 

integral en educación infantil, comprendiendo que los primeros años de vida son 

determinantes, ya que los niños se encuentran en la etapa del desarrollo humano donde 

exploran, crean, imaginan y conciben su realidad a través de los estímulos de su entorno, 

por ello comienzan a experimentar diversas sensaciones y emociones que muchas veces 

les cuesta reconocer o que no conocen aún, lo que implica que sea necesario pensar en 

experiencias que propicien su expresión y el reconocimiento de sus sentires, 

enriqueciendo su mundo imaginario, con el que pueden encontrar una libertad de 

movimiento, dando paso a manifestar sus pensamientos asociándolo a sus experiencias 

personales y colectivas. 

Por tal razón, esto es posible a través de los lenguajes del arte, ya que permiten la 

formación del sujeto desde la sensibilidad, la contemplación, la comprensión y la 

apreciación del mundo desde lo estético, vinculando al ser humano con la cultura, 

concibiendo la singularidad de cada sujeto y la consolidación de su identidad al conocer y 
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reconocerse a sí mismo y al otro, a través de las experiencias artísticas. Comprendiendo 

que cuerpo es el principal protagonista ante las experiencias propuestas, las cuales están 

dotadas con un sentido artístico, de manera que se aborda la expresión corporal, con el 

objetivo de que puedan reconocer las diferentes partes de su cuerpo y las posibilidades de 

movimiento de cada una, así, los niños y niñas comienzan a desarrollar una conciencia 

corporal, lo que favorece que se puedan expresar con mayor libertad, mediante sus 

posturas y gestos, revelando ese mundo interior, reconociendo su corporalidad y 

fortaleciendo el desarrollo emocional. 

 

7.1 El Arte En La Educación Infantil  

 

El arte en la educación inicial es considerado como un gran promotor de 

experiencias significativas que invitan a los niños a satisfacer el deseo por explorar 

mientras alimentan  su gusto por conocer, crear y descubrir; al permitirles visibilizar las 

múltiples posibilidades que tienen de expresar sus emociones, ideas y sentimientos 

mediante la creación de sus propias vivencias, visitando otros mundos, viviendo miles de 

historias y aventuras, es así como potencian e incentivan la imaginación, la estética y la 

sensibilidad, por medio de la música, la pintura, la literatura, entre otras artes.  

El acercamiento e interacción con estas experiencias artísticas les permite generar 

procesos de reflexión y pensarse a sí mismos interna y externamente, además de aprender 

y descubrir varias maneras de relacionarse con el entorno social que los rodea, mientras 

se apropian de su cultura y van desarrollando la construcción de su identidad, para 

convertirse en participantes activos socialmente.  
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Frente a esto el documento Lineamento pedagógico y curricular para la educación 

inicial en el distrito de la Secretaria de Educación Distrital (2010) establece que: 

 

El arte es de vital importancia en la Educación Inicial ya que posibilita el desarrollo 

de la manifestación creativa natural de todo ser humano, aportando elementos a su 

desarrollo individual y social. Además, permite que las maestras y maestros desde su 

mirada afectuosa y respetuosa del proceso individual de cada niño y niña, los acompañen 

en el desarrollo expresivo, sensible, perceptivo y estético. El arte brinda las mayores 

posibilidades para satisfacer el deseo del niño y la niña por explorar, descubrir, crear e 

interactuar. Entendiendo el placer desde el sentido estético, el arte pone en diálogo el 

agrado y la emoción del sentimiento de lo bello con los elementos intelectuales. (p.61) 

 

Es por ello, que uno de los principales objetivos de la educación infantil es 

promover e implementar propuestas donde se vea implicado el arte con el fin de permitir 

que los niños y niñas experimenten y disfruten a través de la vivencia de diferentes 

experiencias artísticas que posibiliten el potenciamiento de su desarrollo sensible, 

creativo, estético y expresivo. Es así como en las experiencias artísticas confluyen el goce 

sensorial, la construcción simbólica, de significados y la transformación de la realidad. 

Por tanto, el (instituto distrital de las artes, citado en Guaqueta, Rodríguez, & Nomesque, 

2023.p.5) se menciona que: 

 

 Para que el arte habite en la educación inicial se requiere disponer ambientes y 

experiencias que den lugar a la apreciación, vista como el acto de aproximarse, 
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experimentar y asimilar sensorial y simbólicamente los lenguajes del arte; el disfrute, 

asociado al deleite y el goce sensorial, simbólico, afectivo, que se motiva desde la 

experimentación de sensaciones íntimas y placenteras; la creación, entendida como las 

expresiones singulares de cada niña y niño, y las construcciones propias; y, la apropiación, 

leída como la oportunidad de incorporar los lenguajes del arte para transformarlos o 

dialogar con sus significados desde el propio deseo e iniciativa.  

 

En conclusión, el ofrecimiento de experiencias artísticas a niños y niñas en la 

educación inicial, se encuentra completamente relacionado con que el ambiente educativo 

sea un espacio diverso y multicultural, que potencie su desarrollo integral, al tener en 

cuenta sus subjetividades, diferencias y singularidades y permita por tanto, propiciar así, 

que ellos y ellas se identifiquen como seres únicos que pueden vivir a su propio tiempo y 

ritmo, para encontrar y descubrir permanentemente mil mundos y posibilidades 

diferentes. 

 

 Experiencia Artística 

 

Dewey (1934) define la experiencia, como un acontecimiento singular que tiene un inicio 

y un fin, es decir “Se trata de historias, cada una con su propio argumento, su propio 

principio y movimiento dirigido hacia su terminación, cada una con su propio y particular 

movimiento rítmico; cada una con sus propias cualidades irrepetibles que la impregnan.”.  

En ese orden de ideas, una experiencia es algo que impacta directamente al sujeto que se 

desenvuelve en ese acontecimiento y, aunque la experiencia sea un suceso exterior, tiene 
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lugar en el sujeto. Esto último es lo que el autor denomina principio de reflexividad, 

subjetividad o transformación. 

Por su parte, Larrosa (2006) plantea la experiencia como un movimiento reflexivo 

de ida y vuelta, siendo en consecuencia, para cada persona, un proceso de sí mismo que 

se exterioriza, que va al encuentro de quien lo experimenta  hacia el acontecimiento, con 

lo que está pasando; también es un movimiento de vuelta por que ese suceso tiene efecto 

en quien lo está viviendo, así mismo ese sujeto que el autor caracteriza como sensible, 

vulnerable, expuesto, está abierto a su propia transformación de ideas y sentimientos y, 

por tanto, la experiencia es subjetiva en la medida que el lugar de esta es ese mismo 

sujeto. Cada uno vive su experiencia de una manera particular convirtiéndola de manera 

singular en un suceso propio.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se entiende la experiencia como un lugar propicio 

para poder manifestar eso que está pasando en el ser interior de un individuo al entrar en 

contacto con una vivencia, con un hecho real que impacta al sujeto. En ese sentido, 

cuando la experiencia se pone en contacto con el arte, se abre a un mundo de 

posibilidades de poder comunicar y expresar un sentir.  

De tal manera, la experiencia artística es entendida como una oportunidad en 

donde se puede trasformar la realidad que se percibe, expresarla, dotarla de sentido, de 

sensibilidad y estética, ya que permite resignificar la existencia, es decir, que resulta 

siendo aquella oportunidad única, en donde es posible una aproximación a diferentes 

lenguajes artísticos, ya que acerca a los niños y niñas a placenteras exploraciones 

sensoriales, donde pueden jugar, aprender, transformar, construir conocimiento a través 

de la danza, el teatro, la plástica, la música, entre otras.  
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Cada una de estas experiencias tienen una cualidad estética y no solamente desde 

una perspectiva exterior sino más bien desde una definición más cualitativa, forjando 

vínculo con el arte desde una visión tanto intelectual como sensible,  resaltando estos 

acercamientos desde la aproximación a diferentes tipos de lenguajes artísticos que forman 

parte de experiencias significativas cargadas de sentido y sentimiento, de cualidades 

emocionales enriquecedoras que potencian e impactan esa mirada sensible de los niños, 

permitiéndoles un proceso de introspección y de reflexión. 

Es así, como Dewey (1934) señala, que lo es estético no se puede separar de la 

experiencia intelectual, en otras palabras, la estructura artística puede ser inmediatamente 

sentida y, por ende, es estética. Se puede entonces concluir que estos acercamientos a los 

tipos de arte se convierten actividades que promueven el desarrollo intelectual y son 

acontecimientos integrales (Experiencias artísticas). 

Así mismo, cuando se hace referencia en cuanto a lo emocional, Dewey (1934) 

describe las emociones como cualidades significativas, son calificativos que pueden ser 

movibles o cambiantes dependiendo la situación que este experimentando el niño, y por 

lo general se hacen presentes en diferentes acontecimientos que causen en los niños algún 

tipo de sentir, ya sea deseado o no deseado, teniendo en cuenta que hay situaciones que 

los niños consideran poco agradables  ya que les genera sentimientos “negativos” como 

miedo, rabia, tristeza.  

 

 Sensibilidad  

 

El concepto de sensibilidad puede interpretarse como la capacidad que tienen los 

seres vivos de sentir, especialmente de la existencia humana, a partir de esa relación entre 
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cuerpo y espacio, nace la experiencia, en donde los individuos participan directamente en 

los acontecimiento del mundo que lo rodea, en medio de esa participación e interacción 

los sentidos juegan un papel importante ya que son los órganos con los cuales los 

humanos construyen el significado de la vida, gracias a esto se tiene la oportunidad de 

participar en eventos que despiertan la sensibilidad. 

Para Dewey (1934), dicho concepto: 

Cubre un amplio grupo de contenidos: lo sensorial, lo sensacional, lo sensitivo, lo 

sensato y lo sentimental junto con lo sensual. Incluye casi todo, desde el mero choque físico 

y emocional hasta la sensación misma, esto es, la significación de las cosas, presente en la 

experiencia inmediata. (p.25) 

 

La experiencia es resultado y recompensa de esta interacción entre el organismo y 

el medio ambiente, que cuando se realiza plenamente, representa la transformación de la 

interacción y la percepción del mensaje que se emite como un acto comunicativo. Dado 

que los órganos de los sentidos, conectados con su aparato motor, son los medios de esta 

participación, cualquier desviación de ellos, ya sea práctica o teórica, es directamente 

consecuencia y causa del estrechamiento y oscurecimiento de la experiencia de la vida. 

Todas las contradicciones de mente y cuerpo, materia y alma, espíritu y carne surgen 

principalmente del miedo a lo que la vida puede traer. 

El pleno reconocimiento de los sentidos despierta las necesidades e impulsos 

básicos del ser humano las cuales permite trazar el plano básico de la experiencia 

humana, sobre el cual surge una superestructura de la maravillosa y única experiencia del 

hombre, por ello,  también tiene la capacidad de elevar a alturas nuevas y sin precedentes 
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esa unidad de sensibilidad e impulso, cerebro, ojo y oído, que ilustra la vida, cargándola 

de significados conscientes y procedentes de esa comunicación y expresión. 

En el mismo eje suele hablarse de varias formas de sensibilidad; una de ellas es 

vista como específica y suprema, porque expresa en toda su riqueza y plenitud, por medio 

de esa comunicación y  percepción  se fortalece la capacidad experimentar sensaciones, 

físicas o morales, provenientes de causas externas o internas de la verdadera relación 

humana con el objeto como confirmación del poder esencial del hombre interior donde se 

generan procesos afectivos de emocionalidad, generando variedad de sentimientos, 

estados afectivos. 

La sensibilidad está estrechamente relacionada con el conocimiento, visto dese la 

perspectiva como valor o cualidad humana, por tanto se puede trabajar directamente de 

forma pedagógica, a través del planteamiento e implementación diversas experiencias 

positivas que contribuyan fundamentalmente al surgimiento de conocimientos,  y 

sentimientos, permitiéndoles deleitarse por las cosas bellas, lo que constituye la base 

sobre la cual se forma la sensibilidad en su sentido más general lo que garantiza que el 

sujeto profundamente conmovido por lo que se le enseña donde se visibilice un verdadero 

impacto afectivo en el desarrollo emocional. 

 

 Estética 

 

Cuando se habla de estética se suele hacer alusión a lo bello, se piensa en el arte, 

en los cuadros, en las siluetas, en el detalle, en la forma, en la gama de colores e 

infinidades de cosas más, conceptos un poco cercanos a lo que se podría concebir como 

perfección, pero cuando se piensa desde lo que cada uno percibe como bello, 
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inmediatamente se acude a las experiencias propias, desde la imagen que cada uno ha 

creado de lo bello con respecto a sus interacciones sociales y la influencia que ejerce el 

entorno en cada sujeto.  

Según la experiencia propia se emite un juicio, una opinión, pero estos juicios 

varían de un individuo a otro. Es así cómo se va configurando la mirada de lo estético, 

porque emerge desde la percepción, del impacto que genera algo o de la emoción que 

despierta, ésta podría verse desde lo objetivo al tratar de racionalizar lo que se percibe y 

lo subjetivo, que podría atender a una denominación más fuerte de lo que realmente 

podría ser, porque se define con base a sentires propios, que emergen cuando existe un 

acercamiento con el arte, es decir, la autenticidad en esa primera impresión, lo que 

despierta la sensibilidad.  

Por ello, Kant, filosofo, prusiano alude que “Para que aquella impresión ocurra en 

nosotros con fuerza apropiada, debemos tener un sentimiento de lo sublime; para 

disfrutar bien la segunda, es preciso el sentimiento de lo bello” (Kant, 1919, p. 8) 

aludiendo a que lo estético no se puede medir, ya que obedece más a la sensibilidad de 

cada individuo.  

Es decir, que lo estético entra en relación directa con lo sensible, ya que una se da 

en correspondencia de la otra al transitar por la experiencia propia de cada sujeto, 

conectando al ser humano con cada vivencia. De manera, que educar con un sentido 

estético despierta en los niños y niñas la capacidad de creación, porque permite que se 

impliquen con lo que están viviendo y para ello hacen uso de sus sentidos, exploran lo 

que llama su atención, generando respuestas naturales y ampliando un mundo de 

posibilidades para ellos, al incentivar su curiosidad.  
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Creatividad 

 

Este concepto hace referencia a la capacidad mental de pensar, poniendo en juego 

la imaginación, contemplando nuevas formas de resolver los problemas en la búsqueda 

de posibles soluciones. Así mismo, la imaginación permite ir más allá de los estándares 

convencionales, haciendo un análisis crítico frente a las realidades que se perciben del 

entorno favoreciendo la capacidad creativa. 

El psicólogo estadounidense Ellis Paul Torrence (1976) se dedicó a realizar 

investigaciones sobre la creatividad y establece que la creatividad es el proceso de ser 

sensible ante las problemáticas, ante las faltas de armonía, es la facultad que tiene el ser 

humano de crear, encontrar soluciones; hacer suposiciones o formular hipótesis sobre 

deficiencias; comprobar y verificar esta hipótesis y modificarla si es necesario, 

perfeccionarla y finalmente comunicar los resultados. 

Dicha capacidad permite desestructurar la realidad que se percibe a través de los 

sentidos y así mismos reestructurarla en nuevas maneras, dejando fluir la imaginación y 

cargándola con un se sentido propiamente original, promoviendo la asociación de 

símbolos y conceptos que permiten generar pensamientos analíticos, críticos y reflexivos, 

incentivando indagar y construir conocimiento a través de la investigación. 

En ese sentido, la creatividad es considerada como base fundamental de las 

experiencias artísticas, al partir de la curiosidad y los intereses de los niños y las niñas, 

vinculando la imaginación, la fantasía, la investigación, lo que permite ampliar y 

complejizar los procesos cognitivos, emocionales y sociales. 

 Por ende, los procesos creativos surgen desde imaginación, desde la interacción 

del sujeto con el espacio, es por eso que se busca que desde la educación se brinden la 
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posibilidad de interactuar con ambientes potenciadores de aprendizaje, diseñados con 

medios y materiales que se pueden manipular, transformar, en donde las experiencias 

cobren sentido, y donde los niños y niñas sean quienes resignifiquen el espacio 

desarrollando sus ideas e intereses.  

Ser creativo no es solo generar ideas, es también pensar, interiorizar y expresar 

hipótesis o posibles respuestas por medio de la exploración de diferentes símbolos y 

materiales para consolidar y comunicar planteamientos. Dándole un sentido significativo 

a los procesos de enseñanza y aprendizaje y para la vida misma. (Serrano, 2004) 

 

7.2 Expresión Corporal 

 

 

El cuerpo a lo largo de la historia  

 

A través de los años al cuerpo se le han atribuido diversas significaciones en la 

sociedad, como lo han evidenciado algunos autores. De manera que se ahondará acerca 

de esas concepciones de cuerpo que se tenían en la antigüedad y cómo este, ha venido 

sufriendo diversas transformaciones en cuanto a la percepción, las prácticas y las 

costumbres dentro del contexto escolar y la vida misma. 

La concepción de cuerpo siempre ha estado presente en la cultura de la 

humanidad, va más allá de lo que se percibe biológicamente, es decir que en gran medida 

su concepción se atribuye a las interacciones sociales, a la cultura y el lenguaje, como lo 

menciona Scharagrodsky: 
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Son las lógicas sociales, culturales y familiares, en el marco de singulares 

tramas institucionales, las que modelan el cuerpo, lo atraviesan y definen un 

repertorio particular de actividades perceptivas, expresiones de sentimientos y 

emociones, ritos de interacción corporal, juegos de apariencia y de seducción, 

técnicas corporales, universos morales específicos, reglas de etiqueta y vestido, 

técnicas de mantenimiento del cuerpo, usos corporales, inscripciones corporales, 

inconductas corporales, formas de entrenamiento físico, intercambios de miradas, 

modos de configurar el rostro, relaciones con el placer, el deseo, el dolor, la 

enfermedad, el sufrimiento o la estima” (Mauss, 1971; Picard, 1986; Goffman, 

1986 citado en Explora, 2007, p. 2) 

De manera que el cuerpo se inscribe como protagonista de las vivencias 

cotidianas de cada sujeto en el ámbito social, cada suceso se enmarca bajo unas 

dinámicas sociales que influyen en el comportamiento, la postura y los gestos, lo que 

permite ver que las significaciones que se le han atribuido tienen que ver con las huellas 

del pasado. 

Fue así como se comenzó a instaurar en la sociedad un discurso pedagógico entre 

los siglos XVII y XIX que marcó las prácticas corporales que se fueron constituyendo en 

aquella época. Uno de los espacios donde se comenzó a tener más control sobre el cuerpo 

fue la escuela, que manejaba el imaginario de una ausencia corporal, es decir, que el 

cuerpo no estaba involucrado, sino que solamente se basaba en aspectos netamente 

intelectuales, en el sentido de que las prácticas corporales inscritas eran evidentes solo en 

algunas asignaturas que se consideraban de menor valor como lo era la educación física, 

la lúdica y la gimnasia, al no ser las áreas de conocimiento que se priorizaban para esa 
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entonces, como era la lectura, escritura, geografía, matemática y la lengua extranjera. 

Cabe aclarar que aún en la actualidad en algunos casos se sigue creyendo que las áreas 

donde el cuerpo tiene mayor presencia tienen menor peso que las demás áreas de 

conocimiento al no ser equiparables.  

Conforme a ello, en las instituciones educativas se evidenció la necesidad de 

regular los cuerpos en procesos cotidianos, ejerciendo un cierto poder de control, de 

manera que se controla la forma de vestir, las posturas que los niños y niñas debían 

adquirir durante la jornada, los espacios que podían compartir, cuando o en que espacios 

podían hablar y la disposición corporal a la hora de aprender. En ese sentido uno de los 

papeles más importantes que manejaba la escuela era regular el comportamiento bajo 

ciertas condiciones impuestas, papel que lo debía desempeñar el maestro. 

En ese momento y hoy en día la manera en que la sociedad se ha venido 

organizando permite dejar en evidencia que las relaciones de poder se comienzan a gestar 

desde la escuela, en ese afán por controlar y regular los cuerpos infantiles. Esto sin duda 

abrió paso a procesos permanentes de evaluación, donde se comenzó a observar y 

analizar el comportamiento de cada individuo, buscando una homogeneización, esto con 

el fin de someter a la sociedad a un proceso constante de evaluación sobre las mentes y 

los cuerpos. 

En ese sentido Foucault comenzó haciendo una fuerte crítica a estas relaciones de 

poder que se fueron gestando al señalar "nada es más material, más físico, más corporal 

que el ejercicio del poder (Foucault, citado en Explora, 2007, p. 4). Por ello, el discurso 

pedagógico que se venía manejando entre los siglos XVII Y XIX dejaba ver el 

sometimiento de los cuerpos bajo unos principios de obediencia y disciplina, cuerpos que 
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pudiesen ser transformados y moldeados. La idea era educar individuos bajo una estricta 

vigilancia, con el objetivo de fortalecer la perspectiva moderna de “fabricar” individuos 

que le pudieran servir a la sociedad en un futuro.  

Una concepción que ya había sido contemplada por Aristóteles mucho tiempo 

atrás en su política, donde menciona que toda fuerza de dominación de comportamiento 

tiene un fin, aludiendo que “un cuerpo separado de la idea, un cuerpo al que le está 

vedado el pensar no es otra cosa que un cuerpo esclavo” ( Aristóteles, citado en Explora, 

2007, p. 7) 

Sin embargo, en el siglo XX, debido a todas las transformaciones sociales y las 

corrientes artísticas, filosóficas y políticas que atravesaba la sociedad se comenzó a 

pensar el lugar del cuerpo en la escuela desde otra perspectiva reconociendo esas otras 

posibilidades que dejara por fuera la idea de control en la escuela, reconociendo el lugar 

del cuerpo ligado al pensamiento, no como conceptos separados, sino como una 

articulación entre ambos.  

En la actualidad toda esta historicidad ha permitido ahondar y señalar aspectos 

relevantes, que, si bien siempre están en un proceso de construcción, deconstrucción y 

transformación permanente, han permitido que se gesten cambios, siendo posible trabajar 

desde aspectos que antes eran relegados al control, pero que ahora reevaluando el 

contexto escolar se pueden trabajar, consintiendo la resignificación del cuerpo y el 

reconocimiento de la expresión corporal, que da lugar a la posibilidad de expresar de 

manera libre y segura las diferentes sensaciones y emociones. 

 

Concepto expresión corporal  
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Cuando se habla de expresión corporal se hace alusión a que a través del cuerpo 

los seres humanos perciben y entran en contacto con la realidad, ya que se entiende que 

sin el cuerpo no existiría la posibilidad de expresión, porque no habría comunicación. 

Cuando se interactúa con otros sujetos y con el mismo entorno, se abre la puerta para 

entender y adentrarse en las profundidades de cada uno, convirtiéndose en un elemento 

transversal, ya que atraviesa cada experiencia en el marco de la cotidianidad.  

Según Stokoe (1992) se define la expresión corporal cómo: 

Una conducta espontánea existente desde siempre, tanto en sentido 

ontogenético como filogenético; es un lenguaje por medio del cual el ser humano 

expresa sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos con su cuerpo, 

integrándose de esta manera a sus otros lenguajes expresivos como el habla, el 

dibujo y la escritura. (p. 13) 

 

Es decir, que se concibe como un todo, desde un elemento ideológico, pedagógico 

y artístico abierto a diversas posibilidades.  

Es así como, Santiago (1985) en su libro De la expresión corporal a la 

comunicación interpersonal, hace un recorrido acerca del origen del término “expresión 

corporal” desmenuzando un poco lo que significa, no solo en el ámbito educativo, sino en 

la cotidianidad, partiendo de esto, ella hace alusión a que la expresión corporal deja por 

fuera muchos estereotipos al incentivar el reconocimiento propio, es decir que es 

imprescindible que la expresión corporal permita el aprendizaje de sí mismos en cada 

sujeto, porque solo de esa manera es posible generar una conciencia corporal, al ser 

consciente de todo lo que se abarca en cuanto a cada experiencia y cómo estás son 
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marcadas por medio del movimiento, las interacciones con el espacio y sus pares, la 

palabra, el mundo simbólico, las sensaciones y las percepciones.  

Desde esta mirada es fundamental visibilizar la importancia de la conciencia 

corporal, entendiendo que cada experiencia vivencial, donde se involucra la familia, la 

sociedad y la cultura, es lo que va configurando sus interacciones al estar en contacto con 

su contexto y cotidianidad, es por ello que permite que el sujeto pueda expresar eso que 

siente, ya sea por medio de los gestos, las expresiones, la postura corporal o el 

movimiento. Tal como lo menciona Santiago (1985) al decir que: 

 

Educar para la toma de conciencia es fundamental. Esta educación debe ser 

una ayuda para aprender a entender e interpretar el impacto que produce en nosotros 

todo lo que nos llega del exterior, a que niveles nos influye y como nos configura 

para ir adquiriendo la posibilidad de integrar en nosotros o rechazar. (p. 32) 

 

Cuando ya existe una conciencia en torno a este ámbito es posible que cada sujeto 

se encuentre con su ser, de manera libre, al favorecer el reconocimiento sobre sí mismos 

y ser consciente de que cada experiencia marca un proceso de interiorización que 

moviliza al pensamiento y enriquecen al sujeto a partir de lo que advierte de cada 

vivencia, constituyendo sus maneras de ser, es decir, que adquiere una postura crítica a 

partir de esas experiencias. 

Siguiendo con este razonamiento, Santiago (1985) advierte que para poder hablar 

de la expresión corporal es necesario hablar del desarrollo de la autoexpresión, un 

concepto que puede ser educable cuando se trabaja con los niños y niñas y se rige bajo 
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cuatro aspectos necesarios que se derivan de la expresión corporal, estos son: La toma de 

conciencia, la espontaneidad, la creatividad y las relaciones con el otro o los otros. Es por 

esta razón que las experiencias de la propuesta pedagógica del presente trabajo se 

inspiran en estos cuatro pilares.  

De esta manera, se promueve que por medio de esas experiencias los niños y 

niñas puedan experimentar con su propio cuerpo y que se puedan comunicar de manera 

verbal y no verbal, entendiendo que estos dos conceptos son complementarios, lo que 

resulta muy significativo al hacer posible que se expresen de manera libre, con la total 

seguridad de que se les está reconociendo como sujetos, pero que al mismo tiempo están 

desarrollando una conciencia corporal acerca de todo lo que experimentan día a día. 

 Esto hace posible que vayan desarrollando su imaginación, su sensibilidad y su 

espíritu de creación. Cuando es posible hacer un reconocimiento de sí mismos, pueden 

reconocer a sus pares y los contextos en los que se desarrollan, entendiendo que cada 

sujeto es diferente y ninguna respuesta corporal es la misma, sino que varía en cada 

sujeto y con cada experiencia, es decir, que muchas de las respuestas corporales se dan de 

manera espontánea, fomentando la valoración de las múltiples estéticas que habitan la 

realidad. 

 

La sensopercepción  

 

Ahora bien, cuando se habla de expresión corporal es preciso nombrar los aportes 

de Patricia Stokoe, bailarina y pedagoga argentina, que escribió acerca de las 

posibilidades de movimiento, aludiendo que era un aspecto esencial para la vida de los 

seres humanos, al reconocer que en el cuerpo es posible experimentar y desarrollar el 



49 
 

lenguaje, permitiendo la expresión, es por ello que Stokoe (1992) comenzó a trabajar la 

“sensopercepción” término que definió como:  

La técnica que parte del redescubrimiento de los sentidos kinestésico, 

visual, auditivo, térmico y olfativo, para buscar una actitud consciente y sensible 

hacia uno mismo. Unidad de la expresión corporal, de la cual parten los caminos 

del desarrollo de técnicas adecuadas para el despliegue del movimiento, la 

creatividad y la comunicación, los tres materiales que se encuentran en la expresión 

corporal. (p. 88) 

 

Motivo por el cual, se recalca que la expresión corporal permite que se interprete 

el mundo gracias a las experiencias que se viven y que son percibidas a través de los 

sentidos, de aquí la importancia de trabajar la expresión corporal con los niños y niñas, 

esto enriquecerá la sensibilización en el aula, desarrollando el leguaje comunicativo que 

se da por medio del cuerpo al posibilitar que cada uno pueda manifestar sus sentires e ir 

descubriendo de manera consciente e inconsciente las reacciones de su cuerpo a los 

estímulos presentados. 

Conforme a ello, cuando se habla de la sensopercepción se hace referencia al 

método por el cual se acerca al sujeto con la realidad, de manera que se potencia la 

imaginación, la creación y la espontaneidad al poder experimentar con su entorno, 

surgiendo expresiones y reacciones corporales que se dan de manera natural. De esta 

forma, se reconoce al cuerpo como el lugar donde cada sujeto siente y se expresa, medio 

por el cual es posible la construcción de pensamiento. 

Con respecto a eso, Stokoe (1992) menciona que: 
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 La Expresión Corporal nace de aquella manifestación corporal existente 

desde siempre, pues nuestra forma de existencia es corporal. El cuerpo 

constantemente manifiesta desde su concepción hasta el momento de su muerte. Se 

va modelando según las experiencias vividas dentro del contexto familiar, social y 

cultural. Es el modo de internalizar el mundo y responderle. (p. 45) 

 

Es decir, que los estímulos del ambiente influyen en gran medida y que es 

necesario permitirle a los niños y niñas moverse y experimentar con su cuerpo, al 

brindarles diversas posibilidades de movimiento, donde se encuentra inmerso el juego, lo 

lúdico, la capacidad de creación e imaginación, la posibilidad de sentir el propio cuerpo y 

de relacionarse con los demás, resaltando la relación entre cuerpo y el desarrollo social, 

cognitivo y afectivo, de aquí se desprende la importancia de ofrecerle a los niños y niñas 

entornos estimulantes, entendiendo que los sentidos atraviesan primero lo físico, para 

luego convertirse en una experiencia sensorio-emocional.  

Por esa razón, Stokoe fue un referente fundamental para la sociedad del siglo XX, 

al romper con el esquema de que las artes solo le pertenecían a un selecto grupo de la 

sociedad, sino que acercó el arte al pueblo, al volver el cuerpo un lugar cotidiano,  es 

decir, que el cuerpo libera al permitir la expresión de manera natural en ámbitos sociales, 

familiares y propios, por ello, se entiende al ser humano desde una perspectiva de 

igualdad, donde cada sujeto tenga la libertad de expresar por medio de su cuerpo eso que 

siente, resaltando la multiplicidad de cada ser, al manifestar sus pensamientos, gustos y 

emociones a través de su corporalidad.  
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 La expresión corporal en la primera infancia 

 

Cuando se habla de expresión corporal en la primera infancia se hace alusión a la 

posibilidad de comunicar por medio del movimiento, ya que es a través de este que los 

niños y niñas descubren y reconocen su cuerpo, esto permite el movimiento de manera 

libre, porque es en medio de este proceso que comienzan a dar cuenta de sus emociones, 

posibilitando que exterioricen lo que sienten. Al respecto, Batlle menciona que: 

 

 El movimiento y la expresión corporal dentro de la educación pueden 

ayudar a cubrir determinadas funciones importantes como, la función del 

conocimiento personal y del entorno, el desarrollo de la capacidad motriz, la 

función lúdica, la función de comunicación y de relación, la función expresiva y 

estética y la función cultural. (Batlle, citado en García & Pastor, 2014, p. 2) 

 

Es así, como se constata la necesidad de que el cuerpo este presente en el ámbito 

educativo, reconociendo las múltiples posibilidades y más aún en el nivel inicial, al 

ofrecer entornos estimulantes, donde cada niño pueda explorar diversos movimientos lo 

que hace que se establezca una conciencia corporal y los acerque a una comprensión de 

mundo, es decir, de la realidad que transitan día a día. De manera que es importante 

impulsar y potenciar el movimiento, como bien se ha dicho, la concepción de cuerpo se 

ha venido transformando y la quietud que antes se evidenciaba en la escuela, donde se 

mostraba un cuerpo en silencio y sin movimiento quedo atrás para dar libertad a esa 

experimentación que tiene inmerso innumerables desarrollos. 
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Uno de ellos tiene que ver con el cerebro que interviene en la coordinación de 

todo tipo de movimientos, estos son controlados por tres estructuras que están 

interconectadas, que son: la corteza motora, los ganglios basales y estructuras que se 

interrelacionan por debajo de la corteza y el cerebelo, es decir que es posible potenciarlos 

y a su vez genera desarrollos motores, que se convierten en aspectos fundamentales para 

el desarrollo integral, ya que a su vez, beneficia el desarrollo óseo y muscular al permitir 

que se muevan con libertad y dotar de sentido e intencionalidad el ambiente. 

Es por eso, que para el presente trabajo de grado se pensó en desarrollar varias 

experiencias artísticas, en donde se evidenciara los aportes de la expresión corporal en la 

primera infancia y  de qué manera estas vivencias se conectan de forma directa con el 

desarrollo emocional, por ello, se buscó fortalecer 3 ejes, como lo son, el reconocimiento 

de sí mismos, el reconocimiento del espacio y el reconocimiento del otro, donde se 

evidencia aspectos que favorecen la expresión corporal tales como: conocer su cuerpo, 

adquirir nuevos movimientos, permitir la expresión y la apreciación. Esto hará que los 

niños se reconozcan como actores sociales, que hacen parte de la sociedad y le dan 

significado al quehacer pedagógico, logrando fomentar una autonomía, transformando su 

entorno a partir de las experiencias que vivencia y lo que despiertan en su interior, 

adquiriendo seguridad y confianza al sentir que quien los acompaña los escucha a través 

de la mirada, la voz y los movimientos que van surgiendo en medio de la interacción. 

 

Desarrollo corporal 

 

En ese sentido, cuando se piensa la expresión corporal, resulta indispensable 

hablar acerca de la dimensión corporal, que hace referencia al desarrollo de los seres 
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humanos, abordado a partir de la vivencia de cada sujeto en relación con su experiencia, 

la de los otros y con el medio que lo rodea, lo que permite que cada uno pueda apropiarse 

de su realidad. Al respecto, en el Lineamiento Pedagógico Curricular para la Educación 

Inicial en el Distrito (2010) se dice que la dimensión: 

 Pone de manifiesto la interdependencia de al menos dos elementos: la 

maduración biológica (elementos internos al sujeto y producto de la herencia) y las 

influencias del medio social conjugadas en la cultura (elementos externos al sujeto), 

factores que permiten a ese sujeto construir su yo corporal y hacerse cada vez más 

dinámico y activo en su relación con el medio, avanzando desde una inmadurez 

inicial hacia un desarrollo creciente y autónomo.  (p. 92) 

 

Desde esta perspectiva, se entiende que el desarrollo se debe en buena parte a la 

influencia y a las interacciones que se tienen con el entorno desde que los niños y niñas 

nacen, evidenciando una especie de progresión en cada desarrollo, pero esto depende en 

gran medida de que el ambiente en el que cada sujeto se desenvuelve le brinde seguridad 

y confianza. 

 Asimismo, la figura del adulto en esta etapa es fundamental, porque es su 

acompañamiento el que determina y propicia que se genere ese dialogo tónico, es decir, 

que esa es la primera comunicación no verbal que se da con el adulto a través del tono 

muscular, posibilitando que en esa interacción el adulto pueda satisfacer y entender sus 

necesidades al poder interpretar lo que los niños y niñas puedan estar sintiendo, esto se 

puede evidenciar por medio del llanto, su sonrisa, su mirada, el gesto y varias de sus 

posturas.  
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Por tal motivo, es el movimiento el que propicia que puedan ir explorando su 

cuerpo, al descubrir objetos con su boca y reconocer las partes de su cuerpo al sentirlas al 

tacto, desarrollos que se van gestando primero en compañía del adulto, para luego 

convertirse en conquistas propias, de manera que se podría decir que toda experiencia 

corporal atraviesa primero los sentidos. De aquí la importancia de generar espacios 

amplios, que permitan el libre movimiento, para que puedan seguir descubriendo y 

explorando. Estas nociones permiten precisar que el desarrollo corporal se encuentra 

inmerso en todas las dimensiones.  

Tal como se señala en el apartado del Lineamiento Pedagógico Curricular para la 

Educación Inicial en el Distrito (2010), al decir que: 

 

 Es desde este lugar que se sustenta la integralidad del niño y la niña, siendo la 

psicomotricidad un elemento integrador que permite estimular los aspectos biológicos, 

sociales, afectivos, comunicativos, cognitivos y corporales propiamente dichos, 

mostrándose la fuerte interdependencia que existe entre las dimensiones, logrando así 

evidenciar que en la expresividad psicomotriz de los niños y niñas se manifiesta todo su 

ser. (p. 96) 

 

En la relación con lo anteriormente señalado, es preciso resaltar el papel de los 

maestros en el ámbito pedagógico al dotar de intencionalidad el quehacer docente, 

propiciando espacios que provoquen a los niños y niñas, o sea, que el maestro se 

posicione desde una actitud crítica y reflexiva en cuanto a las posibilidades que se 

ofrecen en el aula, esto enriquecerá para niños y niñas, el conocimiento de sí mismos, el 
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entorno en el que se desarrollan y el reconocimiento del otro, puesto que para que el 

aprendizaje sea significativo, es indispensable hacerlo a partir de motivaciones, con el fin 

de que cada propuesta de trabajo despierte la curiosidad en cada uno y que puedan 

explorar e ir descubriendo por su cuenta. 

 

Esquema corporal 

 

En la educación inicial resulta esencial trabajar en torno al esquema corporal, ya 

que es a través de este que los niños y niñas comienzan a desarrollar una representación 

mental de su corporalidad, comienzan a ser más conscientes de lo que van vivenciando en 

cada experiencia por medio de respuestas sensoriales, de manera que empiezan a 

reconocerse y reconocer la posibilidad que encuentran en sus movimientos y sus límites 

en cada situación. 

A medida que van creciendo y desde su nacimiento las sensaciones corporales se 

hacen presentes, esto ocurre por medio de tres tipos de sensaciones: las sensaciones 

propioceptivas, referidas a la percepción de su cuerpo y sus movimientos las cuales 

implican una conciencia corporal, relacionada más a estímulos motores; las sensaciones 

interoceptivas, que les permiten entender lo que está sucediendo en su cuerpo y las 

sensaciones exteroceptivas que tienen que ver con sus sentidos y con los estímulos que 

recogen del exterior. Estos conceptos son vitales para que los niños y niñas al vivenciar 

una experiencia comiencen a comprender eso que va sucediendo en su cuerpo en una 

determinada situación, puesto que es esencial que conozcan y se reconozcan, esto hará 

que sitúen su cuerpo en un espacio y tiempo determinados, un cuerpo que es compartido 

con otros.  
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Con respecto a esto, se puede hablar de los momentos del día en las instituciones, 

para ser más específicos de la rutina, esta puede ser una manera en que ellos puedan 

comenzar a tener nociones más organizadas de lo que va sucediendo, porque al hacerlo de 

manera frecuente van siendo mucho más conscientes de lo que va ocurriendo. En el caso 

de Aeiotu, los niños y niñas saben que, al llegar, desayunan quienes no lo hayan hecho en 

sus casas, luego pasan al aula para iniciar con la asamblea de bienvenida y posterior a 

ello, saben que comienza la experiencia del día y ellos mismos se van organizando.  

 

En relación con lo anterior, Le Boulch menciona que el Esquema Corporal 

es: “Una intuición global ó conocimiento que se tiene del propio cuerpo, en estado 

de reposo como en movimiento, relacionando las diferentes partes del cuerpo con 

el espacio y con los objetos que nos rodean.” (Le Boulch citado en Vega, 2009, p. 

22) 

De manera, que para los niños y niñas percibir el tiempo es algo muy complejo, 

porque no lo pueden ver, por ello, lo asimilan con respecto a las vivencias que se 

desarrollan en la jornada. 

Sumado a esto, existe otro concepto que permite que cada sujeto pueda reconocer 

a los demás, al entender que cada experiencia, así sea la misma para un mismo grupo se 

percibe individualmente de manera diferente, porque cada persona la relaciona según la 

percepción de su cuerpo en cuanto a una situación y esto tiene que ver con la imagen 

corporal que los niños y niñas van desarrollando a medida que van construyendo su 

identidad, en otras palabras, mientras van formando sus gustos, lo que no les agrada, lo 
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que prefieren y de qué manera se sienten en torno a algo, mientras van apreciando la 

diversidad que se encuentra en el ambiente. 

Por tanto, en cada situación propuesta es importante pensarse en experiencias que 

les permitan a los niños y niñas descubrir diferentes posibilidades de movimiento, para 

desplazarse con fluidez y propiedad, para llegar así a reconocerse como sujetos con 

gustos similares o diferentes a los de sus pares, y lograr el fortalecimiento de su 

conciencia corporal, al tener en cuenta los cambios y las respuestas de su cuerpo. 

 

7.3 Desarrollo Emocional 

 

Es primordial hacer énfasis en el desarrollo emocional de los niños y niñas desde 

su nacimiento y cómo este impacta de manera directa en su desarrollo. En un principio 

sus emociones se hacen presentes por medio de acciones involuntarias, como respuesta a 

un estímulo que se traduce en movimientos espontáneos llamados reflejos. Estos suceden 

en esa interacción que se da con su madre en situaciones cotidianas como lo son el 

cambio de pañal, la alimentación, el baño y el momento de la siesta, lo que permite que 

se vaya creando un vínculo afectivo, porque mientras su madre presta atención a sus 

necesidades, le va haciendo saber que está presente al mirarle, hablarle, cantarle y 

acompañarle, es aquí cuando el bebé identifica que hay alguien presente que da respuesta 

a sus necesidades, por lo tanto, se va desarrollando un diálogo entre el cuidador y el bebé. 

En ese diálogo que genera comunicación el adulto interpreta lo que el niño o la 

niña requiere y esto se presenta por medio del llanto o a través de su lenguaje corporal. 

Tal como lo menciona (Kappelmayer, s.f.) al decir que: 
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El lenguaje corporal posee una gran riqueza semántica. Los mensajes 

corporales de los otros nos llegan por medio de sus movimientos, su tono, sus 

gestos, sus posturas y sus actitudes. Frente a ellos, podemos permanecer como 

simples espectadores, pero desde el preciso instante que ese lenguaje nos 

conmueve, se abre una posibilidad de comunicación donde no intervienen las 

palabras. (p.458) 

 

De manera que se evidencia que existe una comprensión por parte del cuidador y 

del niño, porque, aunque aún no pueda hablar sí está sintiendo y esto se refleja en sus 

gestos, sus miradas y sus movimientos corporales, advirtiendo los cuidados del adulto, 

por lo que reconoce la emoción y el propósito del cuidador, que es brindarle un adecuado 

sostén, este continuo diálogo permite que se creen puntos de referencia para el bebé. 

 

Es por ello por lo que, diversos autores han permitido reafirmar la incidencia que 

tiene el desarrollo emocional durante toda la vida de los seres humanos. Uno de ellos es 

el pedagogo Jean Piaget(1966), quien hace referencia a que el desarrollo cognitivo tiene 

relación directa con el desarrollo socioafectivo y que estos tienden a evolucionar porque 

parten de un equilibrio que se ve alterado a menudo por la influencia del entorno.   

Esto quiere decir que al tener necesidades por satisfacer se crea un desequilibrio 

al buscar suplir esas necesidades y poder volver a ese equilibrio, esa acción mental es la 

que le permite a los niños y niñas asimilar su realidad, pero al mismo tiempo le permite 

prever acciones que le comuniquen al adulto que necesidades necesitan ser cubiertas, 
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posibilitando la construcción de conocimiento, por ello todas sus vivencias influyen 

directamente en su vida.  

Sin embargo, Wallon(1945), psicólogo francés, argumenta que antes de que se dé 

el desarrollo cognitivo aparece el desarrollo afectivo y aunque ambos guardan relación, 

esto se evidencia al momento de la concepción, porque desde ese momento en que el 

sujeto se encuentra en el vientre de la madre es posible la formación de un vínculo, esto 

sucede cuando se les habla, primero comienzan reconociendo sonidos de su cuerpo y 

luego comienzan a reconocer la voz de su madre, por eso el leerles y cantarles favorece 

en gran medida a la creación de esos vínculos, comprendiendo que el ambiente impacta 

de manera directa.  

De esta forma, Wallon señala que los niños y las niñas son seres sociales desde 

que nacen, porque es en esa interacción que se permite su desarrollo. Esto quiere decir 

que lo afectivo es esencial en la vida de cada ser humano, es por ello que cuando en la 

vida de un sujeto hay una alteración en cuanto al vinculo estas afectan de manera directa 

el desarrollo de los niños y las niñas, porque si crece en un entorno poco favorecedor esto 

trasciende en todo su ser personal, ya que es en esos primeros años de vida que construye 

su identidad, sus maneras de ser, su carácter y el reconocimiento de sí mismo, por ello no 

podrá expresar sus emociones, ni sentimientos y no sabrá de qué manera gestionarlos.  

 Figura de apego 

 

Cuando se hace alusión a la palabra apego se evidencia que en algunos contextos 

tiene una connotación negativa, pero en el ámbito del desarrollo humano esta cobra una 

especial relevancia, ya que hace referencia a una relación significativa entre dos. 
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John Bowlby(1979), psicoanalista inglés, expone la teoría del apego, referida al 

efecto que produce la interacción entre el niño o niña y su cuidador, esto quiere decir que 

el bebé al nacer requiere desarrollar un vínculo con un adulto que lo acompañe en esos 

primeros años de vida, posibilitando que se pueda desarrollar de manera afectiva y social, 

lo que  evidencia la importancia del afecto en los seres humanos, esto se logra gracias a 

esas experiencias tempranas que el sujeto va teniendo con el adulto, de manera que el 

niño o la niña construye ese apego con la persona que se encuentra más disponible al 

establecer interacciones repetidas entre ellos. 

Por ello, se desarrolla una comunicación que permite que el bebé se sienta a gusto 

al recibir el cuidado y las respuestas afectivas por parte del cuidador, ya que brinda ese 

sostén necesario para que se sienta seguro en situaciones tales como; llanto, miedo o 

peligro. Así mismo, cuando el bebé requiera atención o que se le atienda alguna 

necesidad. En medio de este proceso los niños y niñas van asimilando que hay un adulto 

presente y esto aportara de manera significativa en la construcción de su identidad al 

sentirse reconocido, porque su figura de apego le brindo la seguridad y la confianza 

debida para su desarrollo, favoreciendo sus relaciones consigo mismo y con sus pares.  

En ese sentido, la figura de apego representa protección, cuidado y sostén al 

brindar tranquilidad y confianza para que los niños y niñas puedan explorar el ambiente 

con total seguridad, lo que les permite moverse en libertad, teniendo en cuenta que hay 

un adulto presente, es por ello que en esas interacciones se crea una base segura y queda 

plasmada como una representación en la mente de los niños y niñas para toda la vida, lo 

que implica que cuando crezcan adquieran ese modelo y lo repliquen en sus relaciones, 
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por tanto, la base segura permite que se desarrolle el equilibrio emocional, ejerciendo 

influencia sobre el futuro de cada sujeto. 

Asimismo, se habla de que en ese dialogo que sucede con el adulto los niños y 

niñas responden de manera espontánea, por ello, comienzan a hacer uso de estructuras 

visuales, esto se hace evidente cuando comienzan a explorar con sus primeros trazos. Al 

respecto, Mattews habla del término “garabateo” haciendo alusión a que ese es uno de los 

primeros medios de expresión de los niños y niñas, aludiendo que esos primeros dibujos 

le permiten al niño “Investigar la estructura visual y dinámica en sí misma, para 

representar formas, para representar movimientos y para expresar emociones. (Matthews, 

2002, p. 333). 

Es decir que, aunque en un principio se crea que carecen de sentido en ellos 

condensan diversas significaciones y representaciones. De manera, que es primordial que 

maestros y maestras posean una sensibilidad para interpretar y saber responder a las 

señales de cada uno, fomentando la autonomía y no la dependencia, esto quiere decir que 

es fundamental establecer límites con cada uno y acompañarlos desde pequeños 

brindando experiencias significativas, entendiendo al ambiente como facilitador del 

desarrollo emocional y dispuestos a pensar y brindar experiencias enriquecedoras que le 

permitan ese acercamiento al mundo. Así mismo, dando lugar a sus creaciones, 

entendiendo que sus huellas tienen una carga emocional para ellos, porque sus creaciones 

denotan su presencia. 

 

Inteligencia Emocional 

 



62 
 

En ese sentido se evidencia la creciente necesidad de que desde la primera 

infancia se fortalezcan varios aspectos físicos, cognitivos y emocionales. Identificando 

que este último aspecto, tiene que ver con la inteligencia emocional, que si bien en la 

actualidad se reconoce su importancia en comparación con años anteriores, donde se 

creía que ésta carecía de valor al no aportar de manera significativa a las materias que se 

consideraban las más importantes, tales como el lenguaje, la matemática, la geografía y la 

lengua extranjera, lo que hacía que se restara importancia a otros aspectos necesarios para 

el desarrollo integral de niños y niñas cómo el arte, la música y la expresión corporal. 

Es así que Howard Gardner, psicólogo a investigador comenzó a hablar de la 

teoría de las inteligencias múltiples, aludiendo que “Existe una visión pluralista de la 

mente que reconoce muchas facetas distintas de la cognición, que tiene en cuenta que las 

personas tienen diferentes potenciales cognitivos y que contrasta diversos estilos 

cognitivos” (Gardner, 1995, p. 24) partiendo desde la idea que cada ser humano es único, 

por ello, desarrolla diferentes modos de ver el mundo y esto se relaciona con las 

experiencias que cada sujeto tiene con su entorno, por ende, se reconoce que cada uno en 

sus particularidades desarrolla diferentes habilidades, así como también se van 

configurando sus intereses. 

Desde esta mirada, Gardner (2015) habla de las siete inteligencias, las cuales son: 

la inteligencia musical, la inteligencia cinético – corporal, inteligencia lógico-matemática, 

inteligencia lingüística, inteligencia espacial y las inteligencias intrapersonal e 

interpersonal, profundizando en estas dos últimas para este caso al dar cuenta de la 

incidencia de estas dos inteligencias en el reconocimiento de las emociones de los niños y 

niñas, aspectos que motivaron la propuesta. 
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Inteligencia interpersonal 

 

Esta inteligencia posibilita que los sujetos puedan ser conscientes de las personas 

con quienes comparten el espacio, lo que permite que en medio de esas interacciones que 

se van gestando vayan creando vínculos, estableciendo la manera en cómo cada sujeto 

comienza a relacionarse con los demás, es decir que comienza a ser posible que en medio 

de esos procesos de socialización se empiece a reconocer a la otra persona en sus 

múltiples particularidades. 

Dicho en palabras de Gardner “La inteligencia interpersonal se construye a partir 

de una capacidad nuclear para sentir distinciones entre los demás: en particular, contraste 

de sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones” (Gardner, 2015, p. 

40) 

Por tal razón, en la presente propuesta el fortalecimiento de la inteligencia 

interpersonal posibilita el reconocimiento del otro al comprender que cada persona es 

diferente, razón por la cual uno de los principales alcances de la propuesta es que en el 

aula de los aventureros se reconozca al otro, generando relaciones desde el respeto y la 

empatía al comprender y entender el sentir de la otra persona. 

 

Inteligencia intrapersonal 

 

Este aspecto se relaciona con el reconocimiento del propio ser, es decir, los 

aspectos internos de cada persona y a la comprensión de sus propios sentires y emociones 

en diferentes situaciones de la vida. 
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Tal como lo menciona Gardner al decir que “El conocimiento de los aspectos 

internos de una persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de 

sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre estas emociones y 

finalmente ponerlas un nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar lo 

propia conducta”  (Gardner, 2015, p. 9) En suma se trata de que los niños y niñas a través 

del reconocimiento de sus emociones, puedan entender eso que sienten en una situación 

determinada. Es ese conocimiento el que les permitirá gestionar sus sentires y emociones, 

ya que para reconocer al otro primero es necesario que exista un reconocimiento propio. 

Así pues, es importante que los maestros y maestras lleven a cabo un proceso de 

observación y de fortalecimiento de estas inteligencias que le permita a los niños y niñas 

llevar a cabo un proceso de autoconocimiento, esto con el fin de generar entornos seguros 

y que cada uno sienta la confianza de expresarse, lo que potenciará las interacciones que 

se dan en el aula y sin duda aportará a la resolución de problemas que se gestan al interior 

de estas, ya que muchas veces se evidencian situaciones que desencadenan conflictos, 

porque los niños y niñas no reconocen lo que sienten y por ello, no reconocen a sus pares. 

Por otra parte, Goleman (1995), afirma que: 

 

La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras 

emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y 

frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar 

en equipo y adoptar una actitud empática y social, que nos brindará mayores 

posibilidades de desarrollo personal. (p. 3)  
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Estos son aspectos claves en la conformación de cada ser humano al brindar la 

posibilidad de entender el mundo personal de cada sujeto, entender de dónde vienen 

algunas emociones y saber de qué manera gestionarlas para entender a ese otro. 

Conforme a ello, Goleman menciona que la inteligencia emocional se conforma 

por cinco dimensiones, las cuales son: el autoconocimiento, la autorregulación, la 

motivación, la empatía y las habilidades sociales, lo que implica que da las bases para 

que cada ser humano se conozca, reconozca y se relacione con los demás, esto consolida 

la importancia que desde la primera infancia los maestros y maestras potencien estos 

aspectos y encaminen muchas de sus experiencias en propiciar reflexiones en cuanto al 

conocimiento propio de cada uno bajo situaciones cotidianas que se presenten en la 

institución.  
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Marco Metodológico 

 

El presente apartado tiene como objetivo dar cuenta del diseño, la planeación e 

implementación de la propuesta pedagógica denominada “Movilizar El Cuerpo: Una 

Apuesta Pedagógica En Busca De Resignificar Y Resaltar La Expresión Corporal” 

estructurada y puesta en marcha en el periodo del 2023-1 – 2023-2 en el centro educativo 

Aeiotu, con niños y niñas de un rango de edad entre los 3 y 4 años, pertenecientes al 

grupo de Aventureros, como resultado de un proceso de análisis, observación y 

respondiendo a los intereses propios como maestras en formación. 

Por consiguiente, la propuesta se enmarca en un enfoque cualitativo que se centra 

en la medición, el análisis y un proceso de observación que permitió conocer y estudiar la 

realidad en la que los niños y niñas se encuentran inmersos con el objetivo de 

comprender los intereses y las necesidades de cada sujeto y poder problematizarlas. Es 

así, como se encuentra que el centro educativo trabaja de manera muy enriquecida 

experiencias pedagógicas a través de proyectos que favorecen el desarrollo integral de 

cada uno, al reconocer a los niños y niñas como sujetos de derechos y ponerlos como 

protagonistas de su aprendizaje, lo que permite que cada uno se involucre en la 

construcción de conocimiento y puedan comprender, percibir y comunicarse con el 

mundo desde la creatividad, el asombro y la imaginación.  

En ese sentido, se evidenció que si bien se trabajan desarrollos corporales en los 

rincones que cada aula maneja, era necesario hacerlos más evidentes y dar cuenta de su 

importancia. Debido a esto, surge la necesidad reconocer las posibilidades que se gestan 

desde la corporalidad al proponer experiencias artísticas donde los niños y niñas puedan 

poner en movimiento su cuerpo más allá de los movimientos preestablecidos y 
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estandarizados, donde sea posible que se reconozcan a sí mismos y a sus pares, primero 

despertando una conciencia corporal, para luego dar vía libre a la exploración y al 

movimiento libre, lo que hace que comiencen a movilizar su cuerpo al poder expresar, 

sentir, crear y significar.  

De tal manera, se resalta el papel de los maestros y la importancia de reflexionar 

acerca de cada práctica pedagógica profesional al dotar de sentido cada planeación, es 

decir, que el maestro realiza su ejercicio pedagógico en busca de brindarle a los niños y 

niñas ambientes pedagógicos significativos, donde sea posible el reconocimiento no solo 

de sí mismos, sino también de los espacios que habitan cotidianamente, por ello, cada 

experiencia propuesta los invita a participar activamente, de manera que es posible 

suscitar nuevos intereses, creando diversas posibilidades gracias a lo que perciben del 

entorno.  

Sumado a esto, como se había mencionado anteriormente es fundamental generar 

ese vínculo maestro/alumno para que se sientan seguros y puedan explorar con mayor 

tranquilidad. Esto quiere decir que en ese proceso los niños y niñas podrán crear, 

imaginar, jugar y disfrutar, gracias a que se sienten cómodos y pueden expresarse, 

contarle al grupo sus teorías, recrear historias, sus pensamientos y sobre todo darle voz a 

eso que sienten. Ese contacto con la realidad les brindará herramientas para comprender 

su mundo, ampliar sus miradas y sus hipótesis, por ende, se busca que cada experiencia 

aporte en la construcción de su identidad y fomente su curiosidad. 

De manera que los niños y niñas podrán construir su expresión corporal si se 

encuentran con maestros que les brinde seguridad y respeto, porque se sentirán 

escuchados, dando sentido al quehacer pedagógico. Cada experiencia se construye desde 
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un proceso de observación juicioso que da cuenta de varios momentos de indagación y 

análisis, partiendo desde sus intereses y lo que saben, es por ello, por lo que se busca 

estudiar el antes, durante y después de cada experiencia. 

Partiendo de este análisis, cada experiencia es pensada desde lo que se observa, de 

modo, que primero se plantearon dos experiencias introductorias que permitieran dar 

cuenta de aspectos que requerían ser profundizados, en este caso en el grupo de 

aventureros se buscaba fortalecer el tema de las emociones, donde fuera posible que cada 

uno se pudiese expresar de manera libre, entendiendo la expresión corporal como 

lenguaje del cuerpo, por lo cual cada experiencia propuesta busca que cada sujeto pueda 

reconocer sus sentires primero, para poder entender y reconocer a sus demás compañeros, 

ya que se han evidenciado situaciones convivenciales al interior del aula.  

Es así, que desde el punto de vista de Elssy Bonilla y Penélope Rodríguez (1997) 

se menciona que: 

 Observar, con sentido de indagación científica, implica focalizar la 

atención de manera intencional, sobre algunos segmentos de la realidad que se 

estudia, tratando de capturar sus elementos constitutivos y la manera como 

interactúan entre sí, con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la 

situación (Bonilla & Rodriguez citado en Martinez, 2007, p. 74) 

 

Por tal razón, la propuesta se inspira en la idea de movilizar al cuerpo en la 

primera infancia, reconociendo que la primera conexión con el mundo se da desde lo que 

se siente, lo que se percibe del mundo, de esas primeras relaciones que se gestan con el 

contexto, por quienes hacen parte y todo lo que rodea a cada sujeto, destacando la 
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influencia del entorno en cada experiencia, por ello, cada planeación busca el 

reconocimiento y exploración con el cuerpo potenciando la espontaneidad, las respuestas 

naturales del cuerpo que se convierten en pequeños trozos de expresión que a veces se 

mantienen ocultos al mundo.  

Cómo lo expresan Bossu & Chalaguier (1986) aludiendo que: 

El movimiento expresivo trae a la existencia lo que se mantenía como 

escondido y presionado en el interior del cuerpo. Gracias a esto, se convoca a la 

persona desde las zonas más oscuras de su individualidad: fantasmas inconscientes, 

sensaciones, imaginación, sensibilidad, sexualidad. (p.99) 

 

Motivo por el cual, en el papel de maestras reflexivas se busca que los niños y 

niñas desde pequeños adquieran una conciencia corporal y puedan reconocer sus sentires, 

sus emociones y poderlas expresar, comprendiendo el lenguaje verbal y no verbal como 

medio de expresión y comunicación, resaltando las múltiples posibilidades corporales, 

pero también reconociendo sus límites.  

 

Observación Participante 

 

Por consiguiente, la técnica que se usó para desarrollar la actual propuesta 

pedagógica fue la de observación participante que consiste en que el investigador se 

implica de manera directa al estar en contacto con el sujeto de estudio. Dicho de la 

siguiente manera por Guber (2001):  

“La participación pone el énfasis en la experiencia vivida por el investigador 

apuntando su objetivo a “estar dentro” de la sociedad estudiada”. Estar dentro significa 
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ser parte de la población estudiada y ser parte del problema analizado” (Guber citado en 

Martinez, 2007, p. 75) 

Así pues, desde el papel de observador participante se busca estar alerta para 

poder registrar cada momento que se presente en la experiencia, es por ello, que para que 

el proceso de observación sea más riguroso es necesario en lo posible disponer de 

elementos que permitan registrar la mayor cantidad de percepciones en cuanto a todo lo 

que se ve y se escucha y documentar cada experiencia, esto será parte fundamental de la 

propuesta, porque da paso a la continua revisión y por ende, a una reflexión de lo 

alcanzado, es decir, que el investigador se implica al hacer de lo cotidiano un objeto de 

estudio para poder ver más allá.  

Sin duda, aunque el proceso a llevar a cabo trae consigo algunas complejidades al 

observar y al mismo tiempo participar “La presencia directa es, indudablemente, una 

valiosa ayuda para el conocimiento social porque evita algunas mediaciones -del 

incontrolado sentido común de terceros- ofreciendo a un observador crítico lo real en 

toda su complejidad.” (Guber, 2001, p. 24) 

De manera, que para la presente propuesta pedagógica fue necesario compartir 

primero con el grupo de aventureros antes de proponer alguna experiencia, por ello, en 

cada práctica pedagógica se realizó un proceso de observación, que permitiera que las 

maestras se implicaran en su cotidianidad para poder definir el objeto de estudio e 

interpretar lo que se observaba. 

Cabe resaltar, que, si bien la propuesta pedagógica se desarrolló con el grupo de 

aventureros con niños y niñas entre los 3 y 4 años, cada practica pedagógica de las 

maestras en formación fue crucial para determinar el objeto de estudio, evidenciando que 
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la experiencia educativa incide de manera significativa en la vida de los niños y niñas, 

entendiendo que la experiencia de cada sujeto es diferente al desarrollarse en diversos 

contextos, partiendo desde la conformación de sus hogares, sus modos de expresión, sus 

maneras de interpretar y leer el mundo, sus hábitos y actitudes. 

Así pues, para llegar a ello, fue importante tener en cuenta la influencia de cada 

espacio compartido de cada practica pedagógica y dar cuenta de lo observado en cada 

lugar, encontrando que muchos niños y niñas al llegar a los colegios les cuesta mucho 

entender y reconocer sus emociones, porque no saben cómo expresarlas, por eso es 

esencial desde la primera infancia pensar, presentar y disponer de espacios que posibiliten 

el encuentro consigo mismo y con los otros, experiencias que resultan fundamentales en 

la vida de cada ser humano que permite que conecten eso que siente con la realidad.  

Sin duda, reconociendo que cada espacio es diferente y, por ende, trae consigo 

distintas particularidades, por lo que resulta importante ampliar la mirada para poder 

comprender esos acontecimientos sociales. De manera, que después de ese periodo de 

observación se pensó en implementar experiencias pedagógicas y para ello, se usó un 

formato de planeación, donde se condensa el propósito pedagógico que se busca alcanzar 

en cada sesión, la justificación y la metodología a llevar a cabo durante la sesión, así 

como la documentación pedagógica y el uso del diario de campo, que permitió dar cuenta 

de las experiencias que se gestaron.  

 

 Planeación pedagógica  

 

Este proceso se llevó a cabo de manera consciente y rigurosa, pensando en 

responder a los objetivos de la presente propuesta y teniendo en cuenta los referentes 



72 
 

teóricos y prácticos que resultaron ser indispensables a la hora de proponer experiencias, 

ya que las voces de cada autor orientaron de manera reflexiva la propuesta pedagógica.  

En ese sentido, se aclara que la actual propuesta no obedece a un modelo 

prestablecido que se deba seguir, sino que está abierta a cambios, comprendiendo las 

particularidades de cada grupo, por ende, requiere que se ajuste a las necesidades y/o 

propósitos. Es decir, que se reconoce la autonomía y la acción pedagógica del maestro al 

hacer una lectura de la realidad en la que se encuentra inmersa y reflexionar sobre el 

sentido pedagógico de cada propuesta, desde la perspectiva de aprendizaje, que sea 

propositiva, que provoque y evoque preguntas.  

Conforme a ello, las maestras en formación trabajaron con preguntas claves, en 

dialogo con la pedagogía y la didáctica que se centran en el ¿Qué?, ¿Cómo? Y ¿Para 

qué?, partiendo desde lo que cada uno sabe y lo que quieren saber, fortaleciendo los 

procesos de aprendizaje, ya que este se da en la medida en que se van transformando sus 

estructuras cognitivas.  

Teniendo en cuenta esto, se propuso cada una de las planeaciones, pensando en 

sus intereses y suscitando más intereses, por ello, cada experiencia se configura desde la 

disposición de los espacios, los materiales que se usan y el tiempo que se requiere para el 

desarrollo de cada experiencia. 

 

Diario de campo  

 

El diario de campo se entiende como un instrumento que apoya el proceso 

formativo y que posibilita sistematizar las prácticas pedagógicas al permitir condensar de 

manera detallada las experiencias planteadas. Tal como lo hace evidente Martínez, al citar 
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a Bonilla y Rodríguez, que mencionan que el diario de campo debe permitirle al 

investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser 

especialmente útil [...] al investigador en él se toma nota de aspectos que considere 

importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo” 

(Bonilla & Rodríguez citado en Martinez , 2007, p. 77) 

Por esta razón, durante cada implementación de la propuesta pedagógica se llevó 

a cabo un proceso reflexivo que permitió que como maestras en formación se analizara 

cada experiencia y se retomaran aspectos que en el momento no podrían ser examinados, 

articulando la práctica con lo teórico, por ello, se estructura primero desde un nivel 

descriptivo, donde se condensan las voces de los niños y niñas y se explica cómo se lleva 

a cabo la experiencia,  para luego pasar a un nivel interpretativo/argumentativo, donde las 

maestras en formación dan cuenta de aspectos pedagógicos alcanzados y se apoyan de 

referentes bibliográficos que respaldan lo encontrado, profundizando en los aspectos 

impresos allí, que si bien obedece  muchas veces a miradas subjetivas, el constante 

estudio brinda amplias perspectivas que dan cuenta de un proceso de reflexión, que 

genera preguntas y que aporta en la configuración de pensamiento.  

 

De manera que Zabalza (2004) menciona que: 

 

 Escribir sobre sí mismo trae consigo la realización de los procesos a los 

que he hecho alusión: se racionaliza la vivencia al escribirla (lo que tenía una 

naturaleza emocional o afectiva pasa a tener, además naturaleza cognitiva con lo 

cual se hace más manejable); se reconstruye la experiencia y con ello se tiene la 
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posibilidad de descentrarse de ella y analizarla; y, en caso de desearlo, se facilita la 

posibilidad de socializar la experiencia compartiéndola con un asesor personal o 

con el grupo de colegas.” (p. 21) 

Es por eso, que lo diarios de campo resultan ser un insumo importante para la 

presente propuesta pedagógica, al consignar allí los análisis y dar cuenta de aspectos 

primordiales que sirven de orientación para proponer las demás experiencias y para 

seguir enriqueciendo el proceso educativo.   

 

Documentación pedagógica 

 

La documentación pedagógica es un instrumento que busca hacer más visible 

cada aprendizaje, dando cuenta del conocimiento que se construye a través de lo 

observado, lo que permite recolectar información por medio de videos, fotografías, 

grabaciones, anotaciones y otros múltiples elementos, con el fin de investigar y mostrar 

lo que sucede en cada experiencia, parte de un proceso reflexivo y con una intención, la 

cual es visibilizar lo que se alcanza en cada propuesta para trabajar en momentos que 

pueden enriquecerse más, es decir, que se convierte en una oportunidad de 

transformación, que abre la posibilidad de construir saber pedagógico. 

Esa construcción requiere de dialogo, discusión y análisis porque permite 

condensar las experiencias de cada sujeto, en ese sentido hace posible registrar las 

reacciones, emociones, sentires y pensamientos del grupo posibilitando que haya un 

seguimiento que genera inquietudes y aporta en la construcción de pensamiento.  

 

Desde el punto de vista de Hoyuelos (2011) en la documentación: 
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No se trata sólo de investigar.  La educadora debe aprender a dejar huellas 

documentales y narrativas de su práctica educativa.  Documentaciones escritas o 

audiovisuales que, con sentido estético, den cuenta del trabajo realizado y, sobre 

todo, de la cultura de la infancia, de sus valores y potencialidades. (p.9)  

 

Por ello, en la documentación se construyen historias, narraciones, memorias y 

una identidad que muestra el trabajo pedagógico. En ese trabajo pedagógico se suscitan 

diálogos de reflexión al valorar la acción docente en cada experiencia desde otro punto de 

vista, porque al ser observador participante se dan cuenta de algunas situaciones, pero al 

tener la posibilidad de observar la documentación de manera más detallada se recogen 

otras perspectivas que enriquecen el quehacer del maestro, lo que hace necesario agudizar 

la mirada y despertar la sensibilidad.  

De la misma manera, permite que se gesten diálogos con los demás maestros y 

con las personas que hacen parte de la comunidad al poder sentirse parte  del proceso de 

aprendizaje, insumo que enriquece el proceso de los niños y las niñas, potenciando la 

presencia de otras posibilidades de construcción de conocimiento, fomentando una 

cultura investigativa, que siempre genere preguntas, que inquiete y sobre todo que 

desgaste la mirada de lo cotidiano abriendo las puertas a la imaginación, la creatividad y 

al asombro constante.  

En el caso del presente trabajo de grado las maestras en formación se valieron de 

imágenes, grabaciones y relatos que dan cuenta del proceso que se llevó a cabo durante 

cada una de las experiencias que permitió captar las impresiones de los niños y niñas, en 

cada documentación, donde se hacen presentes sus voces, sus maneras de interactuar 
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consigo mismos, con sus pares, con el espacio y con los materiales dispuestos, por ello, 

cada imagen muestra un proceso de expresión. Tomando en cuenta ese material, se hace 

la construcción de pequeñas microhistorias donde se hace evidente esas interacciones de 

manera individual y colectiva, destacando sus procesos de aprendizaje y sus conquistas. 
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Propuesta Pedagógica 

 

La presente propuesta es un insumo pedagógico, mediante el cual se favorece el 

desarrollo de la autoexpresión a través de 10 experiencias artísticas que potencian el 

desarrollo de la expresión corporal y emocional desde: 

Lo plástico y visual 

Lo dramático y teatral 

Lo sonoro y musical 

Cada una de ellas da cuenta del fortalecimiento del desarrollo emocional, lo que 

posibilita un aprendizaje significativo, por ello, la propuesta se desarrolla en 4 fases,  

La primera parte consta de la fase exploratoria que consta de dos experiencias 

introductorias que tuvieron como fin la exploración, lo que marcó un hilo conductor para 

las demás experiencias propuestas, ya que esas primeras interacciones y miradas que se 

percibieron dieron paso a la investigación. Motivo por el cual esa fase exploratoria se dio 

mediante la acción al propiciar un dialogo con lo observado, permitiendo determinar qué 

relaciones se podían generar y de qué manera se podrían potenciar para poder dar cuenta 

de los objetivos propuestos.  

La segunda parte consiste en tres fases que busca que los niños y niñas puedan 

reconocerse, reconocer su espacio y reconocer a sus pares. Sin embargo, se precisa que 

por cuestiones de logística en el centro educativo no fue posible implementar la última 

sesión de la Fase III.  

 A continuación, se muestra de manera detallada las fases de implementación en 

las que se dividió la propuesta.   
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Ilustración 1 - Fases implementación de la propuesta 

 

Fuente: Autoría Propia 

Nota aclaratoria: Buscando resguardar la identidad de los niños y las niñas se cambiarán sus 

nombres reales por nombres ficticios.  

8.5.1 Fase Exploratoria  

 

 

Experiencia Introductoria 1. 
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Tabla 1 
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Experiencia Introductoria 2 

Tabla 2 
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8.5.2 Fase I – Reconocimiento De Sí Mismo  

 

Experiencia 1 

Tabla 3 
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 Experiencia 2 

Tabla 4 
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 Experiencia 3 

Tabla 5 
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8.5.3 Fase II – Reconocimiento Del Espacio 

 Experiencia 1 

Tabla 6 

 



89 
 

 

 

Experiencia 2 – Sesión 7 

 

 

(La planeación hace parte del segundo momento de la experiencia 2 de la 

primera fase)  

 

 

Experiencia 3 

Tabla 7 
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8.5.4 Fase III – Reconocimiento Del Otro 

 Experiencia 1 

Tabla 8 

 



92 
 

 

Experiencia 2 

Tabla 9 
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Análisis y Aplicación 

 

En el siguiente apartado se dará a conocer los hallazgos que se encontraron luego 

de la implementación de la presente propuesta pedagógica, enmarcada bajo el enfoque 

cualitativo, que refiere como uno de sus principales objetivos el análisis y la medición 

como resultado de un proceso de observación riguroso, que se apoyó principalmente en la 

recolección de información a través de los diarios de campo y la documentación  

pedagógica que da cuenta de las reflexiones, interpretaciones y análisis que se llevaron a 

cabo luego de cada experiencia.  

Para ello, la propuesta pedagógica se situó bajo tres fases en busca de su 

fortalecimiento, los cuales son: el reconocimiento de sí mismos, el reconocimiento del 

espacio y el reconocimiento del otro, de manera que se presentará el análisis y las 

reflexiones con respecto a cada fase. 

Adicional a esto, se presentarán los diarios de campo a modo de precisar lo que 

ocurrió cómo resultado de cada experiencia pedagógica, junto con el registro documental 

a través de fotografías que reflejan lo alcanzado durante la implementación en forma de 

microhistorias, donde los niños y niñas son los protagonistas de sus conquistas, 

permitiendo visibilizar con mayor detalle las interacciones que se fueron gestando y 

cómo cada experiencia que vivenciaban enriquecía su proceso de aprendizaje.   

Así mismo, la propuesta posibilitó generar reflexiones con respecto al papel del 

maestro en cada una de las experiencias, factor que enriqueció el desarrollo de cada uno 

de los encuentros, brindando un ambiente de seguridad, que les dio la libertad y la 

confianza a los niños y niñas de poder crear y expresar, siendo ese sostén emocional, y 

generando un vínculo estable.  
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Por consiguiente, la disposición corporal y la manera de interactuar incidieron de 

forma directa, cómo lo menciona Mónica Penchasky “El aprendizaje parte de lo que el 

docente sabe con propiedad y por otra, que según el objetivo de la técnica que trasmite, 

generalmente se constituye como modelo a seguir” (Penchansky, 2009, pág. 57) Es así, 

que para que los niños y niñas sintieran la libertad de poderse expresar las maestras en 

formación requirieron de un periodo de diálogos, reencuentros con autores, reflexiones de 

cada espacio de práctica y el contacto con diversas experiencias artísticas que dotaron de 

sentido la intencionalidad de cada propuesta. De manera que se resalta el aprendizaje 

tanto de los niños y las niñas, así como el de las maestras en formación al involucrarse en 

cada momento, desarrollando su propia expresión, lo que se convierte en una formación 

profesional consiente. 

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, se generó un diálogo con los niños 

y las niñas a través de un proceso de observación que posibilitó un acercamiento a través 

del lenguaje verbal y no verbal por medio de los gestos, las miradas, los movimientos, los 

silencios, las palabras y la escucha atenta de sus intereses en articulación con los 

objetivos propuestos, dando  cuenta de lo que suscitó cada experiencia de manera 

individual y colectiva, brindándoles la seguridad para seguir explorando, encontrándose 

consigo mismo, conociéndose y reconociéndose  en un ambiente rodeado de estímulos 

que despertaba su sensibilidad y permitía que sus sentimientos afloraran.  

En esa lectura para las maestras en formación fue indispensable modificar y 

transformar en función de cada percepción las experiencias en cuanto a los tiempos, 

materiales y espacios analizando su incidencia, fortaleciendo sus miradas y la relación 

con el mundo, contribuyendo en la construcción de su expresión corporal a través del 
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reconocimiento, sus movimientos y de lo que cada experiencia les permitía sentir y 

experimentar de manera espontánea, lo que se hacía evidente a través de respuestas 

corporales y del lenguaje verbal y no verbal. 

De manera que cada experiencia propuesta les permitió a los niños y niñas 

identificar sus sentires y en muchas ocasiones posibilitó que pudiesen entenderlos, lo que 

influyó sin duda en las relaciones e interacciones que se evidenciaban antes de las 

experiencias. El poder comprender sus sentires y ayudarles a conocerlos les brindó la 

confianza y la seguridad necesaria para su desenvolvimiento. Esto fue posible a través de 

la plástica, la música y la expresión dramática que se mostraba en cada fase de la 

propuesta, apoyados desde la literatura  para acompañar cada propuesta a través de 

cuentos y libros álbumes, desde las melodías que fueron escogidas,  pensadas desde el 

propósito principal de potenciar la experiencia, así como los materiales que se usaron, 

que en su mayoría eran objetos desestructurados, pero con una intencionalidad de fondo, 

todo esto con el fin de despertar sus sentidos con relación a su conciencia corporal y 

emocional.  

Así mismo, aspectos emocionales se vieron fortalecidos en las experiencias, estas 

iniciaron primero con su propio reconocimiento en cuanto a la conciencia corporal, 

siendo conscientes de sus rasgos personales y de sus emociones, una construcción que se 

fue dando desde la escucha, al permitir que cada aventurero hablara acerca de su 

experiencia, poniendo en palabras esos sentires que muy pocas veces pueden explicar o 

simplemente expresándolos a través de otros lenguajes artísticos.  En todo este proceso 

fue posible respetar sus maneras de concebir cada experiencia, entendiendo que cada uno 
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la vivencia de manera diferente y así lo dejaron ver, lo que llevó a que desde su 

autonomía pudieran explorar lo que iba generando cada momento en ellos.  

Estas experiencias fueron propuestas de tal manera que en cada fase se encontrara 

la música, la plástica y la expresión dramática. Cada una de ellas situaba a las maestras en 

formación en un proceso de observación, donde era posible dar cuenta de respuestas 

sensoriales que a su vez mostraba construcciones colectivas, un aspecto que en un inicio 

era complejo trabajar, esto en gran medida se evidenció, porque en muchas de las 

experiencias se hizo posible el intercambio de roles, lo que generó reflexiones, porque 

escuchaban a sus pares. 

Por lo que se rescata la articulación de las experiencias, que si bien en los diarios 

de campo (ubicados en anexos de la presente propuesta) se encuentra de manera más 

detallada lo que suscitó cada una de las experiencias en los niños y niñas, este apartado 

destaca algunos de los alcances de la propuesta, al resaltar aportes pedagógicos que se 

pueden trabajar en la primera infancia. De manera tal que como resultado de las 

experiencias se encontró que se fortalecieron procesos de interacción entre ellos mismos 

y que a través de sus movimientos corporales, su gestualidad y las intervenciones con el 

espacio marcaban pautas, lo que hizo posible que cada experiencia pase primero por el 

cuerpo activando sus sentidos.  

En lo plástico los niños y niñas pudieron expresar a través de sus trazos lo que 

sentían, al representar y comunicar su realidad y lo que generaba cada experiencia, 

recreando, imaginando y desarrollando su capacidad expresiva de manera espontánea 

expresando sus sentimientos y emociones. En la música se evidenció como el 

movimiento los transportaba hacia el descubrimiento y el deleite, disfrutando y sintiendo 
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el movimiento, no tratándose de imponerles bailes, sino posibilitando la expresión, 

dejando fluir sus movimientos de manera espontánea y armónica desde sus más afloradas 

conexiones psicomotrices, esto les permitió convertirse en protagonistas, donde bailaban 

su propia danza, al son de la vida, a su propio ritmo, tiempo y reconociendo los espacios. 

Al mismo tiempo que reconocían a sus compañeros al compartir el mismo espacio y lo 

que iniciaba en una construcción individual del descubrir de movimientos se convertía en 

una construcción colectiva, ya que comenzaban a crear juntos y a participar y por último, 

en la expresión dramática se encontró que es fundamental permitirles explorar su 

creatividad y las construcciones que se pueden hacer a través del cuerpo, poner en acción 

su imaginación, transformando el espacio, convirtiéndose en otra persona, explorando y 

creando historias,  

En efecto, se resignifica la expresión corporal al dar cuenta de las múltiples 

formas expresivas, otorgándole un sentido y una nueva interpretación, transformando la 

perspectiva que se tiene de la expresión corporal, resaltando su importancia al 

profundizar en este aspecto en cada una de las experiencias, mostrando como resultado 

que los niños y niñas se reconocieran a sí mismos, a sus pares y al espacio.  

Gracias a la presente propuesta de intervención se percibe que a través de estas 

experiencias se observa cómo sus cuerpos se expresan, como transmiten y se comunican 

plasmando sus emociones y exteriorizando sus sentimientos mediante marcas 

significativas y su corporalidad. Es por esto que estas experiencias artísticas resultan 

potencialmente enriquecedoras, porque al explorar, descubrir diferentes sensaciones y 

poder reconocer sus emociones, enriquecen su visión y significación del mundo que los 

rodea y en donde se desenvuelven. 



99 
 

Abordar desde un sentido pedagógico la interacción con estas experiencias en 

donde se vea implícito los diferentes tipos de arte, se consideran de vital importancia en 

la primera infancia, ya que son entornos de aprendizaje donde se reconocen sus propias 

emociones y también reconocer los sentimientos de los demás, transitando un camino 

reflexivo hacia la conciencia y resignificación corporal, reconociendo que pueden sentir 

emociones e identificarlas en diferentes partes de su cuerpo.  

 

9.1 Reconocimiento de sí mismo 

 

Este eje se propuso en primera instancia desde el reconocimiento de su cuerpo y 

la exteriorización de emociones, pensamientos y sensaciones, por ello una de las primeras 

experiencias partía de conocer su cuerpo y reconocer algunas sensaciones corporales que 

se podían suscitar en la interacción con varios objetos y vivencias, siempre brindando 

momentos para el disfrute, donde el juego se hace presente.  

El juego les brinda a los niños y las niñas la capacidad de explorar y de disfrutar 

en ese proceso de reconocimiento, es uno de los momentos donde más disfrutan de 

manera desinhibida porque no hay un modo de ser, sino que cada uno desde lo que crea e 

imagina ejerce la libertad de sus movimientos sin imposición alguna, porque están 

creando desde la acción y su mundo simbólico se ve enriquecido, van construyendo 

historias, descubriendo sus gustos y explorando con el entorno. 

En ese proceso de exploración y de reconocimiento se buscó que pudiesen tomar 

una conciencia corporal. Cómo bien lo menciona Paloma Santiago, es esencial trabajar 

primero desde la toma de conciencia del cuerpo, con el objetivo de desarrollar su 
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capacidad perceptiva, es decir, ser consciente de lo que sucede en ellos al vivenciar una 

experiencia, parte de reconocer el impacto de las vivencias en sus vidas, el poder 

entender sus emociones y sentimientos, reconocerse en sus modos de reaccionar, en eso 

que genera miedo, malestar, felicidad, emoción, placer, tristeza y la influencia que ejerce 

el impacto exterior en el interior de cada uno.  

Cada una de estas vivencias les permitió comprender muchas de sus emociones 

que surgieron de manera natural, contribuyendo en su autoconocimiento, suscitadas como 

resultado de cada una de las experiencias. Cuando hay autenticidad y espontaneidad en la 

expresión hay una carga más emotiva, porque viene desde lo que despierta la experiencia 

en cada individuo. De manera que la construcción de su personalidad se ve influenciada 

por cada experiencia que vivencian. Es así el caso de la primera experiencia (Ver diario 

de campo 1) cada uno de los aventureros trataban de articular y reconocer sus emociones 

con sus vivencias, cosa que en un principio les costaba, pero a medida que se propiciaba 

el diálogo lograban hablar desde sus experiencias y sentires. 

Así pues, es posible la toma de conciencia cuando se vivencia algo, por ello, en el 

acercamiento a las experiencias artísticas se buscó despertar o hacer más perceptibles 

esas emociones en cada uno, que pudiesen expresarlas y que en ese proceso se sintieran 

cómodos y seguros por medio del movimiento libre y la posibilidad de despertar nuevas 

sensaciones y estímulos, enriqueciendo sus formas de ser y transitar en el mundo, así 

como el reconocerse les da la posibilidad de ser conscientes de sus posibilidades, sus 

limitaciones y sus conquistas.  

El reconocerse a sí mismos, parte de experimentar, entender y percibir su cuerpo 

desde múltiples sensaciones. Tras cada uno de los encuentros se hizo evidente ese 
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reconocimiento que iban construyendo desde su autonomía y desde lo que iban 

descubriendo en cada experiencia, esto era evidente en el caso particular de algunos 

aventureros, a quienes en un principio les costaba expresarse y mostraban cierto miedo al 

sentirse expuestos por las experiencias que estaban vivenciando, pero que a medida que 

se fueron desarrollando las sesiones y al ver a las maestras en formación, junto con sus 

pares disfrutando de los encuentros, se encontraban a sí mismos disfrutando y 

expresándose de muchas maneras, reflejando que a veces en los niños y niñas hay ciertos 

esquemas marcados, porque en muchos espacios se limita el movimiento y por supuesto 

al no experimentar el poderse mover de manera libre no tienen acceso al mundo de las 

emociones, de lo sensible y de la expresividad.  

Por ello, se resalta como resultado de estas experiencias que las provocaciones y 

orientaciones en cada planeación son fundamentales, porque si bien se busca que puedan 

ir desarrollando sus maneras de ser, permitir el movimiento libre y que la espontaneidad 

surja, el acompañamiento determina la dirección que toma la experiencia, es decir, que 

todo debe tener un sentido, proporcionando a los niños y niñas los medios para poder 

darle paso al proceso de creación.  

 

9.2 Reconocimiento del espacio 

 

Para esta fase fue posible generar varias reflexiones en torno a lo que se vivenció 

en cada experiencia con respecto a los espacios, reconociendo las múltiples posibilidades 

que se pueden gestar desde ahí. Este es el caso de las presentes experiencias artísticas 

propuestas, ya que se desarrollaron en diferentes espacios del centro educativo Aeiotu, 
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con el fin de no encerrar todas las experiencias en un mismo lugar, sino que los niños y 

niñas tuvieran la posibilidad de experimentarlas desde los diferentes lugares que transitan 

día a día.  

En ese sentido antes de iniciar con las experiencias se realizó un proceso de 

observación y análisis en busca de esos espacios para la implementación de la propuesta, 

decidiendo usar el atelier, el aula de los aventureros y el parque 2, que es un espacio 

cerrado dispuesto para el juego. A partir de allí, se comenzó a considerar el diseño de las 

experiencias propuestas, la disposición de los objetos y la manera en la que se iban a 

distribuir los elementos en el lugar, teniendo en cuenta diversos aspectos para que estos 

llamaran la atención a los niños y niñas y que se propiciara la exploración, pensando en 

potenciar la experiencia a través de los sentidos.  

Las dos primeras experiencias de esta fase fueron desarrolladas en el aula de los 

aventureros, la última experiencia si se desarrolló en el parque 2 porque se necesitaba la 

disposición de un espacio más amplio. Teniendo como resultado la experimentación total 

de los aventureros, para ellos fue toda una experiencia encontrarse el aula que habitan de 

manera cotidiana desde otra mirada, un aula transformada, dotada de otros elementos 

visuales, sonoros, olfativos y llena de muchas texturas, ambientadas de otra manera. En 

cada una de las tres experiencias de esta fase el diseño del espacio fue diferente, 

encontrando nuevas formas de habitar un espacio que ya reconocen, creando y 

acercándolos a otros contextos, proporcionando un sentido estético a cada experiencia.  

De modo que cada experiencia dio paso a la exploración constante, hicieron uso 

de su imaginación todo el tiempo al crear historias, convertirse en personajes, jugando de 

manera libre. Al respecto Javier Abad menciona que: 



103 
 

 

Se explora la vida, lo que acontece en ella y lo que afecta al niño como ser 

humano, que es el comportamiento de los adultos, situaciones cotidianas o 

extraordinarias que necesita aprender o que llaman su atención, etc. Mediante la 

recreación del juego, el niño reproduce e interpreta actitudes, modelos y 

comportamientos captados de un mundo que no es fácil de comprender y asimilar, 

pero que es indispensable conocer.” (Abad & Velasco, 2012) 

 

Esto posibilitó dar cuenta de cómo en medio de esas interacciones cada 

aventurero interpretaba su percepción de mundo, relacionando su realidad, sus 

experiencias y sus interacciones sociales con lo que quería representar, entonces el juego 

simbólico permite que se sientan identificados, se pregunten quienes son, que quieren ser, 

posicionándose como sujetos que hacen parte de la sociedad al crear toda una narrativa, 

fortaleciendo procesos psíquicos, sociales, intelectuales y lingüísticos.  

 

Desde el punto de vista de Paloma Santiago (1985), es preciso resaltar que: 

 

 La vivencia del cuerpo se tiene siempre en relación con el espacio. El espacio es 

la referencia del mundo, de lo que está a nuestro alrededor, es la posibilidad de 

orientación, de desplazamiento; él marca los límites de nuestro cuerpo: él uno acaba 

donde empieza el otro. (Santiago, 1985, pág. 48) 
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De manera que se resaltan y se resignifican los espacios al ser posibilitadores de 

múltiples experiencias, donde pueden reconocerse, pero también estar abiertos a 

reconocer a sus pares, al interactuar con ellos y construir juntos, compartir historias, 

sentires y emociones, lo que implica que comiencen a escuchar otras opiniones, a ponerse 

en el lugar del otro, a valorar las diferencias y nutrirse de ellas, por ende, se dan un lugar 

en el mundo, pero sin desconocer el lugar del otro.  

 

9.3 Reconocimiento del otro  

 

El reconocimiento del otro pertenece a la última fase de la propuesta pedagógica 

que permite dar cuenta de todo el proceso que se fue llevando a cabo durante las 

experiencias, los momentos que se dieron y las historias que se crearon. Las experiencias 

artísticas propuestas aquí dejan en evidencia las relaciones e interacciones que se tejieron 

en el grupo, reconocer la presencia del otro descentraliza la mirada del “yo”, lo que 

generó en los aventureros un trabajo pedagógico interesante, que, si bien no termina en la 

aplicación de las experiencias, porque es un trabajo que requiere de permanencia y 

atención, si generó unos alcances significativos. 

Cada ser humano tiene la capacidad de expresar, de comunicar, el cuerpo es la 

primera interacción que se da con el mundo y eso pasa a través de los sentires, ya sea de 

manera verbal o no verbal, por ello, es que la expresión corporal ya encierra en sí misma 

el trabajo con el otro, al proponer un reconocimiento propio se propicia el reconocimiento 

del otro. En ese autoconocimiento se descubren muchos aspectos de la vida propia, es un 

aprendizaje de sí mismo que favorece la seguridad y la confianza.  
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Aspectos que se trabajaron en la propuesta desde el reconocimiento y 

acompañamiento que las maestras en formación les dieron a los niños y a las niñas, Con 

respecto a esto Penchansky (2009) menciona que es necesario tener en cuenta que se 

debe: 

 Reconocer las diferentes soluciones que cada uno de los chicos da a la 

representación de sus ideas, sentimientos, sensaciones e imágenes; ya que solo a partir de 

ese reconocimiento podrá aportar desde su saber al enriquecimiento de la tarea desde lo 

más específico del movimiento. (Penchansky, 2009, pág. 29)  

Por ello, su voz es importante y es necesario estar atentas y observar lo que se 

quiere comunicar, porque muchas veces no lo dicen, pero si lo expresan con sus gestos, 

movimientos, miradas, silencios, etc.  

Por ello, se encuentran aspectos que a veces generan incertidumbre o vergüenza, 

que muchas veces no son trabajados y se guardan, por miedo a no percibir lo mismo en el 

otro, sentimientos o emociones que en muchas ocasiones son vistas como negativas por 

los paradigmas crecientes en la sociedad, que hace que el reconocerlos sea un proceso 

complejo, cuando en realidad es necesario permitir el tránsito de sus emociones, porque 

esto les ayuda a entender cómo se sienten, no invisibilizar ni callar el sentir, de esa 

manera se propicia un desarrollo integral.  

Estas reflexiones se suscitan luego de ver las interacciones que se gestaron 

durante cada una de las experiencias, que hicieron que los aventureros trabajaran de 

manera individual y colectiva, implicándose en cada experiencia y generando 

aprendizajes significativos, así como también se vio fortalecido el diálogo en los 

aventureros, que ahora en algunas ocasiones antes de tomar la decisión de golpear a un 
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compañero por lo que le hizo trata de hablarlo, fomentando la creación de acuerdos 

dentro del mismo grupo favoreciendo el respeto en el aula.  

Ahora, al sentirse escuchados y darles un lugar, reconocen que pueden aprender 

del otro, así sus intereses muchas veces no sean compartidos, enriqueciendo sus 

relaciones al comunicarse y expresar sus sentires con libertad, el permitirse dejar ser sin 

limitar sus movimientos, ni permitir que se limite la espontaneidad al no dejar que 

sucedan las respuestas naturales corporales, porque se estaría perdiendo la capacidad de 

creación y su sensibilidad. 

9.4 Documentación pedagógica 

 

 Fase Exploratoria 

Experiencia Introductoria 1 

Ilustración 2 - Pintando mis emociones (1) 
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Ilustración 3 - Pintando mis emociones (2) 

 

Ilustración 4 - Pintando mis emociones (3) 
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Experiencia Introductoria 2 

Ilustración 5 - Mis reflejos (1)

 

Ilustración 6 - Mis reflejos (2) 
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Fase I – Reconocimiento De Sí Mismo  

Experiencia 1 

 

Ilustración 7 - Texturas Sensibles y Siluetas (1)

 

 

Ilustración 8 - Texturas Sensibles y Siluetas (2) 

 

 



110 
 

 
Ilustración 9 - Texturas Sensibles y Siluetas (3) 

 

Experiencia 2 – Parte 1 

Ilustración 10 - Animal misterioso – Parte 1 (1) 
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Figura 10 
Ilustración 11 - Animal misterioso – Parte 1 (2) 

 

Experiencia 3 

Ilustración 12 - Mi cuerpo sonoro (1) 
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Ilustración 13 - Mi cuerpo sonoro (2) 

 

Fase II – Reconocimiento Del Espacio 

Experiencia 1 

Ilustración 14 - Espacio Sentido (1 

) 
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Ilustración 15 - Espacio Sentido (2) 

 
 
Ilustración 16 - Espacio Sentido (3) 
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Experiencia 2 – Parte 2 

Ilustración 17 - Una Aventura por la Selva Mágica – Parte 2 (1) 

 
 

 
Ilustración 18 - Una Aventura por la Selva Mágica – Parte 2 (2) 
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Experiencia 3 

Ilustración 19 - Al Ritmo de la Cultura (1) 

 

Ilustración 20 - Al Ritmo de la Cultura (2) 
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Fase III – Reconocimiento Del Otro  

Experiencia 1 

Ilustración 21 - Telaraña de Emociones (1) 

 

Ilustración 22 - Telaraña de Emociones (2) 
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Conclusiones 

 

Para finalizar, como resultado de lo expuesto a lo largo del documento se 

suscitaron algunas reflexiones en correspondencia con los objetivos planteados en el 

desarrollo de la propuesta pedagógica que reflejan la importancia de la expresión corporal 

en la primera infancia, trabajada a través de experiencias artísticas en busca del 

fortalecimiento del desarrollo emocional.  

Así mismo, muestra un amplio panorama que permite profundizar acerca de su 

incidencia en la educación infantil, entendiendo que a través del cuerpo se gestan esas 

primeras interacciones con el mundo, lo que implica un reconocimiento propio, pero 

también el descubrimiento de otras formas de ser. 

Por otro lado, genera reflexiones acerca del accionar del maestro con respecto a su 

propio reconocimiento y al trabajo corporal en su proceso educativo, al reconocer que así 

cómo se propician espacios para que los niños y las niñas desarrollen su expresión 

corporal, es necesario la toma de conciencia del maestro al reconocer al cuerpo como 

significado a través de sí mismo, de lo contrario no habría un sentido, de esta forma, se 

generó un cambio significativo en la percepción de las maestras al profundizar más en el 

tema, resaltando de la misma manera la continua formación profesional, en aras de darle 

un sentido al quehacer pedagógico.  

Motivo por el cual, se hace mayor énfasis en la responsabilidad ética con la 

primera infancia al resaltar la importancia de tener siempre una intencionalidad 

pedagógica y reflexionar sobre los momentos que se gestan al interior del aula y por fuera 

de ella. Teniendo en cuenta que no solo en el aula se aprende, sino que la escuela es uno 

de los muchos lugares donde se da el aprendizaje.  
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Así pues, se reconoce el papel de mediación, comprendiendo que muchas veces 

ese acercamiento a la cultura solo es posible para algunos niños y niñas cuando van a la 

escuela, por ello, se concibe de la misma manera la importancia de la formación artística 

en los maestros al acercar a los niños y niñas a entornos diversos, lo que posibilita una 

formación más humana, desde la sensibilidad, la contemplación y la estética, lo que 

permite que puedan explorar y expresar sus emociones. 

Por lo tanto, los diferentes lenguajes artísticos posibilitan experiencias y entornos 

enriquecidos en donde se potencia la creatividad y el sentido estético a través del juego y 

el movimiento libre, lo que permite desarrollar su autonomía asumiendo posturas críticas 

frente a diferentes situaciones y así mismo proponer soluciones para construir una sana 

convivencia en el aula. 

De la misma manera fue necesario hacer una búsqueda de diferentes referentes 

teóricos que enriquecieran el proceso formativo de las maestras en formación, tomando 

gran variedad de autores y fuentes bibliográficas como insumos pedagógico que 

posibilitaran el reconocimiento de otras teorías y conceptos para la consolidación y el 

diseño de la propuesta pedagógica, lo que a su vez permitió analizar y contrarrestar lo 

teórico frente a lo práctico desde una mirada crítica, lo que significó asumir retos propios, 

retomando los saberes adquiridos durante el proceso de formación. 

Sin embargo, es importante resaltar que, aunque en el presente trabajo se abordan 

varios referentes teóricos que respaldan la propuesta y profundizan en la expresión 

corporal, resaltando las posibilidades que se dan en el ámbito educativo, se esclarece que 

abordar la corporalidad es un tema de amplio espectro que requiere de un continuo 

análisis. 
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La implementación de dichas experiencias artísticas aportó en el proceso 

formativo, en la práctica pedagógica y en los procesos de enseñanza y aprendizaje con los 

niños y niñas que hicieron parte de este proyecto. Además de ello, para las familias que 

también se vieron involucradas, demostrando su apoyo afectivo desde el amor 

incondicional, mostrando dedicación en las elaboraciones complementarias requeridas 

para las experiencias, dando cuenta de un interés por participar y estar comprometidos en 

todos procesos de sus pequeños. 

Del mismo modo, los cambios en el comportamiento de los niños y niñas fueron 

notorios, siempre mostrando interés por explorar los espacios propuestos, los cuales les 

inspiraba sentimientos de paz y tranquilidad, resignificando cada una de las experiencias, 

dotándolas de sentido y disfrutando del goce que cada una les posibilitaba, 

vivenciándolas por medio de sus sentidos de manera placentera, dejando en evidencia 

como poco a poco fueron tomando conciencia de su corporalidad. Muchas veces sin usar 

palabras sus cuerpos se expresaban a través del movimiento y sus rostros reflejaban 

diversas emociones, logrando así un mayor control sobre las mismas. Así cómo se vio 

fortalecida su autonomía, mostrando cada vez más libertad y espontaneidad en sus 

movimientos. 

En definitiva, es realmente gratificante evidenciar como se fueron alcanzando los 

objetivos propuestos, que sin duda realizan aportes significativos y sustanciales a las 

maestras en formación, así como con los niños y niñas que vivenciaron la propuesta, lo 

que genera que se siembre motivándonos a ser propositivas e innovadoras, transformando 

vidas. 
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Anexos 

Diarios de Campo 

11.1 Fase Introductoria 

Diario de Campo - Experiencia 1  
Tabla 10 
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Diario de Campo  

Experiencia 2 
Tabla 11 
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11.2 Fase I – Reconocimiento de sí mismo 

 

Diario de Campo - Experiencia 1  
Tabla 12 
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Diario de Campo - Experiencia 2 
Tabla 13 
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Diario de Campo - Experiencia 3 
Tabla 14 
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11.3 Fase II 

Diario de Campo- Experiencia 1  
Tabla 15 
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Diario de Campo- Experiencia 2 
Tabla 16 
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Diario de Campo - Experiencia 3 

Tabla 17 
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11.4 Fase III 

Diario de Campo - Experiencia 1  
Tabla 18 
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