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Resumen. Las nociones espaciotemporales son un objetivo fundamental en la enseñanza de las Ciencias Sociales, con importantes 
implicaciones corporales y motrices para su aprendizaje en Educación Infantil. Muchos estudios abordan las dimensiones corporal y 
motriz en áreas tradicionales como la Educación Física, sin embargo, en la revisión del conocimiento existente, apenas existen trabajos 
que estudien dichas dimensiones en la formación del profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales. El objetivo de este estudio es 
conocer en qué medida las guías docentes seleccionadas de las asignaturas del Área de Didáctica de las Ciencias Sociales del Grado de 
Educación Infantil, incorporan en sus epígrafes contenidos relativos a la formación del profesorado en competencias motrices y cuerpo 
implicado para la enseñanza de las Ciencias Sociales en Educación Infantil. Para ello, se parte de un modelo de Estudio de casos con 
metodología mixta cuantitativa-cualitativa. Se sigue un procedimiento en fases y se emplea el software de gestión de corpus y análisis 
de texto, Sketch Engine. Los resultados informan de la escasa presencia de las dimensiones corporales y motrices en la formación 
docente en todas las dimensiones de análisis de las guías docentes lo que evidencia la falta de interés del ámbito corporal en la formación 
inicial del profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales. Como conclusión, se señala la pervivencia en el currículo docente univer-
sitario de concepciones tradicionales basadas en la perspectiva cartesiana de separación cuerpo-mente.  
Palabras clave: Cuerpo; Didáctica de las Ciencias Sociales; Educación Infantil; formación del profesorado; movimiento.  
 
Abstract. Spatial-temporal notions are a fundamental objective in the teaching of Social Sciences, with important bodily and motor 
implications for their learning in Early Childhood Education. Many studies deal with the physical and motor dimensions in traditional 
areas such as Physical Education, however, in the review of existing knowledge, there are hardly any works that study these dimensions 
in the training of Social Science Didactics teachers. The aim of this study is to find out to what extent the teaching guides selected for 
the subjects in the Social Sciences Didactics Area of the Early Childhood Education Degree include in their headings content relating 
to teacher training in motor skills and the body involved in the teaching of Social Sciences in Early Childhood Education. For this 
purpose, a case study model with a mixed quantitative-qualitative methodology is used. A phased procedure is followed and the corpus 
management and text analysis software, Sketch Engine, is used. The results report the scarce presence of the corporal and motor 
dimensions in teacher training in all the dimensions of analysis of the teaching guides, which shows the lack of interest in the corporal 
sphere in the initial training of teachers of Didactics of Social Sciences. In conclusion, we point out the persistence in the university 
teaching curriculum of traditional conceptions based on the Cartesian perspective of the mind-body separation. 
Key words: Body; Social Sciences Didactics; Early Childhood Education; teacher education; movement. 
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Introducción  
 
La geografía y la historia son dos de las disciplinas tradi-

cionales que se constituyen en ejes vertebradores de los cu-
rrículos en la enseñanza de las Ciencias Sociales 
(Hernàndez, 2000; Prats, 2002; Thornton, 2008; 
Hernàndez, 2014). A través de su didáctica, la geografía y 
la historia contribuyen a la construcción de nociones esen-
ciales sobre espacio y tiempo (Herrero, 2012). Trabajos 
como los de Gómez y Millares (2017) y Liceras y Romero 
(2016) han señalado la importancia que tiene el aprendizaje 
de las dimensiones espaciotemporales para la comprensión 
de la realidad social.  

En Educación Infantil (en adelante EI), el espacio y el 
tiempo son elementos básicos para la comprensión del en-
torno. La acción y el juego de la niña y del niño suceden en 
un espacio y tiempo determinados. Es lo que Barret (1991) 
denomina pedagogía de la situación como una pedagogía vi-
vencial cuyos ejes principales son el tiempo y el espacio. 
Este proceso de exploración del espacio vital se produce ne-
cesariamente a través de la implicación del cuerpo y de la 
motricidad pues requiere el control de la lateralidad, la 

realización de giros, desplazamientos, movimientos, ritmos 
y manipulación de objetos (Rael, 2009; Barrero et al. 
2016). Promover el aprendizaje de nociones espaciotempo-
rales a través del movimiento y de la manipulación de obje-
tos o artefactos escolares ha brindado buenos resultados en 
contextos educativos (Aubrey et al., 2003; Papandreou y 
Tsiouli, 2022). Dichos resultados no sólo son beneficiosos 
para la salud, sino que también mejoran el aprendizaje y los 
resultados académicos (Watson et al. 2017) desde un enfo-
que pedagógico integral (Bàssoli de Oliveira et al. 2021). 

En la enseñanza de las Ciencias Sociales el tiempo es una 
coordenada fundamental que, en los primeros años de la 
etapa, queda marcada por los ritmos biológicos y las viven-
cias corporales dentro del espacio sociocultural del alum-
nado (Rael, 2009). Según avanza la edad, se van logrando 
destrezas motrices asociadas a ritmos y estímulos sonoros 
hasta adquirir nociones de intervalos temporales de dura-
ción, simultaneidad, sucesión, presente, pasado o futuro 
(Cuenca, 2008; Rael, 2009). El progresivo afianzamiento 
de las nociones temporales, de acuerdo al avance en el desa-
rrollo de la niña y del niño, ha centrado el interés de nume-
rosas investigaciones interesadas en el tratamiento didáctico 
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y corporal de nociones más abstractas como son el tiempo 
cronológico y el histórico en edades tempranas (Cuenca, 
2008; Pagès y Santisteban, 2010; Cooper, 2019; San Mar-
tín, 2021).  

Millares y Rivero (2012) coinciden en señalar la impor-
tancia del uso de metodologías basadas en los juegos de si-
mulación, las dramatizaciones, el uso del disfraz y las mani-
pulaciones de objetos y réplicas del pasado para la adquisi-
ción de nociones de temporalidad. El cuento y el cuento 
motor son recursos activos que facilitan, a través del desa-
rrollo de habilidades motoras, el aprendizaje de nociones 
temporales (Vivas, et al., 2022). Otros estudios se han cen-
trado en la enseñanza del tiempo prehistórico, por ejemplo, 
San Martín (2021) abordó la enseñanza de temporalidades 
remotas a través de movimientos de yoga, para que el alum-
nado conozca los cambios producidos en el cuerpo humano 
a lo largo de la evolución humana. Por otro lado, Bardavio 
y Mañé (2017), a través de la experimentación didáctica en 
arqueología, defiende un modelo de enseñanza activa y ex-
perimentadora, en la línea del modelo hands on (Vicent et 
al., 2015) que propone tocar y manipular objetos para ac-
ceder desde los sentidos y el cuerpo a la historia y la cultura. 

En el aprendizaje de la dimensión espacial también se 
producen una serie de implicaciones motrices y corporales 
relacionadas con la inteligencia kinésico-corporal (Gardner, 
2011) y que, en edades tempranas, permite el desarrollo de 
experiencias entorno a nociones de orientación, situación, 
tamaño, dirección, formas, etc. (Rael, 2009). La neuroedu-
cación continúa abordando la necesidad que niñas y niños 
tienen de interacción constante de su cuerpo con el entorno 
(Missana et al., 2014). Ya en EI, los itinerarios urbanos con-
tribuyen al descubrimiento de lo que Cabanellas y Eslava 
(2005) han denominado “territorios vitales de la infancia” y 
que implica necesariamente el desarrollo de competencias 
motoras (Ayala et al. 2021). Los espacios son también con-
tenedores de realidades sociales y culturales pretéritas a las 
que se puede acceder a través de la manipulación, la didác-
tica del objeto y las teatralizaciones, comprometiendo sig-
nificativamente el cuerpo, las emociones y los sentidos 
(Santacana y Martínez, 2016).  

Tal como se recoge en estos estudios y experiencias edu-
cativas, la enseñanza de nociones espaciotemporales en EI, 
dentro del Área de Didáctica de las Ciencias Sociales, exige 
al profesorado aplicar dinámicas corporales provenientes de 
la psicomotricidad, el juego dramático, la manipulación, el 
teatro o el yoga, entre otros. Comporta una presencia cor-
poral y motriz que no es exclusiva solo de las horas de edu-
cación física. Así lo han justificado estudios como los de 
Vaca (2005) o Fuente (2013) que demuestran que el cuerpo 
y el movimiento deben estar presentes en el desarrollo de 
cualquier objetivo, asignatura o contenido curricular. Tam-
bién la legislación educativa escolar se expresa en esta di-
rección. El Decreto 37/2022 (2022) de Castilla y León por 
el que se establece el currículo de EI señala que, el área de 
Descubrimiento y exploración del entorno, que es el área 
que recoge aprendizajes cardinales en la enseñanza de las 
Ciencias Sociales, se debe abordar didácticamente desde el 

cuerpo y el movimiento.  
Pese a estos avances, aún son muchas las dificultades 

para la plena integración curricular del cuerpo y del movi-
miento en la enseñanza de las Ciencias Sociales en EI. Di-
versos estudios detectan barreras formativas en la integra-
ción del movimiento tanto en profesorado activo como en 
formación inicial (Michael et al., 2019; Arufe, 2020; Pra-
dos, 2020; Morales y López, 2022). En palabras de Santa-
maría (2013): 

Se hacen evidentes las dificultades que muchos docentes 
tienen a la hora de exponerse corporal y motrizmente ante 
sus alumnos. Se sienten cómodos con la transmisión oral 
pero cuando tienen que realizar una actividad motriz de 
forma consciente y ejemplarizante, surgen los miedos, las 
limitaciones, los bloqueos. Lo que supone que también el 
cuerpo del profesor debe reeducarse, adaptarse y reajus-
tarse, para poder así ser capaces de escuchar el cuerpo del 
niño y comprender sus mensajes, sus demandas, sus necesi-
dades, sus deseos. (p. 123). 

Son muchos los estudios que abordan la importancia del 
cuerpo y del movimiento desde el ámbito disciplinar de la 
Educación Física (Nielsen et al. 2020), pero apenas existen 
trabajos que lo afronten desde la Enseñanza de las Ciencias 
Sociales. En este trabajo, lo vamos a hacer desde el estudio 
de las guías docentes del área. De acuerdo a las directrices 
del Espacio Europeo de Educación Superior, las guías do-
centes deben recoger los elementos clave de una asignatura 
para orientar la formación, como son los objetivos, los con-
tenidos o las competencias, entre otros (Universidad de Va-
lladolid [Uva], 2008, p.13). A partir de aquí nos pregunta-
mos: ¿Las guías docentes de didáctica de las Ciencias Socia-
les del Grado de EI recogen en sus programas medidas de 
formación que preparen al profesorado para abordar la en-
señanza desde un cuerpo y un movimiento implicados?  

 
Método  
 
Objetivo  
El objetivo de este estudio es conocer en qué medida las 

guías docentes de las asignaturas del Área de Didáctica de 
las Ciencias Sociales del Grado de EI, presentes en la mues-
tra, incorporan en sus epígrafes contenidos relativos a la for-
mación y capacitación del profesorado en competencias mo-
trices y cuerpo implicado para la enseñanza de las Ciencias 
Sociales en EI.  

 
Muestra 
El tipo de muestreo empleado es no probabilístico y de 

conveniencia, por la posibilidad de acceso a las guías docen-
tes a través de las sedes electrónicas de dichas universidades, 
lo que facilita la disponibilidad de la información requerida 
en el momento de la realización de la investigación. La 
muestra está compuesta por las guías docentes (n=4) vigen-
tes del Grado de Maestra y Maestro de EI, pertenecientes al 
área de Didáctica de las Ciencias Sociales de las cuatro uni-
versidades públicas castellanoleonesas.  

Los criterios de selección de las cuatro guías docentes se 
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basan en la adscripción de todas ellas al ámbito disciplinar 
de la enseñanza de las Ciencias Sociales. Las cuatro guías co-
rresponden a asignaturas homólogas del Grado de Educa-
ción Infantil que se imparten en las universidades de Burgos, 
León, Salamanca y Valladolid. Todas ellas tienen como fi-
nalidad suministrar los conocimientos necesarios para que 
el profesorado en formación inicial conozca la importancia 
del aprendizaje de las Ciencias Sociales y los fundamentos 
científicos de su currículo en EI (tabla 1). Comparten todas 
ellas dos rasgos comunes e identificatorios en sus objetivos, 
por un lado, analizan los principios curriculares de la ense-
ñanza de las Ciencias Sociales en EI y, por otro, estudian las 
características de comprensión del espacio y del tiempo en 
la etapa. 

 
Tabla 1.  
Identificación de la muestra de estudio. 

Universidad Asignatura/ 
Denominación 

Curso en el que 
se imparte 

Universidad de Burgos 
Las Ciencias Sociales y su desarrollo 
curricular en EI 

4º Curso 

Universidad de León Aprendizaje de las Ciencias Sociales 4º Curso 
Universidad de Salamanca Aprendizaje de las Ciencias Sociales 

en EI 
2º Curso 

Universidad de Valladolid Desarrollo curricular de las Ciencias 
Sociales en EI 

3º Curso 

Fuente: elaboración propia. 

 
Diseño 
Se parte de un modelo de Estudio de casos en educación 

a partir de distintas técnicas de análisis y recogida de datos. 
Con ello, se analiza en el contexto particular de las guías 
seleccionadas, la presencia-ausencia de cuerpo y motricidad 
en la formación inicial del profesorado en Didáctica de las 
Ciencias Sociales. Este modelo metodológico permite tratar 
un tema aún no abordado en su contexto, comprender su 
realidad educativa y desvelar significados para tomar deci-
siones (Simons, 2011). Este estudio se dirige a una muestra 
limitada, que si bien nos permite conocer satisfactoriamente 
el caso específico que aborda, no pueden generalizarse sus 
resultados.  

Se sigue, para ello, una estrategia metodológica mixta. 
Por un lado, cualitativa, basada en el análisis de contenido 
(Van Dijk, 2009). A través del análisis de contenido de las 
guías docentes observamos la presencia o ausencia de térmi-
nos relativos al cuerpo y al movimiento en la formación do-
cente de profesorado de didáctica de las Ciencias Sociales. 
Pretendemos analizar las convenciones, las tendencias o los 
valores de una determinada cultura educativa en las guías 
docentes y, por lo tanto, en su contexto universitario 
(Halliday y Matthiesen, 2004). Por otro, cuantitativa, a tra-
vés de análisis descriptivo a partir de frecuencias relativas y 
absolutas, para identificar tendencias porcentuales de apari-
ción de palabras relativas al cuerpo y al movimiento que 
ayuden, más tarde, a triangular y contrastar resultados. 

 
Procedimiento e instrumentos 
Se sigue un procedimiento en dos fases (F1-F2). En pri-

mer lugar (F-1), para el análisis de contenido de las guías 
docentes, se diseña una matriz ad hoc, de vaciado de datos, 

confeccionada a partir de tres referencias: 
• De las directrices del Real Decreto 1393/2007, por el 

que se establece la ordenación de las enseñanzas uni-
versitarias oficiales. 

• De las aportaciones de Zabalza (2007) y Álvarez-Pérez 
et al. (2018) sobre los elementos de que consta una guía 
docente.  

• De los elementos de que constan las guías docentes de 
la muestra que son estructuradores y comunes en las 
cuatro guías docentes. 

Tanto la normativa como los autores referidos, descri-
ben las dimensiones analíticas que deben tener las guías do-
centes para su ajuste al modelo formativo común exigido a 
partir de la implantación del Espacio Europeo de Educación 
Superior. A tal efecto, la matriz utilizada consta de los ocho 
elementos esenciales para impartir la docencia y orientar el 
proceso de estudio como son: los créditos, el tipo de asig-
natura, los objetivos, las competencias, los contenidos, la 
metodología, las actividades y la evaluación. Para identificar 
de forma concreta la presencia-ausencia del cuerpo y de las 
competencias motrices en cada una de estas ocho dimensio-
nes analíticas, se ha desglosado cada una de ellas en unidades 
de significado formuladas a modo de preguntas clave. La 
presencia-ausencia del cuerpo y del movimiento en dichas 
unidades de significado es valorado a través de una escala 
dicotómica (SI/NO) y del registro de observaciones reali-
zadas a través del análisis textual (tabla 2). 

 
Tabla 2.  
Matriz de vaciado de datos. 
Unidades de con-

texto 
Unidades de significado SI/NO 

Observa-
ciones 

Créditos 

1. ¿El número de créditos representa tam-
bién la parte que asume la presencia corporal 
y de movimiento en el desarrollo de la asig-

natura? 

  

Asignatura 
2. ¿Se indica el carácter o tipo de asignatura? 
3. ¿Garantiza el desarrollo de las capacidades 
integrales del alumno incluidas las motrices? 

  

Objetivos 

4. ¿Existen entre los objetivos de aprendizaje 
alguno que contemple el cuerpo y el movi-
miento para la enseñanza de las Ciencias So-

ciales? 

  

Competencias 

5. ¿Se indica alguna competencia que guarde 
relación con el tratamiento del cuerpo? 

6. ¿Se indica alguna competencia que guarde 
relación con la motricidad? 

7. ¿Las competencias relacionadas con el 
cuerpo y la motricidad (si las hubiese) se re-

lacionan con las actividades? 

  

Contenidos 
8. ¿Hay contenidos que incluyan el cuerpo y 

el movimiento para la enseñanza de las 
CCSS? 

  

Metodología 

9. ¿La metodología contempla el cuerpo 
como dimensión referencial de aprendizaje? 
10. ¿Se proponen métodos que impliquen la 
presencia física del alumno en movimiento? 

  

Actividades 
11. ¿Hay actividades que impliquen movi-

miento dentro o fuera del aula? 
  

Evaluación 
12. ¿Figuran criterios de evaluación relativos 
a la presencia corporal y la competencia mo-
triz en la enseñanza de las Ciencias Sociales? 

  

Fuente: elaboración propia. 

 
En segundo lugar (F-2), se procede a analizar el corpus 

de texto conformado por las cuatro guías docentes. Se 
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utiliza, para ello, el software de gestión de corpus y análisis 
de texto, Sketch Engine para analizar los marcadores morfo-
sintácticos y léxicos de los roles de tema. A continuación, 
se concretan palabras semilla, es decir, palabras clave repre-
sentativas del tema de estudio que guardan relación directa 
con las unidades de significado. Estas palabras son: cuerpo, 
corporal, competencia motriz, movimiento, motriz, psico-
motricidad, física/o, juego, manipulación y experimenta-
ción. A través del software, procedemos a realizar tres tipos 
de operaciones. Uno: conteos de cantidad de apariciones y 
frecuencias de las palabras semilla que aparecen en el cor-
pus. Dos: concordancia o búsqueda de contextos en los que 
aparecen combinaciones de palabras semilla. Y tres: obten-
ción de los N-gramas (expresiones multipalabra) más carac-
terísticos del corpus para determinar su proximidad o dis-
tancia de significado en relación al cuerpo y al movimiento. 
La búsqueda de N-gramas nos brinda la posibilidad de hallar 
los verbos de mayor frecuencia de aparición. A continua-
ción, a través de la taxonomía de Bloom, se identifican el 
tipo de capacidades asociadas a los verbos de mayor presen-
cia, con la intención de determinar cuáles de ellos se asocian 
a la presencia corporal y a la competencia motriz en la for-
mación docente en el aula.  

 
Resultados 
 
La Fase-1 se abre con el análisis de los créditos. La ma-

triz no recoge referencia a ningún crédito de la asignatura 
que esté destinado a la presencia corporal y de movimiento 
del profesorado en formación inicial. Esta característica de 
las guías docentes es común en las cuatro universidades es-
tudiadas.  

La segunda unidad de contexto sobre el tipo de asigna-
tura, señaló que: las cuatro guías de la muestra tipifican la 
materia como obligatoria. Las guías estudiadas no desarro-
llan de forma completa las capacidades integrales del alum-
nado puesto que, en ninguna de ellas, se hace referencia tex-
tual al desarrollo de capacidades relacionadas con aspectos 
corporales y motrices. 

La tercera unidad de contexto versa sobre los objetivos. 
La guía de la Universidad de Burgos (UBU), cita el juego 
simbólico y de representación de roles, sin embargo, no 
constan las bases corporales y psicomotrices que posibilitan 
aprender a desarrollar dicho juego y dichas representacio-
nes. La guía de la Universidad de Salamanca (USAL) hace 
alusión a utilizar saberes disciplinares y multidisciplinares 
sin considerar la importancia del cuerpo y del movimiento 
en la formación. La guía de la Universidad de Valladolid 
(UVA), puso el foco en ejercitar el sentido de análisis y de 
síntesis. La guía de la Universidad de León (ULe), se centró, 
fundamentalmente, en conocer los contenidos curriculares. 

La cuarta unidad se refiere a las competencias. La guía 
de la UBU no especificó el desarrollo de ninguna compe-
tencia sobre cuerpo y movimiento. Hay competencias rela-
tivas a comprender conocimientos, elaborar argumentos, 
transmitir información o promover pensamiento científico, 
entre otras. También se detalla “saber utilizar el juego como 

recurso didáctico”, pero sin ninguna otra relación con otro 
elemento de la guía como, por ejemplo, las actividades, 
donde se pueda concretar el desarrollo de la competencia 
motriz y el valor del cuerpo en la enseñanza de las Ciencias 
Sociales. La guía de la USAL enumera, entre otras, compe-
tencias relativas a conocer los fundamentos del currículo, a 
elaborar propuestas didácticas relativas a la educación en va-
lores y al desarrollo sostenible o a conocer momentos so-
bresalientes de la historia de las ciencias. No se describen 
competencias sobre cuerpo y movimiento. Por su parte, la 
guía de la UVA, no define competencias sobre el trata-
miento corporal. Sí que establece que el alumnado en for-
mación debe promover en el aula de infantil, aprendizajes 
desde una perspectiva globalizadora y se especifica la dimen-
sión psicomotriz, sin embargo, no aparece esta competencia 
desarrollada en clave formativa para el profesorado en nin-
gún epígrafe. La guía de la ULe no contiene competencias 
sobre el tratamiento del cuerpo y tampoco sobre movi-
miento. Se alude a competencias que versan sobre el cono-
cimiento del currículo, el conocimiento de las TIC o el tra-
bajo en equipo. 

En la quinta unidad sobre los contenidos, la guía de la 
UBU no alude al cuerpo y al movimiento en la enseñanza de 
las Ciencias Sociales. Se hacen aproximaciones conceptuales 
al currículo, a la percepción del tiempo, del espacio y de los 
valores sociales. El bloque de contenidos versa sobre méto-
dos, estrategias y recursos y no hay ninguna relación con el 
movimiento y el cuerpo. En la guía de la USAL los bloques 
de contenidos aluden al conocimiento de conceptos y bases 
de aprendizaje de las Ciencias Sociales, a los métodos de pro-
gramación en el aula, a realizar visitas a instituciones y a ela-
borar cuentos o trabajos en grupo. No se especifican conte-
nidos relativos a la formación desde las dimensiones corpó-
reas y psicomotrices. La guía de la UVA trata del conoci-
miento del currículo, del análisis de documentación oficial, 
de teorías del aprendizaje, de la estrategia del juego para co-
nocer el medio, pero no hay contenidos específicos que desa-
rrollen cómo hacerlo y qué roles desempeñan el cuerpo y el 
movimiento. La guía de la ULe está en sintonía con el resto 
en lo referente a desarrollar contenidos conceptuales sobre 
currículo y teorías de aprendizaje. Presenta contenidos con-
cernidos a los métodos, procedimientos y recursos, pero no 
se especifica cuáles son y cómo se llevan a la práctica. 

La sexta unidad de contexto es la metodología. La guía 
de la UBU especifica métodos como la clase magistral, lec-
turas individuales, cuestionarios y clases prácticas de desa-
rrollo de actividades. No hay metodologías para utilizar el 
cuerpo y el movimiento en la enseñanza de las Ciencias So-
ciales. Tampoco se mencionan espacios adecuados para el 
trabajo corporal como el aula de psicomotricidad o sala de 
deportes, por ejemplo. En la de la USAL, se citan métodos 
como la lección magistral, el estudio de casos, el aprendi-
zaje basado en problemas y la investigación. No se concreta 
la importancia metodológica del cuerpo y el movimiento en 
la formación disciplinar del profesorado. La guía de la UVA 
especifica métodos como la clase magistral, las lecturas in-
dividuales, los cuestionarios y las clases prácticas de 
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desarrollo de actividades sin detallar cuáles o de qué tipo. 
No hay métodos en esta guía que orienten la formación en 
un cuerpo implicado. La presencia del alumnado en forma-
ción se expresa de forma estática participando en semina-
rios, debates y exposiciones. Algo similar ocurre en la guía 
de la ULe donde se consignan métodos a partir de activida-
des prácticas para la comprensión de contenidos teóricos, la 
realización de exposiciones y el trabajo en grupo.  

La séptima unidad es sobre las actividades formativas. 
En las guías de la UBU y de la USAL no se especifican acti-
vidades que desarrollen las dimensiones corporales y de mo-
vimiento del profesorado en formación. En la guía de la 
UVA se observa la alusión a actividades, bien individuales o 
grupales, para profundizar en los contenidos teóricos de la 
asignatura a partir de recursos digitales, documentos y ar-
tículos. Se relatan actividades para el aprendizaje de nocio-
nes espaciales sin especificar cómo y de qué manera hacer-
las. En la guía de la ULe, se cita la realización de actividades 
prácticas para la comprensión de contenidos teóricos. En 
consecuencia, ninguna de las cuatro guías contempla activi-
dades para el aprendizaje desde un cuerpo implicado. 

En la octava unidad de contexto sobre la evaluación, las 
guías de la UBU y de la USAL se centran en explicar el sis-
tema de calificación y el valor porcentual de cada procedi-
miento. En la guía de la UVA, se reseña la capacidad del 
alumnado de comprender nociones espaciales y temporales, 
la programación de actividades de aprendizaje, así como en 
la comprensión de textos y dominio de vocabulario. No hay 
alusión a la evaluación de actividades relacionadas con el 
cuerpo y el movimiento. Por último, la guía de la ULe eva-
lúa las presentaciones y exposiciones del alumnado; los tra-
bajos, especialmente de tipo textual; la resolución de pro-
blemas; y las pruebas mixtas, sin que se especifique su rela-
ción con el cuerpo y el movimiento.  

En la F-2, (figura 1), los resultados señalan que, en la 
guía de la UBU, no existen en el corpus las palabras semilla, 
cuerpo, corporal, competencia motriz, movimiento, mo-
triz, psicomotricidad y manipulación. Sí se muestra una sola 
vez el término física, y la concordancia de la palabra se re-
fiere al modelo “presencial física y virtual de la asignatura”. 
También aparece una sola vez el término experimentación, 
y su concordancia hace referencia a la competencia que 
tiene que desarrollar el alumnado en formación en dicha ha-
bilidad, sin especificar cómo. La palabra semilla que más se 
repitió fue juego con solo dos apariciones, y su concordan-
cia se refiere a la competencia que debe desarrollar el alum-
nado para utilizar el juego como recurso didáctico; y la se-
gunda, como un objetivo docente que debe lograr, utili-
zando el juego simbólico y de representación. En ningún 
caso la guía muestra cómo aprender a utilizar el juego. 

El análisis de frecuencias en la guía de la USAL informó 
que de las diez palabras semilla, solo aparece en dos ocasio-
nes la palabra movimiento y su estudio de concordancia re-
laciona la palabra con la competencia a adquirir conocimien-
tos sobre los movimientos sociales y políticos. Esto significa que 
no hay actividades o competencias relacionadas con la for-
mación en movimiento corporal. 

En la guía de la UVA, aparece la palabra juego en 5 oca-
siones. El estudio de concordancia vincula el término con 
competencias como, “Ser capaz de promover el juego sim-
bólico”; con objetivos como, “utilizar el juego simbólico y 
el juego social”; con contenidos para conocer el medio a tra-
vés del juego, otro para el desarrollo del juego social y tam-
bién los referidos a los juegos a partir de recursos telemáti-
cos y de nuevas tecnologías. También, la palabra juego apa-
reció en el apartado de referencias bibliográficas. Como re-
sultado, se constató que la palabra juego apareció despro-
vista de un contexto textual sobre formación en cuerpo y 
competencia motriz en la formación del profesorado. 

En la guía docente de la ULe, el análisis reportó la apa-
rición una vez de la palabra movimiento. El estudio de con-
cordancia, asoció el término a la adquisición de conocimien-
tos acerca de los movimientos sociales y políticos. La pala-
bra juego apareció una sola vez en el apartado de referencias 
bibliográficas. El resto de términos no están expresados en 
el documento. 

En esta F-2, se ha podido comprobar cómo ninguna de 
las guías docentes incorpora en sus textos términos clave 
que puedan hablar de la formación inicial docente en cuerpo 
y competencia motriz, como son, cuerpo, motriz, manipu-
lación, psicomotricidad, corporal y competencia motriz (fi-
gura 2). 

 

 
Figura 1. Frecuencias absolutas y relativas de aparición de palabras semilla sobre 

cuerpo y movimiento. Fuente: elaboración propia. 

 

 
 

Figura 2. Frecuencia absoluta de aparición de palabras semilla por guía docente 
de universidad. 

 
La tercera operación realizada a través de Sketch Engine 

fue la obtención de N-gramas, representados por la apari-
ción de los diez verbos más característicos del corpus de las 
cuatro guías de la muestra (tabla 3). 

 Universidad 

de Burgos 

Universidad 

de 

Salamanca 

Universidad 

de Valladolid 

Universidad de 

León 

f        % f        % f         %    f      % 

Cuerpo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Corporal 0 0 0 0 0 0 0 0 

Competencia 

motriz 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Movimiento 0 0 2 0,0001 0 0 1 0,0004 

Motriz 0 0 0 0 0 0 0 0 

Psicomotricidad 0 0 0 0 0 0 0 0 

Física/o 1 0,0003 0 0 0 0 0 0 

Juego 2 0,0006       0 0 5 0,0006 1 0,0004 

Manipulación 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Experimentación 1 0,0003 0 0 2 0,0002 0 0 
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Tabla 3. Frecuencia de aparición de los verbos más característicos en las cuatro 
guías.  

Verbos f 
Utilizar 44 

Desarrollar 40 
Poder 29 

Conocer 24 
Adecuar 20 
Realizar 20 
Elaborar 17 
Presentar 17 
Analizar 16 

Comprender 14 
Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo a la taxonomía de Bloom (Anderson y 

Krathwohl, 2001) sobre la categorización de los aprendiza-
jes, los verbos utilizar, desarrollar, poder, realizar y elabo-
rar corresponden a verbos de aplicación, que podrían indi-
car a priori, una relación con las palabras semilla relativas al 
movimiento, al cuerpo, a la manipulación o a la experimen-
tación. Sin embargo, analizados los patrones sintácticos, se 
observa que el verbo utilizar es aplicado a acciones estáticas 
como “utilizar vocabulario específico”, “utilizar la plata-
forma Moodle”, “utilizar tecnologías de la información”, en-
tre otras. El resto de verbos de aplicación también están di-
sociados de la formación práctica en cuerpo y del desarrollo 
de competencias motrices en profesorado en formación. 

El resto de los verbos de la tabla 4, aluden a procesos 
cognitivos de conocimiento, evaluación y comprensión sin 
vínculo ninguno con acciones o propuestas que impliquen 
al cuerpo y al movimiento en la formación inicial docente 
del profesorado.  

 
Discusión y conclusiones 
 
Este estudio ha pretendido mostrar si las guías docentes 

del área de Didáctica de las Ciencias Sociales contienen re-
ferencias dirigidas al cuerpo del futuro profesorado de EI y 
al desarrollo de sus competencias motrices, teniendo ante sí 
el reto profesional de la enseñanza de nociones espaciotem-
porales en edades tempranas, tal como demanda el cu-
rrículo. Las dimensiones analizadas durante la F1 no presen-
tan alusiones específicas al cuerpo y al movimiento como 
elementos importantes en la formación docente. En la F2, 
los marcadores morfo-sintácticos y léxicos no expresan 
enunciados que dejen constancia de aprendizajes física-
mente activos para el profesorado en formación. Esta ten-
dencia es común en las cuatro guías de la muestra. Los ver-
bos de mayor frecuencia de aparición se relacionan con 
aprendizajes de tipo teórico, sin detectarse un contexto de 
aplicación con base en el cuerpo o en el desarrollo de com-
petencias motrices. Ello está en relación con investigaciones 
que comprueban que el alumnado universitario pasa más 
tiempo sentado que el resto de adultos jóvenes (Castro et 
al. 2020). Martínez-Bello y Bernabé-Villodre (2019), seña-
lan la necesidad de mejorar la formación en motricidad de 
profesorado de EI a fin de no reproducir prácticas donde el 
cuerpo esté ausente o silenciado (Vaca, 2002).  

La importancia de trabajar las nociones espaciotempora-
les en la infancia desde la motricidad y un cuerpo implicado, 

se aborda en estudios de referencia (Aubrey et al., 2003; 
Papandreou y Tsiouli, 2022), pero también, en la legisla-
ción escolar. El Decreto 37/2022 (2022) especifica que el 
descubrimiento del entorno, cuyos ejes vertebradores son 
el espacio y el tiempo, debe hacerse a través de la interac-
ción corporal y el movimiento. Por ello, se exige una for-
mación docente capaz de desplegar metodologías de ense-
ñanza y aprendizaje que no sean estáticas y que puedan desa-
rrollar objetivos y competencias motrices desde un cuerpo 
implicado. Sin embargo, se detecta una brecha entre lo que 
expresa el decreto de referencia y las especificaciones curri-
culares de las guías docentes. Estos resultados, requieren 
una reflexión crítica sobre los planes de formación del pro-
fesorado para detectar sus carencias formativas. Otros estu-
dios también han detectado la misma brecha en temas rele-
vantes como la formación en género del futuro profesorado 
(Ortega-Sánchez y Pagès, 2018). 

Investigaciones señalan la importancia de implementar 
metodologías para la enseñanza de las Ciencias Sociales, ba-
sadas en el movimiento (San Martín, 2021), el juego (Mi-
llares y Rivero,2012) o el trabajo desde los objetos (Santa-
cana y Martínez, 2016). Se requieren metodologías, que 
con base en otros campos disciplinares, aporten a la ense-
ñanza de las Ciencias Sociales soluciones a las demandas mo-
trices del alumnado. Por ejemplo, las provenientes de las 
metodologías artísticas, como las instalaciones de juego de 
Ruíz de Velasco y Abad (2019), las cuales nos parecen in-
teresantes ya que contribuyen a trabajar las nociones espa-
ciales y el juego simbólico. O las aportaciones que, desde la 
disciplina arqueológica, desarrollan Bardavio y Mañé 
(2017), denominada Experimentación didáctica en arqueo-
logía que permite trabajar las nociones temporales y la com-
petencias cultural y científica a partir de la manipulación y 
la experimentación. El futuro profesorado necesita for-
marse en este tipo de metodologías desde una presencia cor-
poral activa y desde el desarrollo de sus propias competen-
cias motrices. Sin embargo, el presente estudio no detecta 
en las guías docentes actividades o contenidos que ofrezcan 
al profesorado en formación, aprendizajes específicos y 
prácticos físicamente activos. Se describen contenidos y ac-
tividades formativas con alta carga teórica. Estudios prue-
ban que un porcentaje alto de docentes en formación no han 
jugado a juegos de rol ni saben utilizar el juego en la ense-
ñanza del patrimonio por no tener suficientes conocimien-
tos (Abella y Grande, 2010; Sampedro-Martín y Estepa-Gi-
ménez, 2022). También otros estudios, congruentes con los 
resultados, apuntan a que las facultades de educación deben 
formar y capacitar mejor al futuro profesorado en técnicas 
de manipulación y experimentación para la enseñanza de la 
historia (Llonch y Parisi, 2016). Por ende, se precisan ex-
periencias vivenciales en la formación docente, más allá del 
periodo de prácticum, para una formación corporal y mo-
triz adecuada en la enseñanza de las Ciencias Sociales.  

Como conclusión, se comprueba la continuidad de en-
foques tradicionales, relativos a la separación cuerpo-mente 
en los contenidos de las guías docentes de Didáctica de las 
Ciencias Sociales del grado de EI, presentes en la muestra. 
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Este enfoque es coherente con la tradición y perspectiva 
cartesiana según la cual el acceso al conocimiento se realiza 
solo desde la dimensión razón-sujeto (Quijano, 2000). La 
tradición escolar ha adoptado este enfoque, destinando al 
aprendizaje de las Ciencias Sociales, estrategias y metodo-
logías fundamentalmente teóricas y estáticas. Hoy día, sin 
embargo, los avances científicos en neuroeducación señalan 
la mejora de las conexiones neuronales para el aprendizaje 
a partir de un cuerpo que se mueve en el aula (Missana et 
al., 2014). Y así lo recogen regulaciones legislativas como 
el Decreto 37/2022 de EI cuando señala la importancia del 
cuerpo y del movimiento en el aprendizaje. Sin embargo, 
dichos desarrollos no se concretan en el diseño de las guías 
docentes estudiadas. Es preciso, por ende, una revisión de 
los enfoques de la asignatura de Didáctica de las Ciencias 
Sociales en EI, tomando como marco la literatura científica 
y la normativa curricular de etapa, a fin de que el alumnado 
del grado desarrolle competencias motrices para responder 
más eficazmente a las necesidades reales del aula durante sus 
inicios profesionales (Mendioroz y Rivero, 2022). No debe, 
la enseñanza de las Ciencias Sociales en el aula de EI, con-
tribuir a una presencia corporal silenciada. Queda de mani-
fiesto, como señala Santamaría (2013), que el cuerpo no se 
puede omitir en ninguna de las actuaciones e intervenciones 
docentes y por ello, tampoco en el ejercicio de la enseñanza 
de las Ciencias Sociales ante desafíos tan importantes como 
la enseñanza de nociones espaciotemporales en edades tem-
pranas. 

Como se ha visto, este Estudio de caso, de manera ex-
ploratoria, muestra el limitado compromiso de las guías do-
centes de Didáctica de las Ciencias Sociales en la formación 
corporal y motriz del profesorado de EI. Sin embargo, 
como propuesta de avance, se hace preciso ampliar la inves-
tigación para conocer, más a fondo, cómo son las prácticas 
docentes universitarias, y si, en su día a día, hay algún tipo 
de concreción curricular que considere el cuerpo y la com-
petencia motriz en la formación inicial del profesorado.  
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