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RESUMEN
La competencia social es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras 

personas, esto implica dominar las habilidades sociales (Bisquerra, 2016). Durante la 
escolarización, es especialmente importante el desarrollo de las competencias sociales 
(Plazas et. al., 2010). El objetivo fue explorar la estructura de las relaciones interperso-
nales que se presentan dentro del grupo de alumnos de cuarto grado de primaria, así 
como conocer cuáles son las competencias sociales que están presentes en los niños 
durante los procesos de interacción. Se emplearon tres instrumentos: la Sociometría, la 
Escala de Comportamiento Social en la Escuela (SSBS) y la Escala Matson de Evaluación 
de las Habilidades Sociales en Niños (MESSY). La muestra fue de 23 participantes. Los 
resultados arrojan una correlación moderada entre los factores de Autocontrol y So-

la antipatía con el autocontrol, el comportamiento académico y las relaciones con sus 
compañeros fueron negativas y moderadas.

Exploratory study of social skills in children from an elementary 
school in the city of Merida, México

ABSTRACT
Social competence is the ability of maintaining good relationships with others; this 

involves having the domain of basic social skills (Bisquerra, 2016). During schooling, is 
especially important the developing social skills (Plazas et. al, 2010). The objective was 
to explore the structure of interpersonal relationships that occur within the group of 
students in fourth grade, and know what social skills are present in children during the 
interaction processes are. For this study, three instruments were used The Social Scale 
Behavior at School (SSBS), the Matson Evaluation of Social Skills in Youngsters (MESSY) 
and Sociometry. The sample consisted of 23 participants. The results show a moderate 

Self-control, the Academic behavior and the Relationships with peers were negative and 
moderates. 
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Introducción

Para que un alumno de educación básica logre su formación 
integral debe completarse el desarrollo de otras capacidades que 
le permitan aprender a ser y aprender a convivir; estos apren-
dizajes no deben tener el tratamiento de asignaturas, más bien 

que permitan observar la evolución del alumno (SEP, 2016).  

apertura y los recursos para adaptarse, integrarse y disfrutar del 
convivir, relacionarse y actuar con otros, respetando su propia 
identidad y la de su grupo, atendiendo a sus convicciones per-
sonales, valores y creencias, pero siendo capaz de dirimir cual-

y asertiva posible (Coronado, 2008). Por tanto, con el aprendizaje 
de las competencias sociales se logra desarrollar en los estudian-
tes posibilidades de ajuste ante los distintos entornos sociales en 
los que participa; por esta razón, la escuela es el sitio en donde el 
niño y la niña tiene la posibilidad de poner en práctica todas sus 
habilidades sociales, desarrollarlas y aprender nuevas expresio-
nes que le permitan una óptima adaptación social.

El desarrollo adecuado y positivo de habilidades sociales en 
la infancia es un cimiento importante para el buen ajuste social, 
ocupacional y personal a lo largo de la vida; por otro lado, cuan-
do las habilidades sociales se establecen de maneras inadecuadas 
suelen asociarse a diversas consecuencias negativas, incluyendo 
problemas psiquiátricos, conducta antisocial agresiva, trastor-

internos como la depresión, el retraimiento social y la ansiedad 
(Pichardo, García, Justicia y Llanos, 2008). La vida junto a otras 
personas es inevitable en cualquier sociedad; comenzamos con-
viviendo con aquellos que constituyen nuestro núcleo familiar 
y conforme crecemos nos vamos incorporando a nuevos gru-
pos que despliegan su actividad en escenarios diferentes. Uno 
de estos espacios en las sociedades avanzadas es la escuela. El 
paso obligado por esta institución y el periodo, cada vez más 
largo, de permanencia hacen que se plantee este lugar como un 
sitio idóneo desde el cual se enseña a convivir a nuestros niños 
(Ramírez y Justicia, 2006, en Bravo y Herrera, 2011). Por lo ante-
rior, es deseable que los centros educativos tomen en cuenta la 
construcción de currículos que no solo incluyan los conocimien-
tos académicos, sino que también propicien aprendizajes para 
la vida, que permitirán al alumno alcanzar un estado óptimo y 
saludable en la vida futura.

Mejorar la convivencia en nuestras sociedades, probablemen-
te sea uno de los retos más relevantes que tiene planteada la hu-

-

constituyen signos preocupantes para avanzar en el progreso so-
cial basado en la justicia y en el mutuo respeto (Parcerisa, 2008). 
El comportamiento social se adquiere a través del aprendizaje 
en un proceso permanente de interacción con el medio social, 
por instrucción directa, por aprendizaje vicario y por modelado 
de los medios de comunicación. La conducta socialmente com-
petente durante la infancia constituye un prerrequisito para el 
desarrollo y elaboración del repertorio interpersonal posterior 
del individuo. Si un niño carece de habilidades de juego y de in-
teracción verá mermada posteriormente sus relaciones sociales. 
La falta de habilidades sociales en los primeros momentos puede 
perpetuar condiciones de aislamiento social (López, 2010). 

La UNESCO posiciona como desafío para la educación en 
el 2030 el desarrollo de habilidades para un mundo cambiante 
desde una perspectiva global, en donde la importancia de saber 
interactuar en grupos heterogéneos constituye una punto de 
unión con las formas de actuación autónoma y de uso de las he-
rramientas de formas interactivas, pero no deja de lado la nece-
sidad de fomentar en los alumnos la forma de relacionarse bien 
con los demás, cooperar, trabajar en equipo, gestionar y resolver 

mayor visibilidad de los problemas de convivencia en los centros 
educativos y en consecuencia se ha producido un estado general 
de preocupación en la sociedad e incluso, en algunos momentos 
concretos, de alarma social. Ante esta situación, se ha tratado de 
dar una respuesta educativa desde diversos ámbitos, razón por la 
cual han proliferado una enorme cantidad de estudios, informes, 
iniciativas legislativas y experiencias prácticas (Ibarrolla-García 
e Iriarte, 2012). Sin embargo, en México son escasas las escuelas 
que cuentan con programas de formación de competencias so-
ciales en los niños. En las escuelas de tipo público prácticamente 
están ausentes. Las escuelas privadas del país apenas comienzan 
a abrir espacios de formación y aceptación de programas con és-
tas características, sin embargo, se desconocen instrumentos de 

elaboradores de programas de intervención para poder medir 
los efectos de sus programas. Por lo que es importante que antes 
de aplicar herramientas de medición se valoren sus propiedades 
psicométricas antes de su aplicación. 

El objetivo de este estudio fue valorar el test socométrico, 
la escala School Social Behavior Scales (SSBS)  y el cuestiona-
rio MESSY para profesores, como herramientas para evaluar la 
competencia social de un grupo de alumnos de cuarto grado de 
primaria de una escuela pública. Un segundo objetivo es des-
cribir las competencias sociales del grupo de estudio a partir de 
las herramientas de medición propuestas. Y, un tercer objetivo 
fue comparar las competencias sociales de acuerdo al sexo de los 
participantes. 

Método

Participantes

Se realizó un estudio exploratorio, descriptivo y de campo. 
Participaron 23 niños de cuarto grado de educación primaria, de 
los cuales 13 son niñas (56,52%) y 10 son niños (43,47%), cuyas 
edades oscilan entre los 9 y 10 años. 

Instrumentos de evaluación

Test sociométrico. Es una técnica de análisis y representación 

grado de cohesión existente entre los miembros de un grupo en 
un momento determinado (Bermejo y Cabero, 1987).  En este caso 
consistió en cuatro preguntas aplicadas a los sujetos sobre elec-
ción rechazo, percepción de elección y percepción de rechazo.

School Social Behavior Scales (SSBS) (Merrell, 1993 como 
se citó en Fernández-Baena et al., 2011). Consiste en una escala 
con formato de respuesta tipo Likert de cinco puntos (1 = nunca, 
2=algo, 3=regular, 4=bastante  y 5 = frecuentemente). Está forma-
do por dos subescalas: competencia social y conducta antisocial. 
Según los autores, la primera escala presenta tres factores: habi-
lidades interpersonales, habilidades de automanejo y habilida-
des académicas. La escala de conducta antisocial también está 
compuesta por tres factores: conducta hostil e irritable, conducta 
antisocial y agresiva, y conducta disruptiva y demandante. La 
consistencia interna de los factores de la prueba oscila entre ,91 
y ,98. Para este estudio será utilizada únicamente la escala de 
competencia social, la cual consta de 32 ítems. Es un instrumento 
que es completado por el docente.

Matson Evaluation of Social Skills in Youngsters (MESSY) 
(Matson, Rotatori y Hesel, 1983 como se citó en Ipiña, Molina y 
Reyna, 2010). Es un instrumento que sirve para evaluar el gra-
do de adecuación de la conducta social y presenta dos forma-
tos, para cumplimentar respectivamente por los alumnos y por 
los profesores. Una de sus cualidades es que mide habilidades y 
competencias apropiadas, a la vez que problemas del compor-
tamiento social. El cuestionario dirigido a alumnos presenta un 

    años
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formato de respuesta que va en cuatro niveles: nunca, a veces, a 

conducta antisocial con 24 reactivos, habilidades sociales apro-
-

4 reactivos. El cuestionario MESSY para los profesores presenta 
tres factores que muestrean la misma información que la inclui-
da en el cuestionario de los alumnos y con la misma escala de 

con 30 reactivos, habilidades sociales apropiadas  con 24 reac-

Molina y Reyna, 2010). Para este estudio se utilizó únicamente la 
escala dirigida a los alumnos.

Procedimiento

En primer lugar, se realizó un proceso de solicitud a la di-
rección administrativa del plantel para poder realizar el estudio, 
posteriormente se realizó un proceso de observación sobre las 
dinámicas de interacción alumno-alumno y profesor-alumno en 
los diferentes salones de los distintos grados escolares. Posterior-
mente se realizaron entrevistas a los docentes; en función de las 
observaciones realizadas y las entrevistas, se determinó que el 
grupo de cuarto grado de primaria presenta necesidades de in-
tervención educativa en el ámbito de la convivencia escolar. 

Para establecer el diagnóstico de la convivencia escolar se 
realizó el proceso de evaluación a los alumnos a partir del ins-
trumento SSBS, la cual fue respondida por la maestra de grupo. 
Seguidamente se llevó a cabo la administración del test sociomé-

trico y de la escala MESSY a los alumnos en dos sesiones diferen-
tes. Este proceso se llevó a cabo durante dos semanas. Durante 
la aplicación de los instrumentos, se procuró resolver las dudas e 
inquietudes de los participantes. 

Análisis de datos

Los datos arrojados por la sociometría se capturaron en una 

el conteo de las interacciones (menciones, elecciones, rechazos). 
Las escalas SBSS y MESSY se capturaron en el software SPSS 
para ciencias sociales versión 21, con el apoyo de esta herramien-
ta se calcularon los datos descriptivos e inferenciales utilizan-
do la correlación de rho de Spearman para medir la asociación 
de las variables del estudio (sociometría, competencia social y 
comportamiento social) y la prueba t de Student para conocer las 
diferencias por sexo del grupo de estudio. 

Resultados

Sociometría

El análisis sociométrico reveló que existen cuatro sujetos cla-
-

ciones que recibieron fueron de (5 a 7 elecciones), por otra parte, 
-

Figura 1. 
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La sociometría además arrojó que los participantes 8, 9, 19 
y 20 se caracterizaron como  dado que obtuvieron el ma-
yor número de elecciones; los participantes 4, 6 y 7 fueron los 

, es importante destacar que el participante 7 fue el que 
tuvo mayor rechazo (16 rechazos), se encontró también que los 
participantes 1 y 14 no tuvieron ninguna elección, de manera que 
se les denominó  (ver tabla 1). El participante número 
7 tampoco obtuvo ninguna elección, pero al haber obtenido el 

sociométrica individual.
El índice de cohesión del grupo fue de ,05, el cual representa 

el grado de unión dentro de un grupo; el índice de disociación 
fue de ,01, y representa el grado de enfrentamiento dentro del 

de ,39, y éste indica el grado de correspondencia recíproca de 
elecciones positivas en comparación con el total de emisiones 
del grupo. Es importante comentar que estos resultados refuer-
zan lo reportado por el docente del grupo y las observaciones 

con menor aceptación dentro del grupo fue el participante con 
el número 7.

se considera alta. Se realizó el análisis de los ítems y, se aplicó 
la prueba t de Student para obtener la discriminación de los 
reactivos. Los resultados arrojaron que 5 de los ítems no discri-

p<.05 (ver tabla 2). A 
partir de los resultados se organizaron los ítems correspondien-
tes a cada factor, y se eliminaron los reactivos que no discrimi-
naron (ver tabla 3).

Tabla 1. 

Participante Elecciones Rechazos

1 0 0 Olvidado 
2 5 1
3 4 2
4 2 6 Rechazado
5 2 2
6 1 8 Rechazado 
7 0 16 Rechazado 
8 7 2 Líder
9 7 1 Líder
10 2 4
11 1 2
12 3 2
13 4 2
14 0 4
15 5 2
16 1 3
17 1 0 Olvidado 
18 3 1
19 7 1 Líder
20 7 4 Líder 
21 1 1
22 2 4
23 4 0

Figura 2. 
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Los resultados descriptivos revelan que la media del factor 
Relación con los pares índica que la percepción de la maestra 
de grupo con respecto a las relaciones que establecen los alum-
nos entre ellos mismos es adecuada, que cuenta con habilidades 
para establecer relaciones interpersonales positivas. Con respeto 
al factor de Autocontrol, los participantes obtuvieron una media 
ligeramente por encima de la media teórica, lo que indica que 
la percepción de la maestra con respecto al ajuste que los alum-
nos realizan ante las demandas de la escuela, a la cooperación 
y aceptación de las reglas es buena. Finalmente, con respecto al 

factor de Conducta académica, lo alumnos obtuvieron una me-
dia alta, lo cual implica un buen rendimiento y cumplimiento de 
las tareas académicas por parte de los alumnos, ante la percep-
ción de la maestra de grupo.

que se conservó la organización factorial de la propuesta de Mat-

Tabla 2. 

Reactivo T P

1. Coopera con otros estudiantes -4,942 ,001

2. Hace transiciones adecuadas entre diferentes actividades -5,000 ,001

3. Completa el trabajo escolar sin que tenga que recordársele -4,830 ,001

4. Ofrece ayuda a otros estudiantes cuando lo necesitan. -4,673 ,001

-5,000 ,001

6. Comprende los problemas y necesidades de otros compañeros. -4,227 ,002

7. Permanece tranquilo cuando surgen problemas -3,123 ,011

8. Escucha y lleva a cabo las instrucciones del profesor. -5,487 ,000

9. Invita a participar a otros estudiantes en actividades. -4,803 ,001

10. Pide adecuadamente la aclaración de sus dudas -6,902 ,000

11. Tiene habilidades o capacidades que son admiradas por sus compañeros. -2,849 ,017

12. Acepta a otros estudiantes -1,811 ,100

13. Realiza las tareas asignadas con propiedad -4,551 ,001

14. Completa las tareas escolares a tiempo -7,100 ,000

15. Se compromete con sus compañeros cuando es necesario -2,470 ,051

16. Sigue las reglas de la escuela y del salón de clases -3,977 ,003

17. Se comporta adecuadamente en la escuela -3,446 ,006

18. Pide ayuda de manera adecuada -2,854 ,017

19. Interactúa con distintos compañeros. -3,215 ,009

20. Produce trabajo de calidad aceptable para su nivel de habilidad. -6,952 ,000

21. Es bueno para iniciar o continuar conversaciones con sus compañeros. -4,680 ,001

22. Es sensible a los sentimientos de otros estudiantes -1,978 ,076

23. Responde apropiadamente cuando es corregido por el profesor. -6,952 ,000

24. Controla su temperamento cuando está enojado -2,950 ,015

25. Sabe introducirse en el juego de los demás (o en actividades que se están llevando a cabo). -4,410 ,001

26. Tiene buenas habilidades de liderazgo. -3,728 ,001

27. Se ajusta a las diferentes expectativas de conducta a partir del ambiente en el que se encuentre -5,487 ,000

28. Reconoce las cualidades de los otros. -3,830 ,003

29. Es asertivo cuando lo necesita. -1,997 ,074

30. Es invitado por sus compañeros para unirse a las actividades o juegos. -4,437 ,001

31. Muestra autocontrol de su persona -2,887 ,016

32. Es �admirado� o respetado por sus compañeros. -2,778 ,020

Tabla 3. 

Número de reactivos Media Desv. típ. Alfa de Cronbach

Relación con los pares 12 3,17 ,80 ,94

Autocontrol 10 3,56 ,56 ,82

Conducta académica 8 4,10 ,70 ,93

Media teórica=3
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son, Rotatori y Hessel (1983). En la tabla 4 puede observarse el 
número de ítems correspondientes a cada factor (ver tabla 4); se 

-
debe interpretarse con reserva.

Tabla 4. 

Factor Número de reactivos M DE

Agresividad 17 1,40 ,22 ,59

Habilidades sociales 17 3,11 ,50 ,84

Amistad 9 3,15 ,72 ,32

5 1,80 ,50 ,18

Soledad 4 1,80 ,72 ,68

Media teórica= 2,5

Los resultados descriptivos revelaron que el factor de Agre-
sividad es bajo con respecto a la media teórica, lo que puede re-
presentar que la percepción de las conductas agresivas por parte 
los participantes dentro del salón de clases son bajas. En Habili-
dades sociales se obtuvo una media ligeramente por arriba de la 
media teórica, lo que indica que los participantes se perciben con 
buenas habilidades sociales para interactuar con sus semejantes. 
Finalmente, con respecto al factor de Soledad, se observa que la 
media es baja con respecto a la media teórica, es decir, que casi 
no poseen conductas de aislamiento. 

Análisis de diferencias por sexo

Se calculó la prueba U de Mann Whitney para muestras in-
dependientes para encontrar si existen diferencias en las compe-
tencias sociales entre los niños y las niñas, los resultados indican 
que, respecto la escala SBSS, en el factor de agresividad, los niños 
presentan una media mayor a las niñas (H= 1,50, M=1,32), lo que 
puede representar que los niños son más agresivos que las niñas. 

Con respecto al factor de Conducta académica, también se en-
contraron diferencias, ya que los niños suelen presentar menores 
conductas académicas adecuadas que las niñas (H=3,69, M=4,42). 

También se encontraron diferencias por sexo en el factor de au-
-

troladas que los niños (H=3.24, M=3.82).

Se realizó un análisis de correlación rho de Spearman para 
encontrar la relación entre los factores de la Escala MESSY y de 
la Escala SSBS, los resultados arrojaron que existe una correla-

la escala MESSY y el factor de Autocontrol de la escala SSBS, de 

un menor autocontrol en los participantes. Por otro lado, se pue-

los factores de cada escala por separado. 
En el caso de la escala MESSY, se encontró que el factor de 

-
-

parte se encontró una correlación entre el factor de Habilidades 
Sociales y el factor de la Amistad, lo que pudiera constituir que, 
ante la presencia de mayores habilidades sociales, los alumnos 
desarrollan más lazos de amistad (ver tabla 5). 

Tabla 5. 

Factor 1 2 3 4 5 6 7 8

M
E

SS
Y

1.Agresividad 1 - - - - - - -

2.Habilidades sociales -,128 1 - - - - - -

,465* -,255 1 - - - - -

4.Amistad ,118 ,618** -,044 1 - - - -

5.Soledad -,013 -,218 ,264 -,212 1 - - -

SS
B

S

6.Autocontrol -,092 -,047 -,516* -,179 -,065 1 - -

7.Conducta académica ,123 -,095 -,284 -,114 ,124 ,850** 1 -

8.Relación con pares ,142 -,027 -,146 ,031 -,067 ,654** ,662** 1

Por su parte, en el instrumento SSBS, se encontró que existe 
-

manejo de sus emociones o autocontrol, los niños presentan una 
mejor conducta académica. Con respecto al factor de Relación 
con Pares y Autocontrol; y entre el factor de Relación con pares 

Farfán 
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y la Conducta académica, se observa de igual manera una corre-

constructo que existe en las escalas. Lo que implicaría que los 
niños, al presentar un mejor autocontrol y conducta académica, 
presentarán una mejor relación con sus pares (ver tabla 5)

Por último, el análisis de correlación entre los factores de las 
escalas MESSY y la Escala SSBS en conjunto con los índices de 

popularidad, antipatía y conexión afectiva que se obtuvieron de 
la sociometría, arrojaron una correlación moderada entre los fac-

-
ciometría), una correlación inversa moderada entre el índice de 
Antipatía y el factor de Autocontrol, así como correlación inversa 
moderada entre el índice de Antipatía y el factor de Conducta 
Académica y Relación con pares (ver tabla 6).

Tabla 6. 

Escalas
Sociometría

Conexión Afectiva Antipatía Popularidad

M
E

SS
Y

Agresividad -,165 ,116 ,311

Habilidades sociales ,159 ,140 ,071

-,089 ,460* -,101

Amistad ,259 ,115 ,089
Soledad -,172 ,018 -,134

SS
B

S

Autocontrol ,041 -,601** ,203

Conducta académica -,103 -,482* ,094

Relación con pares -,013 -,483* ,366

Discusión

Respecto al objetivo que se planteó en este estudio, se puede 
comentar que existe una marcada diferencia entre las personas 

dentro del grupo. También se observa que, aunque se presentan 
interacciones recíprocas entre los participantes, existen relacio-
nes unidireccionales en donde se encuentra un individuo hacien-
do el esfuerzo por interactuar con los demás, pero no recibe una 
respuesta de su contexto social. Lo que genera la importancia 
para contemplar un proceso de intervención en donde se fo-
mente la convivencia social positiva y que permita que todos los 
participantes puedan ser parte de los procesos de interacción, es 
decir que no se mantengan aislados del grupo. Ya que como Pi-
chardo, García, Justicia y Llanos (2008) comentaron, el desarrollo 
adecuado y positivo de habilidades sociales en la infancia permi-
te un cimiento importante para el buen ajuste social, ocupacional 
y personal a lo largo de la vida.

Al realizar el proceso de análisis de los datos obtenidos a par-

la Escala MESSY, ya que a pesar de que se realizaron los esfuer-
zos necesarios, se encontró que sus propiedades psicométricas 
no eran consistentes para ser considerado como un instrumen-

mantener la organización de los autores Matson, Rotatori y He-
sel (1983), pero tomando con reserva los resultados; sin embargo, 
es importante reconocer que la Escala MESSY, permitió conocer 
en qué medida los participantes presentan las conductas sociales 
que conforman a la competencia social o un bosquejo de ellas, 
así como reconocer la conformación de los factores de Soledad, 

Por otro lado, la Escala SSBS demostró ser un buen instru-
mento y se consideró que sus propiedades eran adecuadas, de 

-
-

to mide las conductas sociales como interacción con sus pares, el 
autocontrol y la conducta académica que los alumnos presentan 

que es una medida aceptable de la convivencia social en el aula.
Con respecto al instrumento de la Sociometría, se puede co-

mentar que esta herramienta nos ofrece un panorama más real y 
genuino de la situación e interacciones sociales que se presentan 
dentro del grupo que fue estudiado, además de que los índices 

contemplados como el de Popularidad, Antipatía y Conexión 
afectiva, proporcionaron una buena información al momento de 
relacionarse con ciertos factores de las dos escalas utilizadas. Ya 
que nos permitió observar cuáles son los procesos que se gene-
ran dentro del grupo. Los conceptos sociométricos, se revelan 
especialmente útiles en la actualidad y adquieren toda su poten-
cialidad analítica y métrica para describir la estructura conectiva 
de complejas redes de interacción social (Cornejo, 2003).

Al analizar los datos obtenidos de la prueba SSBS, se encon-
tró que existe una intercorrelación moderada entre los factores 
de Relación con los pares y el factor de Conducta académica 

-
laciones con sus compañeros, suelen ser aquellos que presentan 
un buen desempeño académico. Con referencia a esto, Hartup 
(1992), Goldstein y Morgan (2002) establecieron que la relación 
con los pares es también un predictor de la adaptación escolar ya 
que se constituye en un recurso emocional que les permite adap-
tarse al estrés, un recurso cognitivo que les facilita resolver pro-
blemas, adquirir conocimientos, practicar y adquirir habilidades 
sociales (Oyarzún, Estrada, Pino y Oyarzún, 2012). Lo anterior 
respalda la correlación directa que se encontró entre los factores 
de autocontrol y relación con los pares (r=,654), así como la re-
lación que se encontró entre el factor de Conducta académica y 
Relación con los pares (r=,662).

Al analizar la diferencia de las puntuaciones por género, se 
encontró que en primera instancia existen diferencias entre los 
niños y las niñas en los factores de autocontrol (H=2, M=1,43), 

(H=3,24, M=3,82), reportando que las niñas son más autocon-
troladas, tienen una mejor conducta académica y presentan una 

Walker (2005 como se citó en Plazas et al., 2010) establecía acerca 
de que en general los varones tienden a ser más agresivos y dis-
ruptivos que las niñas desde el preescolar. Por su parte, Ipiña y 
Molina (2011), reportaron que las propiedades psicométricas de 
la Escala MESSY permiten explicar las puntuaciones más altas 
en dos de las dimensiones negativas del comportamiento social: 

-
berbia en varones. 

Al realizar un análisis de correlación entre los factores de am-
bas escalas y de los índices sociométricos, se encontró que existe 

-
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-
tes, o el hecho de que los niños creen tener siempre la razón; 
genere que la antipatía hacia esos participantes aumente. Esto 
concuerda con lo que Jimenez, Moreno, Murgui y Musitu (2008) 
indicaban acerca de que existe una estrecha relación entre el 
comportamiento negativo o disruptivo y la escasa aceptación de 
los niños en el grupo de iguales. 

Por otro lado, las investigaciones sobre las emociones y la re-

social está directamente relacionada con el desarrollo de la regu-
lación emocional. La investigación indica que la habilidad de los 
niños para usar, entender y regular emociones apropiadamente 
se asocia con la calidad de sus relaciones con pares, pero también 
vincula los procesos de regulación con un carácter adaptativo a 
nivel de la interacción social (Bukowski, Rubin y Parker, 2001; 
Kopp, 1989; Calkins, Gill, Jonson y Smith, 1999; Dodge y Garber, 
1991; Eisenberg, 2000; McDowell, O�Neil y Parke, 2000; Miller y 
Olson, 2000 como se citó en Naranjo, 2006). En este estudio dicha 

al evidenciar una correlación inversa entre el factor de autocon-

-
nes, tienden a ser rechazados por sus compañeros. 

Finalmente se encontró que existe una correlación inversa 
entre los factores de conducta académica y relación con los pares 
frente al índice de antipatía (r=-,482 y r=-,483 respectivamente), 
lo que se relaciona a lo que Rytkönen, Parpala, Lindblom-Ylän-

Pino y Oyarzún, 2012) proponían acerca de que las habilidades 
tales como la autorregulación emocional, que han mostrado un 
importante impacto en el éxito académico. 

Conclusiones

A partir de los resultados de este estudio, se puede concluir 
en que es importante realizar estudios que permitan conocer un 
poco más acerca de los procesos de interacción que existen entre 
los miembros de una comunidad educativa, especialmente los 
alumnos, para poder detectar cuáles son los patrones de conduc-
ta social que se están presentando y ofrecer otros más adecuados 
que les permitan desarrollar procesos de sana convivencia que 

y que sean capaces de llevar a cabo sus procesos de interacción 
en mejor manera. Así como también se destaca la importancia 
por realizar programas que promuevan las habilidades sociales 
y que permitan que todos los integrantes de un grupo, las conoz-
can y las desarrollen.

Es importante considerar el papel que los docentes y padres 
de familia ejercen dentro de la comunidad educativa, ya que, a 
partir de sus modelos de interacción, se establecen los patrones 
de conducta que muchos niños siguen. 

Por otro lado, se considera que los instrumentos utilizados 

encontrar otros más acordes a la medición de las competencias 
sociales. Quizás será importante validar la escala MESSY para 
poblaciones como las que fueron empleadas en estudios de in-
tervención educativa. 

La escala SSBS, se considera que es apropiada para la evalua-
ción de las conductas que los alumnos presentan en los contextos 
sociales de la escuela, aunque será importante considerar otros 
aspectos de la conducta social que los alumnos presentan al mo-
mento de interactuar con sus pares y docentes. Sin embargo, hay 
que recalcar que para este la información obtenida de esta escala 
para este estudio fue relevante.

Con respecto a la sociometría, se puede concluir en que sigue 
siendo una buena herramienta, que permite conocer acerca de 
las relaciones y estructura que se forma entre los grupos, de ma-
nera que, a pesar de la antigüedad de la prueba, sigue estando 

vigente y podría ser explotada aún más en investigación de tipo 
aplicada. 

convivencia escolar, se deben seleccionar instrumentos más en-
focados en la socialización y estilos de interacción social en el 
aula, para poder establecer líneas bases para futuros trabajos so-
bre intervención escolar.

Referencias

Bravo, I., & Herrera, L. (2011). Convivencia escolar en Educación 
Primaria. Las habilidades sociales del alumnado como varia-
ble moduladora. , 1,173-
212

Coronado, M. (2008). -
. Argentina: No-

veduc
Cornejo, J. (2003).  Universidad de Barce-

Fernández-Baena, F., Torres, M.V., De la Morena, M.L., Espejo, 
M., Infante, L., & Blanca, M.J. (2011). Propiedades psicomé-
tricas de un cuestionario para la evaluación de la violencia 
cotidiana entre iguales en el contexto escolar. -

(1), 102-108.
Ibarrola-García, S., & Iriarte, C. (2012). 

. Madrid: Pirámide.
Ipiña, M.J., Reyna, C., & Molina, L. (2010). Estructura factorial y 

consistencia interna de la Escala MESSY (versión docente) en 
una muestra de niños argentinos. ,  151-
161.

Ipiña, M., & Molina, L. (2011). Propiedades psicométricas de la 
escala MESSY (versión auto informe) en niños Argentinos. 

 de , (2), 245-264.
Jimenez, T.I., Moreno, D., Murgui, S., & Musitu, G. (2008). Facto-

res psicosociales relacionados con el status social del alumno 
en el aula: el rol de la reputación social, la amistad, la conduc-
ta violenta y la relación con el profesor. 

, 8(2), 227-236.
López, C. (2010). Relaciones sociales en la escuela. 

,  1-9.
Merrell, K.W. (1993). .  2nd. edition. 

Eugene, OR: Assessment-Intervention Resources.
Naranjo, A. (2006). Evolución de la competencia social. -

Oyarzú; J., M; Estrada G., C; Oyarzún, G., & Pino, E; (2012). Habi-
lidades sociales y rendimiento académico: una mirada desde 
el género. , 21-28. Recuperado 

OECD. (2016). . París: 
OECD

Parcerisa, A. (Dir.). (2008). 
. 3ª reimpresión.  Barcelona: Editorial Graó.

Pichardo, M., Justicia, F., Fernández, M., & Llanos, C. (2008). 
Efectos de un programa de investigación para la mejora de 
la competencia social en niños de educación primaria en Bo-
livia. -
rapy, 8,  441-452

Plazas, E.A., Morón, M.L., Santiago, A., Sarmiento, H., Ariza, 
S.E., & Patiño, C.D. (2010). Relaciones entre iguales, conducta 
prosocial y género desde la educación primaria hasta la uni-
versitaria en Colombia.   357-369.

Secretaría de Educación Pública (SEP). (2011). 
. SEP: México

Secretaria de Educación Pública (SEP) (2016). 
. SEP: México.

Farfán 



            

RESUMEN
El trabajo tiene como objetivo presentar la experiencia de implementación de la in-

clusión de personas con discapacidad auditiva en la Educación Superior en Paraguay, 
en tres universidades, dos públicas y una privada: Universidad Nacional de Asunción 
(UNA), Facultad de Filosofía; Universidad Nacional del Este (UNE), Facultad de Filoso-
fía y Universidad Columbia del Paraguay. Este trabajo se complementa con entrevistas 
a algunos responsables de las instituciones de referencia. La experiencia se lleva a cabo 
en la carrera de Ciencias de la Educación en las universidades de Asunción y Ciudad 

ubicada igualmente en la ciudad de Asunción. En todos los casos se realizan ajustes 
metodológicos que eliminen barreras y favorezcan la inclusión, contando para ello con 
intérpretes en lengua de señas. La experiencia se considera altamente positiva, si bien 
se constata la necesidad de contar con mayor formación del profesorado, con formación 

calidad.

Inclusion of people with hearing impairment within Paraguay’s 
Higher Education system

ABSTRACT
The main goal behind this paper is to showcase the implementation experience 

regarding inclusion of people with hearing impairment within Paraguay’s Higher 
Education system, in three universities, two public and a private one: Universidad Nacional 
de Asunción (UNA), Facultad de Filosofía; Universidad Nacional del Este (UNE), Facultad 
de Filosofía and Universidad Columbia del Paraguay. This paper is complemented by 
interviews with some people working in these institutions. The experience is carried out 
within the career of Education Sciences in the Universities of Asunción and Ciudad del 
Este and in a module of the Graphic Design career at Columbia University, also located 
in the city of Asunción. In all cases, methodological adjustments are made to eliminate 
barriers and favor inclusion, counting on interpreters in sign language. The experience 
is considered highly positive, although there is a need for more teacher training, with 
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Introducción

El término inclusión en la actualidad se halla bastante gene-
ralizado. A muy pocas personas les resultará extraño dando la 
impresión de que se corresponde con la realidad; sin embargo, 
su implementación es incipiente, más aún en la Educación Su-
perior.

Como contrapartida, esta mayor difusión del término inclu-
sión, trae consigo, en los sectores más concienciados, el descubrir 
un sinfín de trabas que no son sino barreras que condicionan y 
coartan esa real inclusión.

En el caso de las personas con discapacidad auditiva, éstas 
pueden verse incrementadas por tratarse de un colectivo com-
plejo y diverso en el que coexisten barreras en la comunicación y 
barreras en la interacción social entre el colectivo de las personas 
sordas y los oyentes.

El trabajo tiene como objetivo presentar tres experiencias de 
inclusión de personas con discapacidad auditiva en la Educación 
Superior en Paraguay, en tres universidades, dos públicas y una 
privada: Universidad Nacional de Asunción (UNA), Facultad 
de Filosofía; Universidad Nacional del Este (UNE), Facultad de 
Filosofía y Universidad Columbia del Paraguay. Este trabajo se 
complementa con entrevistas a algunos responsables de las ins-
tituciones de referencia.

-
guayo, cabe señalar que gran parte de ellos no son usuarios de 
audífonos ni de implantes, no disponiendo igualmente de recur-
sos tecnológicos tales como sistemas de transmisión FM, aro o 
bucle magnético, u otros dispositivos. 

La formación se presenta así en modo de Lengua de Señas 
(el término lengua de señas, utilizado en gran parte de países 
de América latina es equivalente al más utilizado en Europa y 
concretamente en España como lengua de signos) y con apoyos 
de lengua escrita y lectura, si bien esta última puede, en algunas 

-
teligibilidad para el estudiantado.

Concepto de inclusión

El término de inclusión hace referencia a esa disposición y 
puesta en práctica permanente que han de mantener las insti-

-
tizar una educación para todos y durante todo el proceso, una 

y superar condiciones personales, culturales o sociales en cada 
individuo.

La educación inclusiva ha de contemplar a todos los educan-
dos atendiendo así a este derecho humano y básico como contri-
bución igualmente a una sociedad más justa e igualitaria.

El concepto de inclusión no hace pues referencia solo a los 
estudiantes con discapacidad, sino a todo alumno que precise 
de ayuda y, si es preciso, durante todo el proceso educativo. Se 
trata en suma de un aprender juntos independientemente de las 
condiciones personales, sociales o culturales, de ahí que en la es-

alumnos (Borregón y Giménez, 2017, p. 18).
El modelo inclusivo presenta a su vez tres demandas urgen-

tes, por un lado, ha de eliminar barreras, por otro ha de conside-
rar a todos los estudiantes y durante todo el proceso educativo 
y por último ha de considerar la puesta en práctica de medidas 
de acción positiva que hagan realidad el principio de equidad 
educativa.

A este respecto valga considerar, respecto a Paraguay, la si-
guiente legislación:

Ley Nº 5136/13 de Educación Inclusiva, esta necesaria res-
puesta, que lo hace con el compromiso de vigilar y garantizar su 
puesta en práctica, fue promulgada el 23 de diciembre de 2013, 
y su reglamentación, vía decreto, se realizó un año más tarde.

Decreto N° 2387/14, por el cual se Reglamenta la Ley N° 

establecer acciones y mecanismos tendientes a la creación e im-
plementación de un modelo educativo inclusivo dentro del Sis-
tema Regular, en los niveles de Educación Inicial, Escolar Básica, 
Media, Técnica, Permanente y Educación Superior, que garantice 
la accesibilidad, permanencia, aprendizaje, participación, pro-
moción y conclusión oportuna de los alumnos con necesidades 

Resolución Ministerial N° 01/2015 sobre “Faltas y Sanciones 
de la Ley N° 5136 de Educación Inclusiva. Resolución por la cual 
se reglamenta el régimen de faltas y sanciones por incumpli-
miento de la ley N° 5136/13 de Educación Inclusiva, aplicables a 

subvencionada, dependientes del Ministerio de Educación y Cul-
tura, actualmente, Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Finalmente, valga caer en la cuenta de que, en modo alguno, 
se ha hecho referencia a la inclusión como respuesta a las perso-
nas con discapacidad cuando por otra parte suelen ser quienes 
de forma más injusta han de soportar modelos educativos que no 
siempre respetan las diferencias.

La educación inclusiva hace referencia a todo alumno y 
aunque sea redundante, valga señalar que no concierne solo a 
las personas con discapacidad, sino también al resto de alum-
nos, tengan o no discapacidad. Se trata, en suma, de una aten-
ción considerando la individualidad y la diversidad en todo el 
alumnado. 

Qué entender por discapacidad auditiva

El término de discapacidad auditiva, es un término complejo, 
pues se aplica por igual, con demasiada frecuencia y sin mayores 
matices, a personas sordas y a personas hipoacúsicas, es más, 
en la actualidad, a tenor de los avances tecnológicos al uso, so-
bre todo en los llamados países del primer mundo, muchas de 
las personas sordas pasan a tener audición propia de personas 
hipoacúsicas tras las correcciones quirúrgicas o protésicas per-

Borregón (2016), cuando matiza:

Persona sorda será pues quien no oye hablar, quien no pue-
de percibir la palabra vía auditiva, quien no consigue formar 
imágenes acústicas de las palabras, quien a pesar de tener 
una prótesis adaptada, un implante u otras ayudas no con-
sigue oír y, consecuentemente, no podrá aprender de forma 

solo podrá acceder parcialmente  a la lengua hablada a través 
de la vía propioceptiva, táctil y visual y siempre tras un pro-
ceso oralizador largo, intenso e incompleto. (p. 32)

-
lante, una persona es sorda cuando los restos auditivos son insu-

Si se tiene en cuenta esta diversidad en discapacidad audi-
tiva, pronto se entenderá que las respuestas inclusivas de las 
“personas sordas” en Paraguay no llevará consideración alguna 
sobre el grado de capacidad auditiva de los estudiantes o lo que 
es lo mismo, sobre si esta inclusión se lleva a cabo con personas 
hipoacúsicas o personas sordas.

Tal vez esta consideración sí haya de hacerse en estudios pos-
teriores, sobre todo si se quiere apreciar el nivel y la bondad del 
ajuste educativo en razón del alumnado, personas con hipoacu-
sia y personas con sordera. 

El contexto

En el Paraguay no existen datos estadísticos precisos y ac-
tualizados del acceso de personas con discapacidad al sistema 
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educativo. Existen datos aislados que sería preciso sistematizar.  
Aún son muchos los estudiantes que no tienen opción real a la 
formación en la Educación Escolar Básica ni a la Educación Me-
dia, y menos aún a la formación superior, aquella que habilita 
de forma especial para ser profesionales con altas competencias 
formativas y laborales, viendo mermadas consecuentemente, sus 
posibilidades de acceso a opciones profesionales y laborales en 
igualdad de condiciones al resto de Estudiantes.

Según la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de 
las Personas con Discapacidad - SENADIS (2014), solo el 8% de 
la población con discapacidad ha realizado algunos años de es-
tudios secundarios y tan solo un 2% habría alcanzado formación 
superior.

Se pasa a detallar lo referente a la educación inclusiva en el 
Paraguay, teniendo en cuenta las orientaciones que tanto a nivel 

inclusiva como un proceso de fortalecimiento de la capacidad 
del sistema educativo para llegar a todos los educandos. Como 
principio general, el modelo inclusivo deberá orientar todas las 
políticas y prácticas educativas, partiendo del hecho de que la 
educación es un derecho humano básico y el fundamento de una 
sociedad más justa e igualitaria.

Siguiendo con los delineamientos de la UNESCO, en 2015 
en la Declaración de Incheon, fue considerado como Objetivo 
de Desarrollo Sostenible: Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendi-
zaje durante toda la vida para todos, a lo que añade: La visión 
se inspira en una concepción humanista de la educación y del 
desarrollo basada en los derechos humanos y la dignidad, la jus-
ticia social, la inclusión, la protección, la diversidad cultural, lin-
güística y étnica, y la responsabilidad y la rendición de cuentas 
compartidas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó un cam-
bio sustancial en el concepto de discapacidad al considerar que 
no se trataba de una condición propia del individuo, sino que la 
discapacidad era el resultado de la interacción de un individuo 
con determinadas condiciones de salud a la que se unen factores 
contextuales, ambientales y personales. Este cambio de modelo, 
centrando los retos no sólo en el individuo sino, sobre todo, en el 
entorno motivó un cambio de mentalidad, considerando al indi-
viduo como persona en un entorno no siempre adaptado.

Los Ministros que participaron de la IX Reunión Interame-
ricana de Ministro de Educación de la Organización de los Es-
tados Americanos (OEA), en Nassau, Bahamas, los días 9 y 10 

de la OEA enfrentan desafíos similares en los niveles nacional 
y sub-nacional para asegurar el acceso a una educación de alta 
calidad, inclusiva y con equidad en todos los niveles y que la 
Comisión Interamericana de Educación (CIE) constituye el foro 

-
der puentes en los respectivos sistemas de educación y construir 
alianzas regionales y hemisféricas.

El Paraguay cuenta con una historia muy reciente, si se re-

Personas con Discapacidad. En 1979 se creó el Instituto Nacional 
de Protección a Personas Excepcionales (INPRO), dependiente 
del MEC. Esta Institución encargada de proveer nada más que 
asistencia a personas con discapacidad, fue una muestra del pa-
radigma de la época en la cual se encontraban inmersas las polí-
ticas públicas de los países de la región.

Este modelo, que consideraba a la persona con discapacidad 
como objeto de asistencia, fue mutando hasta ser totalmente 
transformado y reemplazado por un modelo en el cual la per-
sona es sujeto de derecho, quien debe gozar plenamente y en 
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y liber-
tades fundamentales. Esto se concretó con la Convención de los 
Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de las Na-
ciones Unidas, hecho Ley en el Paraguay en el año 2008.

Las organizaciones de la sociedad civil de y para personas 
con discapacidad unieron fuerzas y avaladas por la Convención, 
impulsaron la creación de la Secretaría Nacional por los Dere-
chos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS).

Esto trajo consigo una serie de reformas fundamentales en 
las políticas de gobierno entre las cuales, una de las principales 
fue, la conformación de la Comisión Nacional de Discapacidad 
(CONADIS), la cual está integrada por organizaciones de los 
sectores de discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapa-
cidad psicosocial, discapacidad intelectual, discapacidad física, 
del interior y de las familias; y nueve Ministros de las diferentes 
carteras del Poder Ejecutivo, representantes de las Gobernacio-
nes y Municipios.

Como un hito fundamental, es de destacar que, recientemen-
te, fue aprobado  por la CONADIS, el Plan Nacional de Discapa-
cidad, diciembre de 2017. 

La CONADIS inició su actividad en el año 2013 y, desde 
entonces, las organizaciones de la sociedad civil junto con las 
principales autoridades del país trazan de manera participativa 
políticas públicas que incluyan a las personas con discapacidad. 
De esta manera CONADIS, como ente encargado de diseñar, 
monitorear y evaluar las políticas públicas con una visión de de-
recho, asume las inquietudes de las personas con discapacidad 
atendiendo a esa demanda permanente vigente de “Nada para 
nosotros sin nosotros.”

El “Plan Nacional por los derechos de las Personas con Dis-
capacidad 2015-2030” fue un logro notable ya que dio lugar a la 
implementación de la ley de educación inclusiva que favorece la 
formación  y capacitación para el trabajo, el incremento de opcio-
nes laborales y contribuyó a que las personas con discapacidad y 
las organizaciones que los representan articularan esfuerzos de 
manera permanente.

Es importante comprender el contexto en el que se desen-
vuelve la educación inclusiva en Paraguay, y sobre todo en lo re-
ferente a la inclusión de las personas con discapacidad auditiva 
en la educación superior.  

Cómo surge la necesidad de dar una respuesta inclusiva

En el Paraguay se ha avanzado en la inclusión de las personas 
con discapacidad, acorde a normativas nacionales e internacio-
nales, tratando de acompañar los avances, cambios y ajustes que 
se fueron dando incluso en la nomenclatura. Así, por ejemplo, en 
el MEC, se cambió el nombre de Dirección de Educación Especial 
a Dirección General de Educación inclusiva. Sin embargo, aun 
cuando se tiende hacia la inclusión, coexiste la integración y la 
exclusión.

Actualmente las instituciones de educación superior ofertan 
algunas carreras para las personas con discapacidad auditiva, 
si bien no existe una amplia variedad formativa, y menos aún 
la opción de realizar la misma formación que el resto de estu-
diantes.

Paradójicamente, es preciso destacar que se cuenta con la Pri-
mera Escuela Paraguaya de Sordos desde 1962, cumpliendo 55 
años en el 2017, institución que se dedica a la educación perso-
nalizada de niños, jóvenes y adultos y, sin embargo, en cuanto 
a oferta a nivel universitario, ha sido la Universidad Nacional 
de Asunción la primera en generar esa respuesta en el año 2013.

Respecto a la Educación Escolar Básica, se cuenta con la Fun-
dación del Instituto Antonio Próvolo, creada en 1972, y presente 
en cuatro ciudades del país: San Lorenzo, Ciudad del Este, Con-
cepción y Encarnación. Desde sus inicios, han pasado por dicho 
Instituto más de 2000 alumnos. Allí se enfatiza la metodología 
oral (lectura, habla y escritura), el carisma de la institución se 
basa en “dar la palabra al sordo”, y si bien se permite la lengua 
de señas, no es una exigencia porque no hay una institución que 
forme para ello, no tienen como una asignatura, y no se cuenta 
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Las personas con discapacidad auditiva cursan la Educación 
Media en centros ordinarios o bien asisten a Centros de Edu-
cación Media para personas jóvenes y adultas, pertenecientes 
igualmente al Instituto Antonio Próvolo.

Desde el año 2017, de forma sistemática se ofrece en Asun-
ción, Educación Escolar Básica en el Colegio Máximo Arellano, y 
Educación Media en el colegio Fulgencio R. Moreno, con apoyo 
de intérprete.

Desde las instituciones educativas

diciembre del año 2013, considera en sus dos primeros artículos, 
la necesidad de dar respuestas inclusivas desde las instituciones 
educativas, en todos los niveles:

Artículo 1. Esta ley tiene por objeto establecer las acciones, 
correspondientes para la creación de un modelo educativo in-
clusivo dentro del sistema regular, que remueva las barreras que 
limiten el aprendizaje y la participación, facilitando la accesibi-

-

adaptativas y un diseño universal.
Artículo 2. La presente ley es de aplicación obligatoria y ge-

neral para las instituciones educativas públicas, privadas y pri-
vadas subvencionadas por el Estado de todos los niveles y moda-
lidades del sistema educativo nacional.

En su Reglamentación, a partir del Decreto Presidencial No. 
2387/14, se establecen acciones y mecanismos tendientes a la 
creación e implementación de un modelo educativo inclusivo 
dentro del Sistema Regular, en los niveles de Educación Inicial, 
Escolar Básica, Media, Técnica, Permanente y Educación Supe-
rior, que garantice la accesibilidad, permanencia, aprendizaje, 
participación, promoción y conclusión oportuna de los alumnos 

-
mente, se recalca en su Art. 2, que es responsabilidad del nivel 
universitario la adecuación de la educación inclusiva de acuerdo 
a su competencia. 

Como demanda de los colectivos de personas sordas

Al margen de la promulgación de la ley de educación inclu-
siva, deben considerarse las reivindicaciones  de los colectivos 

formación en educación superior, quienes han buscado posibles 
opciones o alternativas para proseguir sus estudios demandan 
una más amplia oferta formativa, la incorporación de profesores 

-
cos, docencia en lengua de señas, adaptación en los materiales, 
en los sistemas de evaluación, etc. 

Diversidad en las respuestas inclusivas

En Paraguay apenas existe diversidad de respuestas inclusi-
vas, bien por la escasa oferta formativa, bien por falta de recursos 
y adaptaciones.

Tratándose de ofertas educativas para personas sordas en 
las instituciones de educación superior, se puede citar tres ex-
periencias, dos universidades nacionales, como son la Universi-
dad Nacional de Asunción, y la Universidad Nacional del Este, 
en ambas universidades, en la Facultad de Filosofía, carrera de 
Ciencias de la Educación, y también en una universidad privada, 
como es la Universidad Columbia del Paraguay. 

Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Filosofía

Fue la primera oferta educativa para personas sordas en el 
país, en la carrera de Ciencias de la Educación. Se llevó a cabo 
a raíz de una solicitud presentada a la Decana y al Consejo Di-

dirigida a la formación de personas sordas en la carrera de Cien-
cias de la Educación, siendo 26 los postulantes que realizaron un 
curso propedéutico o de nivelación como parte del examen de 
ingreso, donde el único requisito era cumplir con el mínimo de 
70% de asistencia. Dicho grupo, con 24 personas, se halla en la 
actualidad cursando el último año de la citada carrera.

La Facultad proporcionó los recursos necesarios para la con-
tratación de tres intérpretes de lengua de señas, que, durante 
las horas de clase, de 18 a 22 horas, se turnan para la tarea de 
interpretar las clases de los docentes ya que solo algunos de los 
docentes manejaban lengua de señas.

En algunas asignaturas tales como Matemática o Castella-
no, se precisó inicialmente reunión con los intérpretes para ex-
plicarles la clase, de tal modo que ellos pudieran realizar su 
tarea de interpretar adecuadamente dichos contenidos a los 
estudiantes. Valga señalar que tan sólo un intérprete posee for-
mación universitaria.

Cada docente hubo de preparar materiales escritos, aparte de 
los libros que forman parte de la asignatura, dado que se trataba 
de una primera experiencia. Para ello se realizaron talleres de 

-
ditiva y cómo trabajar con personas hipoacúsicas o sordas.

Posteriormente se ofertó la misma formación, hallándose este 
nuevo grupo de 23 alumnos en el segundo curso.

En dicha universidad se utiliza plataforma Moodle y este 

alumnos del grupo siguiente.
En todos los casos se llevaron a cabo adaptaciones en torno 

a la evaluación.
-

vos, los estudiantes reclaman un uso casi exclusivo de la do-
cencia en lengua de señas, a la par que los profesores cons-

lengua escrita. 

Universidad Nacional del Este. Facultad de Filosofía

En la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del 
Este, se inició la carrera de Ciencias de la Educación en el año 
2016, promovido por un grupo de personas con discapacidad au-
ditiva, interesadas en cursar una carrera universitaria, y toman-
do como modelo la implementación en la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Nacional de Asunción.

Los responsables de la Universidad y la Facultad, contando 
en este caso con el apoyo de la Gobernación y la Municipalidad 
para el pago de intérpretes, iniciaron el curso de forma similar a 
la UNA.

En dicha universidad no se dispone de tecnología, propor-
cionada por la propia institución, que permita grabaciones sis-
tematizadas por lo que, en la actualidad, no puede contar con 
recursos del tipo videoteca.

Las adaptaciones y la metodología se llevan a cabo de modo 
semejante a la UNA, si bien contando con dos intérpretes licen-
ciados en Ciencias de la Educación.

Aun cuando existen múltiples coincidencias con la metodolo-
gía aplicada en la UNA, un dato de especial relevancia, altamen-
te valorado por el profesorado, es el hecho de que aun cuando 
se realizan adaptaciones metodológicas, se recurre a textos (a la 
lectura y a la escritura) siguiendo los mismos contenidos curricu-
lares que siguen las personas oyentes.

En la actualidad son 18 los estudiantes que cursan el segundo 
año de la carrera.

mostró más satisfecho del rendimiento de los alumnos frente al 
profesorado de la UNA; por otra parte los propios alumnos se 
mostraron igualmente satisfechos, si bien sin hacer reivindica-
ción expresa de la renuncia a la lectura y la escritura. 
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Universidad Columbia del Paraguay

A partir de inicios del año 2016, la Universidad Columbia del 
Paraguay, sede Asunción, solicitó el apoyo del MEC en el área de 
inclusión, tanto de la Dirección General de Educación Inclusiva, 
como de la Dirección General de Universidades e Institutos Su-
periores, para la formación de docentes, y lo realizaron a través 
de ambas direcciones y un experto internacional.

Paralelamente, un grupo de personas con discapacidad audi-
tiva, en número de 50 aproximadamente, solicitaron entrevista 
con la Directora y le propusieron la posibilidad de cursar en la 

modo de proceder.
Por parte del MEC se inició trabajo en equipo para la pre-

paración de unas pruebas de ingreso, referentes a Matemática 
y Castellano, además de un test vocacional, como un modo de 
realizar un acompañamiento más cercano y pertinente a los in-
teresados, y se les proporcionó los resultados correspondientes. 
Fue la primera experiencia de evaluación realizada de este modo 

estudiantes.
Finalmente, del grupo inicial, manifestaron interés y se ins-

cribieron poco más de la mitad, con un plan modular de la ca-

formación.
Cabe señalar que los estudiantes con discapacidad auditiva 

compartieron clase con el grupo de personas oyentes.
De dicha experiencia pueden extraerse algunas conclusiones 

de interés:
En cuanto al profesorado, se constató por una parte el va-

lor de compartir experiencia con estudiantes sin discapacidad 
auditiva. Por otro lado, se visualizó la necesidad de una mayor 
formación en los docentes, e igualmente, la conveniencia de los 
docentes que puedan manejar la lengua de señas o, en su caso, 

Por otra parte, los estudiantes con discapacidad auditiva va-
loraron como muy positivo el hecho de que la Universidad de 
Columbia ofertara una carrera distinta a la de Ciencias de la Edu-

ellos, con asignación de intérpretes y adaptaciones metodológi-
cas en la Universidad Nacional de Asunción y en la Universidad 
Nacional del Este.

Un aspecto fundamental a resaltar, es que el nivel de exigen-
cia es igual para todos los estudiantes, tal como ocurriera en la 
Universidad del Este, sin que los alumnos manifestaran su deseo 
que todos los contenidos fueran en lengua de señas.

Tras esta experiencia, en la línea de seguir avanzando hacia 

Fundación Saraki y se realizó un ciclo de talleres sobre enfoques 
inclusivos en discapacidad y diversidad.

Uno de los talleres se denominó “Discapacidad y Enfoque de 
Derechos”, con funcionarios y docentes de la institución, permi-
tiendo a los participantes compartir experiencias relacionadas a 
la inclusión y aprender los conceptos claves con el propósito de 
desarrollar la sensibilidad en valores de igualdad en la sociedad. 

La necesidad de nuevos ajustes

Es importante que, tras las experiencias habidas, puedan eva-

proporcionar respuestas más pertinentes a las personas con dis-

de apoyo educativo en la educación superior.        
De la experiencia habida cabe señalar, a la hora de contribuir 

a una mejora en la calidad educativa de las personas sordas, la 
necesidad de contar tanto con el colectivo de personas sordas 

-

tribuyan a una mayor calidad y satisfacción en todos los sectores 
implicados.

Entre las reivindicaciones que presenta el colectivo de per-
sonas sordas, se halla siempre presente la forja de identidad, el 
sentimiento de pertenencia y la lengua de señas, como lengua 
identitaria.

A su vez, existe una permanente demanda de la oferta forma-
tiva con otras carreras profesionales.

Por parte de las instituciones de educación superior, la rea-
lidad de Paraguay, a pesar de tener ciertas connotaciones co-
munes a otros países, se visualiza como una realidad distinta. A 
modo de ejemplo, la detección precoz de la hipoacusia y sordera 
en el periodo neonatal se halla en implementación, a ello habría 
que añadir la escasez e inexistencia algunos recursos tecnológi-
cos (emisoras de F.M, aro o bucle magnético, sistemas de ampli-

un recurso gratuito, por tanto no está al alcance de cuantos lo 
precisan y son escasos los implantes cocleares.  

Asimismo, cabe destacar el rechazo que existe por parte de 
algunos sectores de la población sorda al implante coclear por 
considerarlo un enfoque clínico que atenta contra la lengua na-
tural de la persona sorda, la lengua de señas. En este sentido, 
algunos sectores de la población sorda reivindican casi en exclu-
sividad la docencia en lengua de señas.

Entre los primeros y principales problemas constatados en 
todo el proceso cabe destacar la conveniencia de incrementar el 
número de profesores signantes, así como la necesaria formación 
del intérprete, formación que sería deseable fuera en considera-
ción a las distintas especialidades.

En segundo lugar, se constata, por tratarse de disciplinas re-
cién iniciadas con personas sordas, la escasez e incluso la inexis-
tencia de videograbaciones, hecho este que, sin duda alguna, 
limita la necesaria formación complementaria en los estudiantes.

Respecto a la calidad en la enseñanza, se constata igualmente 
la necesidad de potenciar un mayor desarrollo en la compren-

-
-

alguno la pretensión de una restricción en la lengua de señas, 
sino la constatación de que los alumnos oyentes tienen acceso a 
mayores contenidos a través del texto escrito (bibliotecas, libros 
especializados de las asignaturas que se cursan).

A este respecto, valga considerar que la lengua de señas po-
see un vocabulario limitado dado su incipiente desarrollo, frente 
a la lengua verbal con tradición inmemoriable.

-
ciones curriculares, tanto en la docencia cuanto en la evaluación, 
materiales, metodología, recursos, etc., ya que se trata de un co-
lectivo, sobre todo el de las personas con sordera, que presenta 

-
nicación en entornos verbales, orales y escritos. 

Hacia una generalización de las respuestas inclusivas

Se han presentado las experiencias inclusivas en educación 
superior, si bien escasas, llevadas a la práctica al día de hoy, en 
forma sistemática en Paraguay, si bien pudieran existir otras ins-
tituciones donde acudan para su formación, por propia cuenta.

Se trata de tres experiencias concretas, ligadas a tres centros 
educativos, teniendo en cuenta la amplia cantidad de institucio-
nes de educación superior existentes en Paraguay, estas expe-
riencias no dejan de ser sino un pequeño esbozo de lo que se 
considera pueda ser la oferta formativa en el país.

Es deseable que, a partir de estos primeros empeños, se siga 

todos los estudiantes con discapacidad auditiva. Ha de ofrecer-
se, por tanto, una más variada formación buscando igualdad de 
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oportunidades y oferta formativa al modo de como tienen otros 
estudiantes.

En este empeño no sólo ha de prestarse atención a las insti-
tuciones universitarias, a los alumnos y a los profesores, es nece-
sario solicitar apoyo y participación del propio estado, quien ha 
de pasar a tomar en consideraciones ayudas personales, profeso-
rado, rubros de intérpretes, ayudas económicas para adaptación 
de aulas, señalización, etc.

Otros aspectos no menos importantes a considerar es la de-
tección precoz y atención temprana a niños con discapacidad au-

en Lengua de Señas, la carrera de intérpretes hoy inexistente, las 
ayudas protésicas u otras que en su caso se soliciten, la adapta-
ción de espacios públicos a las personas sordas, etc.

Con relación a la carrera de intérpretes, se resalta el Proyecto 
previsto para el año 2018, por el Instituto Superior de Educación 
“Dr. Raúl Peña” (ISE), con la Licenciatura en Lengua de Señas (cua-
tro años), pudiendo hacer una Tecnicatura en interpretación de len-

Dicho proyecto busca no solo la profesionalización sino el 
gran desafío de responder a políticas educativas de corte inclu-
sivo en relación a la atención para las personas con discapacidad 
auditiva. 

Conclusión

La atención a las personas sordas, en la línea de las respuestas 
inclusivas, se ha de tomar en consideración tanto las demandas 
de las propias personas cuanto la necesidad de dotar de recursos 
que eliminen barreras y permitan avanzar hacia la inclusión en 
la educación superior.

En la actualidad, solamente con echar un somero vistazo a la 
oferta formativa, cabe concluir que el presente modelo llevado 
a cabo en Paraguay, no responde a real inclusión, en situación 
de igualdad en derechos, sino más bien a un modelo de corte 
integrativo.

Por parte del profesorado se constató el valor de compartir 
experiencia con estudiantes sin discapacidad auditiva.

Se constató la necesidad de una mayor formación en los do-
centes, formación que redunde en un mayor conocimiento de la 
discapacidad auditiva, tanto en referencia a las personas sordas 
cuanto a las personas con hipoacusia.

Respecto a la docencia, se precisa a su vez conocimiento 
de las distintas metodologías que puedan implementarse en el 

aprovechamiento.
Por parte tanto del profesorado cuanto de las personas sor-

das, se valora como altamente positiva la conveniencia de que 
haya docentes en lengua de señas.

Cuando no existan docentes signantes, será preciso disponer 
en todo momento de especialistas, con formación adecuada, en 
lengua de señas.

Tanto los docentes como los estudiantes con discapacidad 
auditiva, estimaron como muy positivo el hecho compartir ex-

periencias con alumnos sordos y oyentes y, en general, se valo-
ró como altamente positivo el hecho de que el nivel de calidad 
educativa fuera igual para todos los estudiantes tengan o no dis-
capacidad, a la par que pudiera ofertarse un amplio abanico de 
carreras a cursar.

-
tivas las experiencias inclusivas recién iniciadas en la educación 
superior en el Paraguay.

Se toma consciencia de que aún queda un largo camino por 

realismo respuestas inclusivas. En este empeño no pueden per-
manecer aislado el estado, las instituciones educativas, el perso-
nal administrativo y de servicios, el profesorado y los propios 
estudiantes. Esta compleja realidad afecta por igual a personas 
con discapacidad auditiva y a personas oyentes.

-
culten una real inclusión de las personas con hipoacusia y sorde-
ra, siendo esta tarea una obligación moral para todo ciudadano y 
para la sociedad en su conjunto.
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RESUMEN
A lo largo de la historia de la técnica e interpretación pianística varios han sido los 

compositores que han mostrado interés por el joven intérprete, bien con la creación de 
métodos pianísticos bien con la composición de obras con un destacado componente 
infantil. En el conjunto de composiciones para piano de la segunda mitad del siglo XX 
en España se pueden encontrar un amplio número de obras donde se halla un interés 
renovado por el pianista novel. El estudio y análisis de este repertorio permite apreciar 
las diferentes maneras de acercarse a la literatura infantil de los compositores españoles 
en activo durante este período, siguiendo una línea no tan alejada a la marcada por la 
historiografía musical. En este artículo se pretende mostrar una serie de obras destina-

-
cluyen nuevas técnicas pianísticas contemporáneas.
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the 20th century

ABSTRACT
Throughout the history of the piano technique and interpretation, several composers 

have been shown interest in the young interpreter, either with the creation of pianistic 

literature by Spanish composers of the period, who are following a line not so far from 

fourth, the concern for the new contemporary piano techniques.
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Introducción

El repertorio para piano de la segunda mitad del siglo XX en 
España abarca un importante número de obras en el conjunto de 
la producción total de los compositores en activo durante estos 
años. A pesar de que la mayoría de estas obras están destinadas 
al intérprete experimentado, no deja de ser destacable el inte-
rés de algunos compositores por escribir obras para el pianista 
principiante, generalmente asociado al intérprete infantil. Con 

técnicos, sino a aquellas en las que el compositor expresa de ma-
nera más o menos directa su interés por la educación musical de 

intención pedagógica y, por el otro, aquellas obras cuyo título 
y/o dedicatoria hacen referencia a un componente infantil. 

Este tipo de composiciones se encuentra presente a lo lar-
go de la historia de la música. Varios son los compositores de 
talla internacional que han dedicado, a lo largo de su carrera, 

de obras destinadas a la técnica instrumental así como a los 

muchas de ellas toman el componente infantil como elemento 
inspirador. En este sentido cabe destacar algunas tan relevantes 
como Escenas de niños op. 15 y Álbum para la juventud de Robert 
Schumann, Recuerdos de infancia El rincón 
de los niños
más actualmente, Játekók de György Kurtág, que permiten esta-
blecer ciertos paralelismos con las obras aquí estudiadas.

En este artículo se pretende mostrar una serie de obras diri-
gidas a estos jóvenes intérpretes y su presencia en el repertorio 
de los compositores más relevantes del panorama musical espa-
ñol de la segunda mitad del siglo XX. Para ello se ha dividido el 

-

-
nísticas contemporáneas.

No son numerosos los intentos de los compositores españo-
-

go, se encuentran dos autores que componen pensando en los 

Cuadernos de Adriana y Mi pequeño planeta de García Abril

de composición en la década de los setenta. Si bien la mayor par-

destacable su interés por la iniciación musical, íntimamente rela-
cionada con la formación musical de sus hijos. En este sentido, la 

Analicé con rigor las consecuencias que sobre los jóvenes es-
tudiantes producía acercarse a obras, que, su propio lengua-
je, no llegaba a ser comprendido por ellos, todavía carentes 
de una información coherente en la continuidad histórica del 

-
mente sobre los comportamientos musicales de mis hijos, me 

que pudiesen, de alguna forma, cubrir ciertos vacíos exis-

Varias son las obras que García-Abril compone con un enfo-
que pedagógico de las cuales los tres Cuadernos de Adriana y Mi 
pequeño planeta

-
tad de la misma.

Mi pequeño planeta
el Premio Nacional del Ministerio de Cultura a la Pedagogía e 

al mundo de la música a través del piano, de manera grupal. El 
libro está escrito en colaboración con la pedagoga Encarnación 

-
nan ritmo, entonación, percusión, coro e interpretación al piano, 
siempre con la participación activa del maestro. El principal obje-
tivo de los autores es descubrir desde el principio la totalidad del 

-
ma en diferentes tesituras, idea ya contemplada por Zoltán Ko-
dály en su método, en relación al solfeo relativo y la idea del Do 
móvil. En líneas generales, con esta obra se pretende que el niño 
descubra “practicando, sintiendo, jugando, seduciéndole por la 

Mi pequeño planeta consta de treinta lecciones, de las cuales 

Asimismo, cuenta con tres lecciones que llevan por título “Pe-
-
-

clusters y los cinco dedos con diferentes combinaciones rítmicas, 

los dedos, que había sido explicada previamente en la lección 

y relacionan la altura sonora con la altura espacial. 

-

la altura espacial. Al igual que las teclas negras, las teclas blancas 

escala de Do mayor. Para ello el autor opta por alternar ambas 

Cuadernos de Adriana con el subtítulo “Piano para principian-

-
tadas a la iniciación en el estudio del piano. El por qué surgen es-

 
El Cuaderno de Adriana es un largo proyecto que nace en mí 

-
ciación a la música. Descubro en ese tiempo, después de una 
permanente observación de sus comportamientos musicales, 
que partiendo de las posibilidades físicas e intelectuales del 
niño y aprovechando sus recursos, puedo escribir una colec-
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-
mientos de los dedos sobre el piano, de forma que éstos sean 

-

Del mismo prólogo se pueden extraer las cuatro característi-
cas básicas de los Cuadernos

-
mental de cada nivel. Cada uno de estos niveles corresponde 

largo del teclado sin apenas recurrir al paso del pulgar. De 
-

alturas es algo presente en las diversas pedagogías musica-
les desarrolladas a partir del siglo XX. En este sentido, cabe 

-
dagogo argentino Sergio Aschero, quien hace corresponder 

-

debe mencionarse Un nouvel état de conscience: la coloration des 
sensations táctiles -
goga francesa establece una conexión entre los colores y cada 

-
tar, al mismo tiempo, una sensibilidad distinta para cada uno 

-
cionada con el uso de los niveles y los colores de cada nivel, 

con el carácter expresivo y sonoro de las distintas tonalida-
des, logrando, de esta manera, abrir un campo de conoci-

-

-

al estudiante y le alentará a seguir estudiando.

Cuadernos de Adriana (García-Abril, 1986, prólogo).

“Dos caminos” de García-Abril (1990, p. 254).
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Asimismo, cabe añadir que la introducción de notas dobles 
-

no cuando el alumno utilice dicha técnica, concretamente en la 

del uso de las notas dobles se hace, al igual que el resto de técni-

son el pulgar y el índice o anular, dejando para más adelante la 
inclusión de los dedos restantes, no solo más difíciles de contro-
lar si no qué, de no tener una técnica adecuada, puede dar lugar 
a posiciones incómodas y tensiones innecesarias en la mano del 
estudiante.

 A. García Abril: “XV – Volando la cometa”, Cuadernos de Adriana I, cc. 17-22.

En líneas generales se puede decir que el trabajo pedagógico 
de García-Abril aquí recogido puede acercarse, en cierta medida, 

Mikrokosmos -
bre todo en lo que a los Cuadernos de Adriana -
tación al terreno de la pedagogía musical contribuye, indudable-
mente, al desarrollo de la iniciación musical del joven intérprete y 

-
ción musical mediante la búsqueda de sonidos, efectos, rit-

Mi pe-
queño planeta

-
llando la sensibilidad del propio discente mediante la crea-

-

-

efectos, ritmos y estados anímicos, armonía y profundidad 
Cuadernos 

-
Mi 

pequeño planeta
Cuadernos de Adriana

de estudio “Sus armas de instrucción de basan en el rigor, 

-
ra original.
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Escola do piano galego

-
llegos que más se ha interesado por la formación de nuevos 

como profesor y director del Conservatorio Superior de Música 
-

Soatiña
Iniciación ó piano (Oito cantigas)

Tipoloxías (Escola do piano galego) Sete xoguetes (Ci-
clo para nenos) -
tados por Alpuerto.

Iniciación ó piano
Oito cantigas

varias versiones cada una de ellas. Groba apuesta en las primeras 

de la mano, con el dedo pulgar de la mano derecha sobre una 
-

diferencia del primer Cuaderno de Adriana, ya en la Cantiga nº 1 la 

-
tras ejecuta el resto de notas en un ejercicio de independencia de 

se basan en el intercambio de la función de ambas manos y en la 
introducción de nuevos ritmos sobre el ritmo base de negra de la 
cantiga original, es decir, si la Cantiga nº2 está escrita en ritmo de 

“Cantiga nº1”, Iniciación ó piano, cc. 1-8 (Groba, 1976).

 “Cantiga nº5 (2ª versión)”, Iniciación ó piano, cc. 1-8 (Groba, 1976).

Cantiga nº4 sirve de puente entre las tres primeras donde 

-
piante. En esta cantiga los dedos no se sitúan correlativamente, 

es si Groba pretende trabajar el paso de pulgar o el simple des-

ninguna de las ocho cantigas.
Como ya ha sido apuntado, las cantigas que restan son las de 

Canti-
ga nº5 -

procedimiento es repetido en la Cantiga nº6
-

estructuras son, a mi modo de entender, de gran complejidad 
para la mano del principiante, exigiendo una independencia de 
los dedos difícil de controlar si lo que se persigue es una correc-

Mikrokosmos

Cantiga nº7

Para ello Groba parte de la prolongación de una nota en valor 
de negra ligada a una blanca con puntillo con el dedo anular, a 
la que posteriormente añade en valor de blanca con puntillo las 

de la mano derecha en la que, de nuevo sin digitaciones, juega un 

anteriores.
Por último, la Cantiga nº8 y su versión van un paso más allá. 

De nuevo sin digitaciones en la melodía, la mano deja la segu-

-
cluster 

cluster
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De un corte totalmente diferente es Tipoloxías

los conservatorios de Galicia. Tipoloxías se compone de tres ciclos 
pensados, según indica el propio compositor, para ser ejecutados 
en el orden en que se indica en la partitura “pero también dando 
total autonomía a cada uno de los títulos constitutivos de cada 

-
miento de distintos tipos de personas con características peculia-

Tipoloxías es una especie de retrato psicoló-
gico de personas reales que en algún momento formaron parte 
de mi entorno, como seguramente forman parte del entorno de 

-

el prólogo de cada uno de los libros las características básicas de 

de cuna que nos cuenta cómo el prematuro instinto mater-

-

-

-
sional. Prosigue la actividad festiva en la acelerada DANZA 

-

-

Tipoloxías e Iniciación ó piano es-

de la anterior indica como las ocho cantigas, y sus versiones, van 
dirigidas a los primeros pasos del joven intérprete. Sin embargo, 

Tipo-
loxías la hacen adecuada para el alumnado del grado profesional 

de Tipoloxías puede encontrarse en la tesis de Carlos Villar Ta-
Las músicas contemporáneas en Galicia (1975-2000): 

Entorno cultural y estrategias compositivas, donde el autor se acerca 

por parte del compositor gallego. Como he apuntado más arriba, 
-

re gallego y la suite barroca y esto se hace patente en la mayoría 

cuadernos, tal y como ha quedado señalado en la descripción 
-

nías y melodías acercan esta obra a otras colecciones destinadas 
a jóvenes intérpretes como pueden ser Escenas de niños op. 15 y 
Álbum para la juventud op. 68 de Robert Schumann, Recuerdos de la 
infancia El rincón de los niños de Claude 
Debussy.

El uso formativo del folklore

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, una de las co-

-

compositivo tiene una destacada participación en la producción 
de obras con carácter de iniciación y cierto valor pedagógico 
como ya ha podido comprobarse en las Tipoloxías de Groba. Asi-

para acercarse al público infantil como ocurre en Ocho canciones 
populares españolas op. 77 Encajes: piezas in-
fantiles para piano Piezas infantiles 
sobre temas populares infantiles I y II
o Diez motivos del romancero español

en el título, la dedicatoria de las mismas deja entrever su carác-
Ocho 

canciones populares españolas
del primer volumen de las Piezas infantiles sobre temas populares 
españoles -
cho libro, etc. Este tipo de procedimiento constituye, según Julio 
Ogas, una tipología intertextual denominada referencia, que ubi-

-

materiales tomados de canciones tradicionales a modo de cita 
y, por otro lado, aquélla en la que el compositor alude a ritmos 

cuya melodía es de factura propia. Dentro del primer grupo se 
encuentran Ocho canciones populares españolas, Encajes: piezas in-

R. “Cantiga nº8 (2ª versión)”, Iniciación ó piano, cc. 1-6 (Groba 1976).
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fantiles para piano, Piezas infantiles sobre temas populares infantiles 
(I y II) y Diez motivos del romancero español. Tipoloxías (I, II y III) se 
encontrará dentro del segundo grupo.

Tanto las Ocho canciones populares españolas de Alís como En-
cajes Cancionero popular español
Pedrell, llegando incluso a compartir títulos como la “Canción 

-
días del cancionero con ligeras improvisaciones y variaciones, 

Ocho canciones populares españolas se en-

En-
cajes 

 “I. Canción de Olivareros”, Ocho canciones populares españolas, cc. 1-5 (Román-Alís, 1969).

Rey moro tenía una hija (transcripción) (Asins, 1978).

Ejemplo 9. “Sobre una canción de olivareros”, Encajes. Piezas infantiles para piano, cc. 6-9 y cc. 15-18 (Ruíz-Pipó, 1979).

“Rey moro tenía una hija”, 10 motivos del romancero español, cc. 7-13(Asins, 1978).

-
ca, se encuentran los Diez motivos del romancero español de Miguel 

-

-

dimientos compositivos la melodía acompañada y el canon. En 
ambos casos el compositor toma la cita de manera literal del ro-
mancero, como puede verse en el fragmento de “Rey moro tenía 

Todas estas obras pueden ser consideradas para el alumnado 

ejecutar algo que le es conocido. 

con sus dos volúmenes de Piezas infantiles sobre temas populares 
españoles -

-

ocurría con Tipoloxías, para el alumnado del grado profesional de 
música y siguen una línea similar a los mencionados trabajos de 

Al igual que en el resto de obras que componen este apartado 

hacerlo de manera literal mediante el simple procedimiento de 
melodía acompañada, sino que la somete a ligeras variaciones 
bien por transposición, bien por división en pequeñas células 
motívicas que se reparten a lo largo de la nueva composición. 
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Esta diferencia con respecto a las otras obras puede verse en las Román Alís en sus Ocho canciones -

Morito pititón (transcripción).

“Morito pititón”, Ocho canciones populares españolas, cc. 1-6 (Román-Alís, 1967).

“Antón Pirulero”, Piezas infantiles sobre temas populares españoles vol. II, cc. 18-23, m.s. (Oliver, 1976-1977).

“Morito pititón”, Piezas infantiles sobre temas populares españoles, Vol. I, cc. 1-3 (Oliver, 1977).

 “Antón Pirulero”, Piezas infantiles sobre temas populares españoles vol. II, cc. 9-13, m.d. (Oliver, 1976-1977).

-

la canción popular en dos ocasiones a modo de llamada de aten-
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Otros ciclos infantiles

llevan el componente infantil asociado al título o la dedicatoria 
de las mismas siendo éstas Los días de la semana op. 72 y Juguetes. 
Suite infantil para piano op. 108 de Román Alís, Juguetes para pia-
nistas II de Claudio Prieto y Peces petites per a mans menudes de 

-
cuadas para el alumnado de grado elemental. 

Los días de la semana op. 72 

su escritura la hace apta para el pianista novel. Cada una de las 

compases que se repite a lo largo de la misma con ligeras va-
riaciones como la transposición o el intercambio de manos. De 

medio-agudo del teclado.

 “Antón Pirulero”, Piezas infantiles sobre temas populares españoles vol. II, cc. 29-39. (Oliver, 1976-1977).

 “III. Martes (Marte)”, Los días de la semana op. 72, cc.1-4 (Alís, 1969).

“IV. Miércoles (Mercurio)”, Los días de la semana op. 72, cc. 7-10 (Alis, 1969).

Juguetes. Suite infantil para piano
Los días de la 

semana, en Juguetes Alís recure a las formas breves y repetitivas, 

con una textura de melodía acompañada en la mayoría de ellas, 
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un tempo que describe el carácter de la misma. Así “El pequeño 

“La muñeca andarina”, Juguetes. Suite infantil para piano op. 108, cc. 1-6 (Alís, 1975).

 Juguetes para pianistas II, sistema 1, p. 27 (Prieto, 1973).

“Muntanyes regalades”, Peces petites per a mans menudes, cc. 1-8. (Blancafort, 1985).

Muntanyes regalades (transcripción) (Blancafort, 1985).

Juguetes para pianistas II -

obras anteriores, éstas son breves y de corte sencillo, adecuadas 

por el amplio uso de líneas adicionales. Una de las principales 
características, con respecto a las obras tratadas en este apartado, 

de forma muy breve. Asimismo, Prieto apuesta por un mayor 

los enlaces entre acordes.

Peces petites per a mans menudes de Manuel Blan-
- aumenta progresivamente, siguiendo una línea similar al Álbum 

de la juventud de Schumann, dado el carácter descriptivo de al-

-
fesional, si bien las primeras, más sencillas, podrían programarse 
en los dos últimos cursos del grado elemental.
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Introducción al piano contemporáneo

Por último, no se deben olvidar aquellas obras que se acercan 
a los procedimientos compositivos propios de la música de van-
guardia. Dentro de este grupo se encuentran Introducción al piano 
contemporáneo Imágenes de infancia de 

Manuel Castillo escribe su Introducción al piano contemporá-
neo

pianísticas relacionadas con el uso de las grafías no convencio-

clusters 

posiciones rígidas que provoquen lesiones. En líneas generales 
esta Introducción al piano contemporáneo se encuentra a caballo en-
tre los libros de técnica al uso, como son los estudios y ejercicios 

volúmenes del Játekók de György Kurtág.

Introducción al piano contemporáneo II, sistema 1 (Castillo, 1975).

Introducción al piano contemporáneo IX, sistema 1 (Castillo, 1975).

Imágenes de infancia -

-
-

Siguiendo una línea como la anteriormente mencionada de 

-
nes en el bosque o junto a los viejos juguetes, sin olvidar el 
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alumnado del grado profesional por las mismas cuestiones que 
la Introducción al piano contemporáneo 

-
sos y notaciones no convencionales con sus consecuencias, en-

clusters, como en “Marcha 

-

“Marcha del soldadito de plomo”, Imágenes de infancia, cc. 79-80 (Cruz de Castro, 1989).

“Travesuras”, Imágenes de infancia, p. 86, sistema 2 80 (Cruz de Castro, 1989).

“El dominó del seis doble – Contrapunto nº 2”, Imágenes de infancia, p. 30, sistema 1 80 (Cruz de Castro, 1989).

Conclusiones

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX son varios los 
compositores que se han acercado a la producción de reperto-
rio infantil para piano. El estudio de este repertorio ha podido 
determinar la existencia de dos rasgos destacados en este tipo 

ex profeso 

destinadas al público infantil. 
Dentro del primer grupo se ha podido comprobar como com-

-
gación pedagógica para adaptar de la manera más adecuada las 

desarrollo intelectual. Dichas características están presentes en 
Mi pequeño planeta y los tres Cuadernos 

de Adriana. Otros compositores, como Rogelio Groba, centran su 

objetivo en el alumnado que ya posee cierto grado de soltura, 
como puede verse en sus tres cuadernos de Tipoloxías. Sin em-
bargo, el acercamiento al joven intérprete en su Iniciación ó piano 
no resulta del todo convincente dadas las exigencias técnicas de 

Dentro del segundo grupo se han establecido dos líneas pre-

cita literal de melodías conocidas resulta un recurso adecuado a 
-

ditivamente reconocibles puede causar un grado de satisfacción 

infantiles, muchos de ellos dedicados a los hijos y nietos de los 

pueden ser programadas para los alumnos de grado elemental 
de música. 
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técnica pianística contemporánea. Ambas pueden considerarse 

-
térpretes noveles, pero aportan, sin duda, un primer paso en la 

fundamentales en buena parte del repertorio para piano de la 
segunda mitad del siglo XX, así como un acercamiento a este tipo 
de música generalmente apartado de determinados niveles de 
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ABSTRACT

natural environment can provide to the overall development of the child, particularly 

papers, numerous advantages of physical activity in a natural environment were found, 
for the growth, for the cognitive, motor and socio-emotional development in preschool 

and the preschool child as “budding” protagonist. The results show that in nature there 

Educación motriz y ambiental para favorecer el desarrollo de la 
personalidad en educación infantil: una revisión sistemática

RESUMEN
El objetivo de este artículo ha sido estudiar y comprender mejor las ventajas que el 

entorno natural puede brindar al desarrollo general del niño entre los tres y los cinco 

han encontrado numerosas ventajas en el ejercicio de la actividad física en un entorno 
-

-

-

-
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Preschool education
Natural environment
Motor and environmental 
education
Curious play
Value of the risk
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Introduction

We decided to investigate this particular age, since it 
represents a tender age, delicate for laying the foundation of 

social growth and poorly studied. Nowadays, the toddler has 

et al., 1981). Children have learned from the media and it gives 

the world that surrounds them (Vayer, 1979).

happens in two ways: in the informal relationship, that is 
autonomously, and in the formal relationship, that is through 

to the psychosocial aspect of development that starts from family 

facts, in order to build his/her personality, the relation with 
others is necessary, and it is obtainable through communication.

inevitably pass through their bodies. It is from the body plan 
that various behavioural modes combine and peculiarities are 

 (Vayer, 1979).

The consolidation of the body plan, of perception, of the 

with the surrounding environment. Therefore, the environment 
characteristics and structuring are fundamental in order to 
favour and encourage a child to discover new things. 

environment, the wood or the river shore, the sea etc., present locally 
on the territory, represent the ideal environment for a child to learn, 

has a great learning, educational and health value because: all 

value is bestowed to nature: novelty and the ever changing aspect 

a careful analysis and a systematic selection of articles coming 

education and for learning in nature. 
The aim of this research is to prove the educational value of 

Method

Starting from the month of January to June 2017, the 
University of Urbino UrbIS searching engine (Urbino Integrated 

Search) was used to search through a wide collection of articles 

period of time and grouped by topic. Eighteen publications on 

(11 articles), PsycARTICLES (1 article), Eric (1 article) e 
ScienceDirect (1 article).

criteria, as useful indicators during the research process. 
We considered only the papers where the following words 

where traceable: “natural environment”, “motor activity”, 

environment importance:

• in the cognitive, motor, emotional and social development of 

The natural environments considered were woods, forests, 
rivers, seas on the local territory of the chosen schools. Outdoor 

elements and structures were also considered. 

called 

own growth. In the fourteen studies, most of the students were 
familiar with the natural environment and have had the chance 

The teachers who were interviewed and observed used 

therefore, we considered just those studies relating to natural 

Moreover, the selected articles come from countries that 

Among them, there are: Island (1 article), England and South 
Korea (1 article), USA (4 articles), South Wales (1 article), 

article). They are developed countries also from an economical 
point of view and with a very important history in education. 

A further criterion for selection was the publication year, as 

we tried to identify the most recent researches to have data 
and results that are innovative, relevant and updated about the 
population presently in developing age.

In brief, the main indicators of the fourteen researches are: 

In the fourteen studies, data and results were gathered in 

— Field observation of the children (4 articles)
— Interviews and questionnaires to teachers/students (3 

articles)
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— Observation of the children and interviews to the teachers (5 
articles) — Analysis of the outdoor spaces (3 articles)

Table 1

Author Year Country Children’s Age/Number Activity Results

Jane Waters and 
Trisha Maynard

2010 South Wales Three classes:
4-5 year-old,
5-6 year-old and 6-7 year-
old children

research question 
“which particular 
elements of 
the outdoor 

Natural elements 

enthusiasm

Natalie Canning 2010 United 
Kingdom children (two males and 

two females)
Area 2: 5 three/four-year-
old males
Area 3: three 3-year-old 
and 5-year-old children

Play area 
outside the 
nursery school 
and local 
forestry area

Building a shelter Autonomous choices, 
relation with the peers, 
creativity development 
and play based on 

Julie Ernst and
Ladona Tornabene

2011 USA
Minnesota university 
(USA) to become future 
preschool teachers.

University Interview to the 
future preschool 
teachers to 
understand their 
perceptions on 
outdoor teaching/
learning and 
what educational 
opportunities, 
motivations and 
barriers they 
associate to these 
spaces

of the advantages of 
the relationship with 
nature.
Preference for semi-
structured outdoor 
spaces, that are also 
easy to use with the 
children

Petra Lindemann-

Sarah Knecht

2011 1°-2°-3° year children in 
preschool

Local woods Interview to the 
teachers on Forest 
Education and 
observations of 

woods

Forests as educational 
structures where to 
comply with general 
school objectives

Sue Waite 2011 United 
Kingdom

Preschool children 
(3-6-year-olds)

Play area 
outside the 
nursery school 

Interview to the 
teachers and 
observation of 5 case 
studies

Values found: freedom 
and fun, responsibility 
and autonomy, 
authenticity, love 
for the rich sensory 
environment and 
motricity

Kristín Norðdahl 
and

2014 Island Preschool children 
(3-6-year-olds) and 25 
Islandic teachers

Outdoor areas Interview on the 
role of outdoor 
environment for 

Three topics were 
found:

on sustainability

Habibe Acar 2014 Preschool children 
(3-6-year-olds)

Outdoor play 
areas of the 
nursery schools

Natural 
environment 
contributions 

instructions to 
design appropriate 
outdoor spaces

Appropriate outdoor 
spaces with areas for 
the cognitive, motor, 
social and emotional 
development
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Results

of education in a natural environment during developmental age 

importance of the relationship between children and nature.

systematic review.

is one of the characteristics highlighted and present in all 
observations, it represents a constituent important for the 

 

challenges, children are encouraged to challenge themselves 

their hand, but supporting them emotionally with words.  

play world, ready to intervene only when it is appropriate, 
without inhibiting. By not interfering in play processes, teachers 
can observe and investigate on interactions, learning processes 
and needs (Nah and Waller, 2015).

claim a learning program on environmental education and on 
ecological sense is essential for teachers. 

articles (Table 2), witnessing the role of adults as supporters, 
careful observers and “designer” of suggestions and functional 
educational spaces.

Tim Waller
2015 England 

and South 
Korea

England: eighty 3-4-year-

South Korea: 80 children

Outdoor play 
areas of the two 
nursery schools

Interview on the 
role of outdoor 
environment 

observations in two 

importance to outdoor 

between contrasting 
educational methods 
as an enriching 

Stephen Berg 2015 Canada Preschool children 
(3-6-year-olds)

Outdoor play 
areas of the 
nursery schools

Levels of physical 
activity at school

50,6% sedentary 

29% moderate physical 

20% energetic physical 
activities

Jacqueline M. 

Ming Shin

2015 USA Preschool children 
(3-6-year-olds)

Natural areas Play therapy 
focussing on the 
child and based on 
nature - NBCCPT

social, emotional and 
behavioural disorders 
improves school 
performance

Allen Cooper 2015 North 
America

Preschool children 
(3-6-year-olds)

Outdoor play 
areas of the 
nursery schools

Outdoor areas 
complying with the 
E.C.E. regulatory 

Poor consideration 
and evaluation of 
natural environments 
following E.C.E. 

Zahara Zamani 2015 North 
Carolina, 
US

36 preschool children 
(3-5-year-olds).

Outdoor play 
areas of the 
nursery schools

 and 
 

importance in 

 and various 
and moveable behaviour 

 provide many 
opportunities for 
cognitive and creative 
play

Cara McClain and
Maureen 
Vandermaas-Peeler

2016 USA 11 children in preschool 
age (33-59-month-olds),
including 5 males e 6 
females (6 Caucasians, 2 
Afro-Americans, 2 Asians 
e 1 Latino)

Semi-structured 
environment 
(cove) and wild 
natural area 
(river)

Behaviours and 

by the two 

environments 
 and 

characteristics

social support, 
involvement with 
peers and positive 
emotional responses to 
physical and cognitive 
challenges

Kirsti P. Gurholt 
and
Jostein Rønning 
Sanderud

2016 Norway Preschool age children 
(3-6-year-olds)

Summer camp Curious Play Dynamic and changing 

discover and grow up

Author Year Country Children’s Age/Number Activity Results
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Environmental education and Ecopsychology are two 
disciplines studying the relationship between individuals and the 
natural environment, in particular they strongly support the idea 

 
The schools considered in the research recognise the 
educational value of nature and have been promoting outdoor 
teaching for a long time, according to the principles of these 
two disciplines.

Ecopsychology was born from the union of psychology and 
ecology: reconnecting of the individual with the natural world 
contributes to the psychological wellbeing and to the rediscovery 
of an intrinsic sense of belonging to the natural dimension, by 
promoting a responsible and sustainable behaviour towards it. It 
introduces an innovative perspective on the human being, as it 
moves the focus from the anthropocentric vision, placing humans 
at the centre of the universe, to an  vision, where all 

system (Danon, 2006).
Ecopsychology is a discipline that focuses on re-establishing 

the connection between these two elements and on bringing 
human beings closer to that ecosystem which they are an 

with Environmental Education ones gives birth to the idea of 

world, in order to establish that intrinsic relationship between 

Ecopsychology Society. www.ecopsycholgy.net). 
By promoting the relation with the natural environment 

the ecosystem wellbeing and preservation (Bonfanti, Frabboni, 
Guerra and Sorlini, 1993).

with programmes that begin from the early childhood is a goal 

and emotional way. 

Environmental Education aim is to 

Mondiale, Carta di Belgrado 1975).
The aim is to get individuals closer to nature, by promoting 

the educational system to create the conditions for children to be 
daily in contact with nature, in order to understand its value and 
advantages (Table 3).

Table 2

Authors Country N. children age Activity Results

Jane Waters and 
Trisha Maynard

South Wales Three classes:
4-5-year-old,
5-6-year-old e 6-7-years-
old children

research question “which 
particular elements in the 
outdoor environment catch 

Tim Waller
England and 
South Korea

England: 80 3-4 year old 

South Korea: 80 children

Interview on the role of outdoor 

between contrasting teaching 
methods as an enriching 
opportunity

Cara McClain and
Maureen 
Vandermaas-Peeler

USA 11 preschool children (33-
59 months),
including 5 males and 6 
females (6 Caucasians, 2 
Afro-Americans, 2 Asians 
e 1 Latino)

encouraged by the  
and the characteristics of the two 

positive social support, interaction 
with peers and positive emotional 
responses to physically and 
cognitively challenging situations

Kirsti Gurholt and
Jostein Rønning 
Sanderud

Norway Preschool children (3-6 
years old)

Curious play Dynamic and changing natural 

and grow up

Sue Waite United 
Kingdom

Preschool children (3-6 
years old)

Interviews to teachers and 
observations of 5 case studies

Discovered values: freedom and 
fun, responsibility and autonomy, 
authenticity, love for the rich 
sensory environment and motor 
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All studies stressed the fact of nature being a learning 

children enter an environment that is rich in stimuli and 

varied and immense nature .

development happens in the frontal lobes areas, responsible for 

allowing them to adapt to the environment, so their minds 
are made up of brain structures helping them adapting to the 
surrounding world.

that is cognitive activities. These basic cognitive units are created 
by the interaction with the environment, by assimilation and 

that is rich in stimuli, varied in its structure, with changing and 

will provide numerous opportunities for the cognitive growth 

Decroly considers that the natural environment can perfectly 

curiosity and interest: moreover, he adds that necessity and 
curiosity are the main engine of learning (Travaglini, 2009).

system into action, which develops the most during the 

The developing age represents a very sensitive period for 

motricity with the surrounding environment characteristics 
(Schilling, 1979).

independent manner, but evolves from its constant relationship 
with the space. Considering that, with growth and motricity 

numerous movement opportunities (Gurholt and Sanderud, 2016). 

evolution in the child, through clear objectives, inside a precise 
environment (Thelen and Smith, 2006). In fact, dynamism and 
constant relationships between child and environment will 
contribute to a healthy development of the growing subject.  
Overcoming prejudice and obstacles, the teachers of the following 

natural space, with its irregularities and challenges.
Students playing outdoors are generally more in shape than 

Table 3

Authors Countries Children’s number\age Activity Results 

Jane Waters and Trisha 
Maynard

South Wales Three classes:
4-5-year-olds,
5-6-year-olds and 
6-7-year-olds

research question “which 
particular elements in the 
outdoor environment catch 

Natural elements catch 

enthusiasm

Waller
England and 
Korea (South)

England: 80 3-4 year-old 

South Korea: 80 children

Interview on the role of 
outdoor environment for importance to outdoor 

between contrasting 
teaching methods as an 
enriching opportunity

Cara McClain and
Maureen Vandermaas-
Peeler

USA 11 preschool children 
(33-59 months),
including 5 males and 6 
females (6 Caucasians, 
2 Afro-Americans, 2 
Asians e 1 Latino)

encouraged by the  
and the characteristics of 

environments

support, interaction with 
peers and positive emotional 
responses to physically and 
cognitively challenging 
situations

Kirsti Gurholt and
Jostein Rønning Sanderud

Norway Preschool children (3-6 
years old)

Curious play Dynamic and changing 

and grow up
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balance and agility improvement. It has been demonstrated that 

2016).

what surrounds them, but also themselves. Researchers claim 

a water activity) are driven by a deep curiosity that encourages 

(Gurholt and Sanderud, 2016).

they join forces in order to face it and discover it together 
 

through observation, imitation and constant interaction (Eggert 

Some researches show that children living a preschool 

with peers. In particular, we refer to clear moments, spent 

behaviours, help each other, challenge themselves with solutions 

of peers, which is fundamental to the social development. In a 

 

an environment, in order to allow a person to carry out acts. 

American psychologist Gibson, in his researches on perceptual 
development during childhood (Gibson, 1986). In fact, in his 
ecological theory of perception he uses this terminology to 

environment. Through perception, humans receive information 

1986). The term  outlines both the subject and the 
object characteristics, that is complementarity, availability and 
interconnection between individual and environment (Farneti 
and Grossi, 1996). 

Children associate their perceptions with their actions 
and this allows them to adapt to a particular situation in an 
environment and to identify the best action to use as response. 

Therefore, natural space provides a wide range of possible 

river, as compared to time spent in classroom (McClain and 
Vandermaas-Peeler, 2016).

Table 4

Authors Countries Children’s number/ age Activity Results

Habibe Acar Preschool children 
(3-6-year-olds)

Natural spaces contributions 

suggestions on how to design 
appropriate outdoor spaces

Appropriate outdoor 
spaces areas for cognitive, 
motor, social and emotional 
development

Zahara Zamani North 
Carolina US

36 preschool children 
(3-5-year-olds).

behaviour
cognitive and creative play

Cara McClain and
Maureen 
Vandermaas-Peeler

USA 11 children in preschool 
age (33-59-month-olds),
including 5 males and 6 
females (6 Caucasians, 2 
Afro-Americans, 2 Asians 
and 1 Latino)

support, interaction with 
peers and positive emotional 
responses to physically and 
cognitively challenging 
situations

Kirsti Gurholt and
Jostein Rønning 
Sanderud

Norway Preschool children 
(3-6-year-olds)

Curious play Dynamic and changing natural 
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Also from a psychophysical view point, curiosity brings physical 

brains releases dopamine, a chemical messenger that is necessary 

feeling in the subject and improves observation and memory 
(Muller, 2014).

Curiosity becomes a driving force for growth and movement, 

driven by the curiosity of the surrounding environment, greater 

also out of play.
It is the main activity since the early stages of life, through 

learning processes. Moreover, during Nursery School years, they 

Therefore, they enter a dimension of confrontation and mutual 
relationship with the group, they learn to respect their own role 

Play combines with curiosity, giving birth to curious play. 

view of play in natural spaces, with the claim that children are 

world (Gurholt and Sanderud, 2016). 

movement, from here to there, from safe space to unsafe space, 

the unusual, a pleasant way to search information that would 

the ideal environment where to venture to discover new, unusual 

Table 5

Authors Countries Children’s number/age Activity Results  

Habibe Acar Preschool children 
(3-6-year-olds)

Natural spaces contributions 

suggestions on how to design 
appropriate outdoor spaces

Appropriate outdoor spaces areas 
for cognitive, motor, social and 
emotional development

Kristín Norðdahl 
and

Island Preschool children 
(3-6-year-olds) and 25 
Icelandic teachers

Interview on the role of outdoor 

learning

Three topics were found:

and actions on sustainability

Kirsti Gurholt and
Jostein Rønning 
Sanderud

Norway Preschool children 
(3-6-year-olds)

Curious play Dynamic and changing natural 

discover and grow up

 

challenges.

However, many researches claim that the progressive 
relationship between the child and these spaces represents an 
opportunity for cognitive, motor and emotional growth (McClain 
and Vandermaas-Peeler, 2016).

play intensely and develop physically and cognitively. 

of themselves, as for their abilities, and of the surrounding 
environment, as for the objects peculiarities (Fjørtoft, 2001). 

Moreover, a game presenting challenges promotes 

abilities to face and overcome an obstacle or a danger Table 6).
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Table 7

Authors Countries Children’s number/age Activity Results

Habibe Acar Preschool children 
(3-6-year-olds)

Natural environment contributions 

suggestions on how to design 
appropriate outdoor spaces

Appropriate outdoor spaces with areas 
for the cognitive, motor, social and 
emotional development

Stephen Berg Canada Preschool children 
(3-6-year-olds)

Levels of physical activity at school

20% energetic physical activities

Allen Cooper North 
America

Preschool children 
(3-6-year-olds)

Outdoor areas complying with the Poor consideration and evaluation of 
natural environments, accordingly to 

 (Table 7).

Some studies have highlighted possible characteristics and 

— considering the characteristics of the spaces where to design 

— identifying instruments and materials that could increase the 

— using natural materials, because these can be shaped and 

— providing outdoor areas (every school reality should have 

spaces.

Table 6

Authors Country Children’s number/age Activity Results  

Petra Lindemann-

Sarah Knecht

1°-2°-3° -year children in 
preschool

Interview to the teachers on Forest 
Education and observations of 

Forests as educational structures 
where to comply with general 
school objectives

Kristín Norðdahl 
and

Island Preschool children 
(3-6-year-olds) and 25 
Icelandic teachers

Interview on the role of outdoor Three topics were found:

and actions on sustainability

Cara McClain and
Maureen 
Vandermaas-Peeler

USA 11 children in preschool 
age (33-59-month-olds),
including 5 males and 6 
females (6 Caucasians, 2 
Afro-Americans, 2 Asians 
and 1 Latino)

positive social support, interaction 
with peers and positive emotional 
responses to physically and 
cognitively challenging situations

Kirsti Gurholt and
Jostein Rønning 
Sanderud

Norway Preschool children 
(3-6-year-olds)

Curious play Dynamic and changing natural 

discover and grow up

Tim Waller
England and 
South Korea

England: 80 3-4-year-old 

South Korea: 80 children

Interview on the role of outdoor 

between contrasting teaching 
methods as an enriching 
opportunity

Discussion 

highlight advantages of the natural environment in preschool 
age growth, cognitive, motor, social, relational-emotional 
development.

natural environment becomes an open-air classroom, ideal for 

they can challenge their body in its entirety, learn from their 
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autonomous. 
The advantages pointed out by the researches are:

on a daily basis to natural sites increase concentration and 

— They are provided with natural areas that are wide and 
varied in their structures, they will have a broad range of 

and the surrounding environment In fact, results show that 

safer and more autonomous. 

discoveries or challenging situations with the group of peers. 

shore, they join forces to face it and discover it together, 

cooperate towards a shared objective.

of . 

and overcoming them favour the development of a brave 

situation in a safe environment helps children facing future 
real life problems with more self-esteem.

To ensure more reliable results, the studies have gathered 
information and data from various sources: the interviews to 
the teachers of the chosen nursery schools were all recorded, the 
results of the questionnaires to teachers and university students 
were collected and video recordings and commentaries were done 

outdoor spaces of the nursery schools were observed. These sources 

Moreover, all the researches were carried out in school 
realities that had already tried natural and open-air education 
and have promoted for years natural education to their students. 

teachers come from realities that are relevant, but isolated from 
the main tendencies in education. 

approaches that, unfortunately, still today are considered pioneering 

teachers. In one study, it was demonstrated that two distant and 

an opportunity for improvement and models contributing to a 
transformation of the educational system.

Conclusions

contribute to spread and reinforce the educational value of 
nature, which is been present forever in human life.

The natural environment not only is a wide space where to 
run and have fun, but it also represents a micro-world where 

perceptions and emotions, share the joy of a discovery or the fear 
of an obstacle with the peers, as well as living with and in nature. 

more than the downsides.
It was demonstrated that many negative aspects, traceable in 

open-air activities, are born from prejudice and distorted view 
of modern society, that is more and more estranged from and 
frightened by the natural world. In particular, these fears come 

 in 
safety, for their healthy and complete development. 

In the last year we have witnessed to a progressive change in 
society, in particular as the last generation is concerned: children 
spend less and less time outdoors and their original relationship 

a lawn rather than breathing perfumes, smells and sensations. 

lifestyle over movement, bad manners over good manners, and 

the relationship between children and the natural environment, 
in order to raise awareness and reconnect future generations 
with their origins, with that very Mother Nature that was left a 
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