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Capítulo I 

 Planteamiento del Problema 

    En la actualidad se está viviendo una pandemia por cuenta del COVID-19, por lo cual en 

un principio se dio un aislamiento total obligatorio por dos (2) meses donde no se podía salir 

sino a lo estrictamente necesario un adulto por familia; y un aislamiento preventivo obligatorio 

hasta el 31 de agosto donde ya los niños llevaban desde mayo saliendo media hora diaria tres 

veces a la semana a realizar actividad física (Arévalo, Urina y Santacruz, 2020). Debido a esto, 

se ha venido debatiendo sobre el impacto que esta condición tendría en “la salud física y mental 

del niño, por las restricciones impuestas en la práctica de la actividad física, la ausencia de 

contacto con la naturaleza y la imposibilidad de realizar juegos al aire libre” (Arévalo, Urina y 

Santacruz, 2020. P. 591). 

    Por lo tanto, es posible decir que habrá una evolución de movimientos y capacidades 

mucho más lenta. Como lo afirman Gil, Contreras y Gómez (2008) 

Una sociedad en la que ya nos estamos planteando como problema ligado a la salud el 

excesivo sedentarismo de nuestros jóvenes, debemos admitir que resulta absolutamente 

necesario que, en los diferentes contextos de desarrollo, se respete la necesidad de movimiento 

en la infancia y ya, desde los primeros años, se empiecen a consolidar hábitos de actividad 

física. (pp. 1) 

Descripción de la Situación Problémica 

Este proyecto se implementó en la Institución Educativa Distrital Francisco José de Caldas, 

donde se quiere implementar los juegos tradicionales como fuente o herramienta para 

contribuir al desarrollo motor de los niños de primer grado, los cuales tienen un rango de edad 

de 6 y 7 años de edad. Edad donde es fundamental el aprendizaje motor para un mejor 

desarrollo de su vida en general, ya que en estas etapas de desarrollo es de vital importancia el 

afianzamiento de sus funciones motoras.  
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En este sentido, la Educación Física va tomando cada vez más un protagonismo en la 

formación integral del ser humano, pero es necesario que desde pequeños se empiece a trabajar 

todo lo relacionado con el desarrollo motor, es decir, capacidades físicas, habilidades 

psicomotoras, patrones de movimientos, entre otros. Teniendo en cuenta que todas estas 

variables del desarrollo motor deben irse trabajando bajo unos conocimientos claros y sólidos 

del docente encargado, siendo él quien da una coherencia al proceso (Gil, Contreras y Gómez. 

2008). Dado lo anterior es claro que un docente de educación física debe tener muy claro los 

tiempos de desarrollo del niño para poder aplicar o emplear técnicas y metodologías que 

faciliten el aprendizaje del niño, en este caso el desarrollo motor. Donde se debe saber emplear 

muy bien cada actividad para que de sus mejores frutos. 

Hacia los 6 años, el niño logra la integración a nivel cerebral de la codificación de los 

estímulos visuales, auditivos, cinestésicos y motores, que posibilitarán el desarrollo de 

símbolos, del raciocinio, la reversibilidad de pensamiento, las relaciones entre objetos y clases 

y demás formas superiores de actividad cognitiva. (Campo, 2010) 

Basado en lo anterior, es posible afirmar que el niño en grado primero ya debe tener un 

desarrollo motor básico avanzado, que evoluciona constantemente con cada actividad diaria. 

Empiezan a complejizar por sentido propio los movimientos, a experimentar con su cuerpo y a 

relacionarse más con su entorno. 

Los alumnos de esta institución muestran un buen desarrollo motor con ciertas falencias que 

pueden ser trabajadas. Se evidencia en pocos una coordinación muy pobre. Sin embargo, se 

puede evidenciar que realizando actividades básicas como lanzar una pelota a encestar, saltar 

sobre un objeto pequeño y algunas otras similares, pueden ir evolucionando y mejorando su 

desarrollo motor. 
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 Figura 1. Diagnostico desarrollo motor.  

 

Fuente: Elaboración propia, realizada a partir de los resultados de la Batería de Vitor Da 

Fonseca. 

Para realizar este diagnóstico de los estudiantes, se ha ejecutado la Batería Psicomotriz 

(BPM) propuesta por Vitor Da Fonseca, un psicopedagogo portugués. La cual fue desarrollada 

desde una modalidad virtual, esto debido a la pandemia que estamos viviendo actualmente. Así 

que, para la aplicación de esta batería se implementó una estrategia en la cual los acudientes 

debían enviar un video con ocho (8) pruebas que fueron enviadas en base a las propuestas por 

el ya mencionado autor. 

Da Fonseca crea una batería de pruebas con el objetivo de evaluar el desarrollo motriz bajo 

siete (7) variables, las cuales son: tonicidad, equilibrio estático, equilibrio dinámico, noción 

corporal, estructuración temporo espacial, praxia global y praxia fina.  

Esto, posibilita una mirada más objetiva y da soporte y sustento a la idea de trabajar el 

desarrollo motor en estos niños. Como se puede evidenciar en la Tabla 1 el equilibrio tanto 

estático como dinámico y la estructuración temporo espacial son las variables que se 

encuentran en un nivel muy bajo, seguido de la praxia global, tonicidad, praxia fina y dejando 
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como la mejor desarrollada en lo más alto a la noción corporal. Entonces, de acuerdo con estos 

resultados   

Pregunta de Investigación 

¿Cuál es la incidencia de la aplicación de una propuesta metodológica basada en los juegos 

tradicionales en la cualificación del desarrollo motor en niños de 6 y 7 años del IED Francisco 

José de Caldas? 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de la aplicación de los juegos tradicionales como propuesta 

pedagógica para cualificar el desarrollo motor en niños de 5 y 6 años del grado primero en el 

IED Francisco José de Caldas. 

Objetivos Específicos 

      Identificar el nivel de desarrollo motor de los niños y analizar las posibles falencias 

que le impiden su adecuado desarrollo. 

      Diseñar una propuesta metodológica basada en los juegos tradicionales para 

contribuir en el desarrollo motor. 

      Implementar la propuesta metodológica basada en los juegos tradicionales en el 

grado primero del IED Francisco José de Caldas. 

    Evaluar el impacto y la influencia de los juegos tradicionales como propuesta 

metodológica en la institución, para determinar que se pudo obtener de dicha 

metodología. 
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Justificación 

En el contexto de nuestra formación como licenciados en Educación Física, planteamos la 

elaboración de un proyecto que involucre nuestros conocimientos pedagógicos y didácticos y 

metodológicos, para cualificar el desarrollo motor. Y nos enfocamos una etapa de aprendizaje 

donde el niño cuenta con un razonamiento básico definido a los 6 y 7 años. Además, sus 

patrones de movimiento se van complejizando y con una capacidad cognitiva más desarrollada, 

es más fácil de trabajar. El desarrollo motor hace parte fundamental del crecimiento integral 

del niño lo que genera habilidades para la vida.  

Un buen trabajo del desarrollo motor desde pequeños es fundamental para el desarrollo 

integral de la persona. A medida que va creciendo se van adquiriendo y evolucionando ciertas 

habilidades motoras. Por lo tanto, si ponemos un foco desde una edad temprana en este factor 

los niños van a crecer con habilidades motoras que le permitirán desenvolverse de la mejor 

manera en los ámbitos sociales, pedagógicos, culturales, etc. 

Por otra parte, se plantea una estrategia pedagógica está centrada en la aplicación de juegos 

tradicionales. De acuerdo con (Aníbal et al.) son una herramienta muy buena para generar 

aprendizaje en los niños y potenciar la acción motriz, permitiendo la evolución constante del 

desarrollo motor; esto debido a que en su práctica se adquieren una serie de habilidades basadas 

en los valores. “Los conocimientos culturales a través de juegos tradicionales han trascendido 

de generación en generación, proporcionando resultados positivos en la formación personal del 

ser humano” (Aníbal et al., 2017). 

Antecedentes de la investigación 

En este apartado presentaremos trabajos y artículos que nos fueron de utilidad para el apoyo 

y sustento de nuestra investigación ya que nos dan pautas, herramientas y describen situaciones 

o factores que podríamos vivenciar, como lo son: la educación física y el desarrollo motor, los 
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juegos tradicionales y el desarrollo motor como tal, entre otros factores que nos son útiles para 

la realización del mismo.   

Rosa, García y Carrillo (2018) asocian el desarrollo motor con la clase de Educación Física 

y por ende los docentes del área. Ellos afirman que día a día los niños van creciendo con 

problemas en su desarrollo motor más pronunciados incidiendo en la falta de actividad física 

por diferentes factores ya sea por, como dicen ellos, “una pobre autoestima, un peor auto 

concepto, una baja percepción de competencia atlética, sufrir de ansiedad social y acoso 

escolar” (pp.105). Por ello, debido a la relación que los autores hacen, su objetivo principal es 

sensibilizar a los docentes de Educación Física y Deportes de la existencia de jóvenes con 

grandes problemas para adquirir y desarrollar habilidades psicomotrices complejas. 

Básicamente, ellos hacen un barrido teórico de los que es el desarrollo motor y la educación 

física por cada etapa de aprendizaje y escolaridad, es decir, Preescolar, básica y primaria y 

bachillerato; esto para terminar concluyendo qué el desarrollo motor es un proceso continuo de 

cambios constantes y estrechos que va ligada a la maduración y crecimiento del individuo y 

sus habilidades. 

Ramírez y Ariza (2018) realizaron su tesis de grado basándose en los juegos tradicionales 

de diferentes países como propuesta didáctica para mejorar los patrones básicos motores de 

lanzar y atrapar. Los autores afirman los juegos tradicionales como una estrategia de gran 

importancia para el desarrollo integral de niño, es decir, no solo la parte motora sino también 

el factor de los valores y demás. Este proyecto utiliza una metodología de tipo evaluativa con 

un enfoque cualitativo, es decir, realizan ciertas pruebas para evaluar el nivel de desarrollo 

motor en los niños e ir avanzando observando su evolución.  Finalmente, terminan concluyendo 

que sí se da una notable evolución en la ejecución de ejercicios y movimientos propuestos. 

 Cabrera (2010) realizó una investigación basada en el estudio del juego desde el punto de 

vista motor. A partir de un diseño de investigación cualitativa, el intenta demostrar que el juego 
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posee una gran riqueza motriz. A partir de esto el realiza varias pruebas mediante métodos de 

observación y videos, y nos dice que hay una gran diferencia entre lo que es el juego versus lo 

que es un deporte como tal, ya que el juego desarrolla habilidades innatas que pueden 

aprovecharse para cualquier tipo de actividad, a diferencia de un deporte que trabaja para un 

fin específico. 

Barrera (2014) realizó un proyecto que consistió en diseñar una cartilla que permita 

fortalecer las habilidades básicas motoras correr, saltar y lanzar a través de juegos tradicionales. 

La cartilla consta de cuatro unidades donde en la primera unidad se trabajó la activación 

neuromuscular; en la segunda unidad se trabajó la habilidad de correr; en la tercera unidad la 

habilidad del saltar; y en la última unidad se trabajó la habilidad de lanzar. En estas tres 

unidades que ella nos presenta valoro e identifico las mejoras de cada niño. 

Campo (2010) desarrolló un artículo investigativo en el cual enfocó su estudio en el 

desarrollo motor y la evolución del lenguaje y la cognición. Este estudio fue realizado con 223 

estudiantes con un rango de edad de 3 a 7 años, en la ciudad de Barranquilla. Y los resultados 

del mismo arrojaron que, aunque muchos niños se encuentran dentro del rango esperado e 

incluso por encima, un gran porcentaje están muy por debajo del mismo. Sin embargo, deja un 

buen sentido positivo en la correlación de estas tres (3) áreas del desarrollo integral del niño 

(físico, lenguaje y cognición). Se hace referencia a este artículo porque es importante tener 

claro que cuando se habla del desarrollo motor, no solo hace referencia al cuerpo y las 

habilidades físicas, sino también a lo que influye en otras dimensiones del desarrollo como lo 

son las evaluadas en este estudio. 

Cabrera Valdés, Barbarita de la Caridad, & Dupeyrón García, Marilin de las Nieves. (2019). 

La Educación Preescolar es el primer eslabón del sistema de educación. Es la encargada de 

crear las bases para la formación de la personalidad en la etapa inicial. Por tanto, constituye un 

período de relevante importancia en la que se forman los fundamentos de la personalidad, 
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teniendo en cuenta el desarrollo integral de los niños. Considerando lo anterior la motricidad 

fina es una de las habilidades sobre la cual aún no se alcanzan los niveles deseados en la 

preparación de los niños del grado preescolar, elemento este que al finalizar la etapa preescolar 

y valorar las tareas del diagnóstico de trazado de rasgos caligráficos, recorte, rellenado y 

rasgado, constituye una de las dos tareas más afectadas en la provincia de Pinar del Río. Para 

dar respuesta a esta problemática se elaboró un sistema de actividades estructurado en etapas, 

dirigidas a diagnosticar, ejecutar y evaluar, el desarrollo de la motricidad fina. Los métodos 

que permitieron el estudio de base fueron los del nivel teórico, empírico y los de la estadística 

descriptiva, tales como el histórico-lógico, el análisis y síntesis, la inducción y deducción, el 

sistémico-estructural, la modelación, la observación, las entrevistas y el análisis documental. 

Este sistema de actividades fue valorado en la práctica pedagógica obteniéndose resultados 

satisfactorios en cuanto a la realización de trazos, con regularidad, precisión y ajuste al renglón, 

en la realización de sus trabajos, así como la utilización correcta de instrumentos y materiales 

y el dominio de las técnicas en las diferentes acciones de recortar, rasgar, trazar, colorear, 

rellenar. 

Araque (2016) habla sobre los juegos tradicionales desde una perspectiva en la cual en 

tiempos pasados eran estos los que hacían parte de la infancia de las personas y su temprano 

desarrollo motor; a diferencia de la actualidad, en la cual los niños son criados de la mano de 

la tecnología y esto ha generado la aparición de descoordinaciones en los movimientos, 

desplazamientos, problemas de lateralidad, que perjudican su desarrollo académico anterior. El 

tipo de investigación fue de carácter bibliográfico, descriptivo y propositivo. Se pretende llegar 

a los docentes con el fin de que revaloricen a los juegos tradicionales y con ello mejorar la 

motricidad gruesa de los niños. Entonces, la autora propone los juegos tradicionales como una 

propuesta a retomar desde el ámbito académico como estrategia de aprendizaje y mejoramiento 

del desarrollo motor. 
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Méndez y Fernández (2011) dan una perspectiva un poco diferente de la aplicación de los 

juegos tradicionales en los procesos educativos. Ellos afirman que a pesar de que muchos de 

estos juegos podrían ser abordados en los contextos escolares tal cual son recordados. Su 

simplicidad reglamentaria, el empleo de materiales fáciles de conseguir, sus aportes al 

desarrollo psicomotor del niño o su contenido procedimental y prosocial son características que 

incrementan su interés didáctico y garantizan su fácil aplicación. Sin embargo, en otros casos, 

se requiere cierta transformación en los mismos para que puedan cumplir su propósito en base 

a los objetivos que aquí se plantean. De acuerdo con esto, estos autores aportan una idea más, 

la cual muy posiblemente se deba considerar para la realización de este proyecto de grado. 

Hernández (2018) realizó su proyecto de grado en Lima, Perú. Este es muy similar al que 

se quiere desarrollar en este documento. El autor trabajó con una muestra de estudiantes 

demasiado pequeña, apenas 10, pero de grado primero. Si bien es una muestra muy pequeña, 

sirve para y dando una mirada u poco más clara. Su estrategia se basó en la aplicación de un 

pre test a manera de diagnóstico y un post test a manera de identificación de resultados de un 

programa de juegos tradicionales, resultados en los cuales arrojó una mejora en el desarrollo 

motor.  

Maqui, Tuanama y Rodríguez (2016) desarrollaron de igual manera un proyecto en el cual 

implementaron un pretest y un postest de juegos tradicionales para influir en el desarrollo motor 

grueso. Los autores ejecutaron Test de Desarrollo Motor Grueso (MBPC) con el objetivo de 

mostrar que este tipo de juegos sí tienen una efectividad al incrementar significativamente los 

niveles de desarrollo motor grueso. El aporte adición que nos genera este proyecto radica en 

que se ponen al juego como una necesidad para el adecuado desarrollo integral del ser humano, 

y esto significa mucho para darle peso a este proyecto en curso. 

Monge Alvarado, María de los Ángeles, & Meneses Montero, Maureen (2002). 

Desarrollaron un proyecto en el cual nos dicen que la evaluación de nuestros niños preescolares 
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y durante el primer ciclo en el campo del desarrollo motor ha generado cuestionamientos 

importantes en los últimos años. Ya que se concibe como elemento de educación formal y 

como auspiciador de conocimiento de la integralidad del ser humano. La evaluación genera ese 

conocimiento a través de la medición, que es la que permite (como proceso) resumir 

informaciones que facilitan la comprensión de los fenómenos y etapas del desarrollo de niños 

y niñas, es este caso, costarricenses. Sobre todo, se busca evaluar la motricidad para conocer 

características, potencialidades y debilidades del desarrollo y hacer las intervenciones 

oportunas en los ciclos de transición y primaria. Se resumen 25 test, escalas o pruebas, en ellas 

se describen brevemente las habilidades a evaluar, edades y género, así como la referencia 

bibliográfica respectiva. De esta forma el docente (de educación física o regular) cuenta con 

una guía que le va a posibilitar inicialmente y a corto plazo posibilidades de diagnóstico del 

desarrollo motor de sus alumnos y alumnas. 

Zapata, Flores y Peralta (2019) realizan un estudio con el objetivo de aplicar una serie de 

juegos tradicionales para determinar en qué sentido afecta al desarrollo motor de los niños. 

Aquí, los autores resaltan una nueva característica que los juegos tradicionales potencian en los 

niños, esta es la creatividad. Lo cual es necesario tenerlo en cuenta en el momento de la 

aplicación de los mismos para poder aprovecharlos al máximo y tener los resultados deseados. 

La diferencia de este proyecto se marca en que se enfocan en una edad de preescolar, que 

incluso marcan la necesidad de que en los centros de educación inicial se practiquen este tipo 

de juegos para influenciar en el correcto desarrollo motor de los niños. 

Plazas, D. y Ramírez, W. (2014). Desarrollan un proyecto de grado en el cual buscan una 

adaptación de los juegos tradicionales básicos como medio para el aprendizaje del desarrollo 

motor de niños de prescolar. Y nos dicen que la necesidad de fortalecer en la fase sensible el 

aprendizaje motor, las habilidades y destrezas que demandan los niños implica también un 

compromiso en los escenarios académicamente institucionalizados. Por esto ellos en su 
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proyecto intervienen en un grupo de prescolar específico para llevar a cabo su propuesta que 

genera buenos resultados según lo implementado por los autores. 

Peraza Zamora, César, Morales Romero, Carlos Alberto, Rodríguez Pérez, María Lourdes, 

& Pedroso Paula, Marisel. (2020). El objetivo consistió en desarrollar las habilidades motrices 

básicas en el niño de sexto año de vida o edad preescolar mediante la creación de un medio de 

enseñanza, a partir de una experiencia constatada con niños del sexto año de vida que asisten a 

Círculos Infantiles de la Isla de la Juventud, así como la formación de hábitos, habilidades 

motrices básicas y su tratamiento en el proceso pedagógico de la Educación Física. Se 

utilizaron los métodos de investigación del nivel teórico como el análisis documental, histórico 

y lógico, análisis y síntesis e hipotético deductivo; del nivel empírico, la encuesta a educadoras, 

la observación, la entrevista a las educadoras y el método estadístico. La muestra estuvo 

constituida por 50 niños, del sexto año de vida de los Círculos Infantiles "Alegres Mineritos" 

(poblado La Demajagua), "Edad de Oro" y "Mambisito" (Nueva Gerona). El medio Multipro 

para el desarrollo de habilidades motrices básicas en niños del sexto año de vida ha demostrado 

que no solo contribuye al mejoramiento del desarrollo de las habilidades motrices básicas, sino 

que, contribuye al desarrollo de la creatividad mediante la solución de situaciones reales. 

Marcos Referenciales 

Marco Teórico 

          Se realizó un proceso de búsqueda basado en el propósito principal del estudio, el cual 

es cualificar el desarrollo motor mediante los juegos tradicionales. A partir de esto 

desglosaremos cada uno de los ítems fundamentales para nuestra investigación, como lo son el 

desarrollo motor, el juego y sus funciones, juegos tradicionales, desarrollo de los niños en las 

edades de 6 y 7 años. Y, por supuesto la batería psicomotora de Vitor Da Fonseca donde se 

abarca gran cantidad de los ítems que requerimos para la realización de la investigación 

(tonicidad, equilibrio, lateralidad, etc.). 
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     Desarrollo Motor  

En esta investigación se entenderá el desarrollo motor como el proceso de adaptación que 

determina el dominio de sí mismo y del ambiente alcanzando la capacidad de utilizar sus 

capacidades motrices como medio de comunicación en esfera social, proceso en el que se 

manifiesta una progresiva integración motriz que comporta diversos modelos de intervención 

y aprendizaje (Ríos, 2005). 

En términos generales, el crecimiento y desarrollo son un intrincado patrón de fuerzas 

genéticas, factores nutricionales, emocionales, sociales y culturales, que, en forma dinámica y 

continua, afectan al ser humano desde su nacimiento hasta su madurez. Cada niño crece y se 

desarrolla de una manera única y diferente de la de los demás, dentro de los amplios límites de 

lo que se considera normal. A partir de las diferencias que distinguen a los sexos, los patrones 

de crecimiento pueden variar tanto, cuanto difieren los seres humanos entre sí. El crecimiento 

físico y el desarrollo motor están regidos por tres principios generales, a saber, el principio 

cefalocaudal, el principio próximo distal y el principio de lo general a lo específico y de lo 

grueso a lo fino (Palau, 2005). 

El desarrollo motor puede dividirse en dos categorías generales. La primera incluye la 

locomoción y el desarrollo postural que concierne al control del tronco del cuerpo y la 

coordinación de brazos y pies, para moverse. La segunda categoría es la presión, habilidad para 

usar las manos como instrumentos para cosas tales como comer, construir y explorar. La 

adquisición de estas capacidades motoras proporciona a los bebés infinitamente más opciones 

para actuar sobre su mundo. 

Factores del Desarrollo Motor. De acuerdo con Antoranz y Villalba el desarrollo motor es 

determinado por tres (3) factores: En primer lugar, la herencia genética, la cual hace referencia 

a lo que significa el sexo, el desarrollo hormonal, las alteraciones cromosómicas y las 

enfermedades congénitas; En segundo lugar, las condiciones materiales del medio, donde 
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menciona la alimentación, la higiene, el cuidado personal, condiciones atmosféricas y del 

entorno. En este factor, los autores agregan qué la atención y cuidado del niño tanto en 

embarazo como después de él son esenciales en el adecuado del desarrollo motor, desde un 

inicio; Por último, la estimulación, que supone un “factor psicoafectivo esencial para el 

desarrollo” (2010, pp. 90). 

Estos factores anteriormente mencionados aportan una perspectiva un poco más clara de lo 

que se podría tener en cuenta sobre el desarrollo motor y entender que no solo se trata del 

movimiento, sino que influyen muchas cosas más, incluso más determinantes.  

Dentro del desarrollo motor, obviamente se da una evolución, la cual se da 

progresivamente y desde el nacimiento, es decir, desde que el niño empieza a mover la 

cabeza, agarrar cosas, gatear, caminar, y de ahí para delante. Donde va adquiriendo con 

gran rapidez el control de su cuerpo y la creación de diferentes movimientos cada vez 

más complejos que irá perfeccionando a medid Durante los dos primeros años de vida, 

que conforma el llamado “estadio sensorio motor” según la teoría de Piaget (1896-

1980), el infante va a acometer los procesos más importantes sobre el dominio de su 

propio cuerpo. A partir de esta edad y hasta los seis años gran parte de su actividad va 

a consistir en afianzar y perfeccionar los movimientos voluntarios y automatismos ya 

adquiridos y descubrir nuevas coordinaciones entre estos que le llevarán a desarrollar 

innovadores y gratificantes movimientos. (Antoranz y Villalba, 2010, pp. 106)  

a que se trabaja con sus actividades diarias. Es allí donde entra la labor del docente, 

desde el jardín que es su segunda escuela (ya sabemos que la primera es la familia), 

donde se empieza este proceso de la evolución misma del desarrollo motor, y como lo 

dice anteriormente el autor citado, es hasta los seis años, donde inicia un proceso más 

complejo con los movimientos que ya tiene estructurados hasta ese momento. 

         El juego 
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 Para Navarro (2002, p. 24) “el juego motriz es una herramienta fundamental para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, ya que afloran comportamientos menos construidos más 

espontáneos”.  

      García & Llull (2009) indican que “el juego se convierte en uno de los medios más 

poderosos que tienen los niños para aprender nuevas habilidades y conceptos a través de su 

propia experiencia”. 

     Teniendo en cuenta lo que nos proponen estos autores, se puede afirmar que el juego es 

una herramienta fundamental para la formación de los niños, ya que este estimula la creatividad 

que es base fundamental para que el niño aprenda con más facilidad y adquiera un gran 

enriquecimiento tanto motor, como de pensamiento y por lo tanto genera experiencias buenas 

que le servirán para un futuro. 

     Funciones del juego. Se continua con la exploración de los juegos con el fin de 

explicar que no solamente tienen que ver con lo kinestésico sino también con otras funciones 

mencionadas por el psicólogo francés Henri Wallon, como son, la sensorio-motriz, articuladora 

y socializadora. (2004 p.56)  

     Función sensorio – motriz. No solamente en el juego se desarrolla o se enfoca en 

aspectos de habilidad, sino también la parte de sensorial del niño. La cual, según Cristhian 

Pérez es una parte fundamental en el desarrollo del niño, esto debido a que nosotros como seres 

humanos relacionamos todo con los sentidos, cuando olemos, tocamos, vemos, oímos, etc. 

(2020)  

“Proporcionar al niño distintas oportunidades para que puedan utilizar activamente sus 

sentidos a la vez que exploran su mundo es crucial para el desarrollo de su propio cerebro. Y 

el juego sensorial se convierte en una de las mejores opciones en este sentido, ya que es 

sumamente útil a la hora de ayudar a construir conexiones nerviosas en las diferentes vías del 

cerebro” (Pérez, 2020, pp.1). 



22 

 

Dado lo anterior se puede decir que las funciones sensorio-motrices son de vital importancia 

practicarlas con los niños, ya que ayuda al desarrollo de su cerebro mediante la utilización 

constante de sus sentidos para desenvolverse en sus actividades diarias y a su vez mejora sus 

habilidades motrices que son fundamentales para la vida de cada persona. 

     Función articuladora. Se ve directamente implicada la memoria y la parte cognitiva del 

niño, haciendo que este relacione y de respuesta a un problema. Por lo tanto, el juego 

potencializa el aprendizaje significativo, debido a que resulta siendo un medio idóneo para 

utilizarlo en este proceso de cognición del niño porque estas actividades lúdicas lo motivan a 

aprender, es una alternativa con un enfoque diferente que se puede utilizar. Es aquí, donde el 

juego toma un papel fundamental en el desarrollo integral de la persona, gracias a que este 

genera una “realidad ficticia” que genera una situación en la que el temor al fracaso disminuye 

o desaparece, lo cual es bastante positivo para el futuro del mismo. Claro, es necesario tener en 

cuenta que el temor puede volver a crecer a medida que limitamos al niño mediante alguna 

presión con algún objetivo, meta o algo similar. (Gutiérrez, 2017) 

     Función socializadora. Mientras el niño desarrolla habilidades jugando, al mismo 

tiempo interactúa con el otro, estableciendo así, lazos de amistad. Mediante el juego se genera 

una comunicación e interacción ya sea con otros niños o con adultos que estén a cargo, ya sea 

maestro o familiar. También, desde el aula, el maestro cuenta con esta herramienta demasiado 

efectiva y fácil de implementar para guiar procesos de enseñanza e ir sabiendo el nivel y 

velocidad de aprendizaje del niño, teniendo en cuenta que no todos aprenden de la misma 

manera y rapidez. Además, se puede decir que es una actividad social debido a que en muchas 

ocasiones es a través de la relación e interacción de los adultos con los niños que ellos aprenden 

a jugar. (Gutiérrez, 2017) 

Juegos tradicionales 
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Juegos Tradicionales y sus proyecciones pedagógicas. Al hablar de juegos tradicionales nos 

referimos a aquellos juegos que, desde mucho tiempo atrás siguen perdurando, pasando de 

generación en generación, siendo transmitidos de abuelos a padres y de padres a hijos y así 

sucesivamente, sufriendo quizás algunos cambios, pero manteniendo su esencia. Son juegos 

que no están escritos en ningún libro especial ni se pueden comprar en ninguna juguetería 

(quizás solo algunos elementos). Son juegos que aparecen en diferentes momentos o épocas 

del año, que desaparecen por un período y vuelven a surgir. Kishimoto escribe al respecto, 

citando a Ivic: 

 La modalidad denominada juego tradicional infantil, denominada así por el folklore, 

incorpora la mentalidad popular, expresándose sobre todo por medio de la oralidad. 

Considerado parte de la cultura popular, el juego tradicional guarda la producción 

espiritual de un pueblo en cierto período histórico. Esa cultura no es oficial, se 

desarrolla especialmente de modo oral, no queda cristalizada. Está siempre en 

transformación, incorporando creaciones anónimas de generaciones que se van 

sucediendo. (Kishimoto 1994) 

 Los juegos tradicionales se pueden encontrar en todas partes del mundo. Si bien 

habrá algunas diferencias en la forma del juego, en el diseño, en la utilización o en 

algún otro aspecto, la esencia del mismo permanece. Y es curioso cómo todos estos 

juegos se repiten en los lugares más remotos aún con la marca característica de cada 

lugar y cultura. Si queremos estudiar estos juegos tradicionales no deberíamos hacer 

una mirada muy superficial. Los mismos son de una riqueza inimaginable cuando 

los estudiamos en profundidad y en su relación con la cultura de cada región, el 

momento en el que es jugado, las personas que lo jugaban. Estas características 

particulares del entorno del juego dan cuenta de una serie de aspectos histórico-
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socioculturales que nos ayudan a entenderlos y a entender la propia historia y cultura 

de nuestros pueblos.  

Algunas características que se repiten prácticamente en todos estos juegos son: 

 Son jugados por los niños por el mismo placer de jugar. Son los mismos niños 

quienes deciden cuándo, dónde y cómo se juegan. 

 Responden a necesidades básicas de los niños. 

 Tienen reglas de fácil comprensión, memorización y acatamiento. Las reglas son 

negociables. Estas ayudan al desarrollo motor de los niños, no requieren mucho 

material ni costoso, son simples de compartir y practicables en cualquier 

momento y lugar. 

 Las posibilidades que brindan los juegos tradicionales son múltiples. En primer 

lugar, el juego por el juego mismo, que, en la medida que le demos mayor cabida 

dentro del ámbito educativo institucional, ya estaremos incluyendo un aspecto 

importante para la educación y desarrollo de los niños. En el orden práctico, por 

otro lado, muchos de estos juegos son cortos en su duración –si bien son 

repetitivos, en cuanto que cuando termina una vuelta o ronda se vuelve a 

comenzar inmediatamente-, y no requieren de mucho material, por lo que se 

pueden incluir con facilidad en las escuelas, sin exigencia de grandes recursos ni 

horarios especiales. Teniendo en cuenta que son juegos que tienen su origen en 

tiempos muy remotos, esto "asegura" de alguna manera que encontraremos los 

mismos en todas las generaciones y culturas. De esta forma, estamos frente a una 

vía de acceso a la cultura local y regional y aún de otros lugares, si nos interesase, 

a través de la cual se podrán conocer aspectos importantes para comprender la 

vida, costumbres, hábitos y otras características de los diferentes grupos étnicos. 
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A través de estos juegos podremos conocer historias propias y ajenas, acercando 

también generaciones. 

Cuando los niños pequeños perciban que los mismos juegos que ellos están jugando ya los 

han jugado sus padres y abuelos, se podrán crear así nuevos ligamentos que acercan posturas y 

favorecen la comprensión y el entendimiento de numerosos aspectos. Al mismo tiempo tienen 

la posibilidad de conocer cómo se juegan estos mismos juegos en otros lugares, por más 

remotos que estén. Y no solo eso, sino también el beneficio en cuanto a su desarrollo motor, 

que no solo les servirá para los juegos que desarrollen, sino también para su vida cotidiana. 

Tabla 1. Los niños de 5, 6 y 7 años en el espacio tiempo. 

 

Fuente: Tomada de Da Fonseca Vítor, Manual de Observación Psicomotriz. Estructuración espacio 

temporal. INDE publicaciones 2005 segunda edición. Biblioteca Banco de la República Pereira Rda. Pág. 219. 
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Da Fonseca concluye su exposición diciendo que en conjunto, la estructuración espacio 

temporal constituye el quinto factor psicomotor de la BPM, y que éstos son los responsables 

del aprendizaje y de la función cognitiva, dado que suministran las bases de pensamiento 

relacional, la capacidad de ordenación y de organización, la capacidad de procesamiento 

simultáneo y secuencialización de la información, la capacidad de retención y de revisión, esto 

es, de reclamo del pasado, de integración del presente y preparación para el futuro. La fusión 

del espacio con el tiempo implica un proceso, y puesto que es un proceso, refiere una corriente 

de acontecimientos más que una propiedad particular; la estructuración espacio temporal está 

unida en cierta medida al potencial de aprendizaje en un niño, 

 pues se encuentra inserta en la lectura, la escritura y el cálculo. De igual manera, Fonseca 

trae a colación la síntesis de Luria65 expresando que traducir las actividades del tiempo hacia 

el espacio (oír una historia o hacer un dictado) y del espacio hacia el tiempo (describir una 

imagen, copiar o leer) es una condición necesaria a las funciones mentales superiores, que 

caracterizan la segunda unidad funcional del cerebro. 

El Desarrollo de los Niños de 6 y 7 Años 

Se hace necesario entender el desarrollo general de los niños a esta edad, para poder tener 

claro su proceso de adaptación a las diferentes situaciones y poder darle un sentido lógico a 

este proyecto. Los niños a esta edad ya empiezan a entender un poco más sobre la realidad, 

debido a que empiezan a generar un proceso más reflexivo y complejo de la misma. El ser 

humano está inmerso en cuatro (4) factores del desarrollo, los cuales son el físico, el cognitivo, 

el lenguaje y el social y emocional. En estos factores se dan unos hitos del desarrollo los cuales 

se van a mencionar a continuación. Según Morin (s.f.): 

Desarrollo Físico. 

 Bailan al ritmo de la música, e incluso puede que agreguen ciertos movimientos como 

girar sin cambiar de lugar. 
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 Corren, brincan y saltan sobre un pie. 

 Lanzan y patean una pelota, y la atrapan con las dos manos. 

 Quizás empiezan a tocar un instrumento musical. 

 Montan bicicleta sin ruedas de entrenamiento. 

 Son capaces de hacer tareas domésticas como barrer o hacer la cama. 

 Se atan los cordones de los zapatos, se abotonan la ropa y usan una cremallera sin ayuda 

(coordinación). 

Desarrollo Cognitivo. 

 Comienzan a desarrollar las habilidades para razonar y pensar lógicamente. 

 Intentan pensar antes de tomar decisiones. 

 Aprenden de lo que escuchan y leen, y no solo de lo que ven y hacen. 

 Tienen dificultad para tomar decisiones porque quieren hacer todo al mismo tiempo. 

 Comienzan a tener mejor sentido del tiempo, entienden los incrementos de tiempo, los 

días, semanas, meses y estaciones del año. 

 Predicen lo que sigue en un patrón, y reconocen y crean sus propios patrones. 

 Hacen operaciones básicas de suma y resta hasta el número 20. 

Desarrollo del Lenguaje. 

 Comienzan a deletrear palabras fonéticamente. 

 Entienden la relación entre las letras y los sonidos. 

 Conocen, utilizan y entienden miles de palabras. 

 Tratan de expresar sus emociones con palabras, pero puede que actúen agresivamente 

cuando están enojados. 

 Dicen chistes y adivinanzas, y puede que entiendan juegos de palabras simples. 

 Dicen mentiras pequeñas sobre cosas cotidianas. 

Desarrollo Social y Emocional. 
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 Son más independientes, pero más inseguros (quieren mucha atención y aprobación de 

parte de los adultos). 

 Forman y deshacen amistades fácilmente, y puede que critiquen a otros niños. 

 Están deseosos de complacer a los demás y quieren “ser los primeros” y ganar. 

 Entienden la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, pero buscan la manera 

de evadir las reglas para lograr lo que quieren. 

Batería Psicomotora de Vitor Da Fonseca 

  La Batería Psicomotora (BPM) de Vitor Da Fonseca es un instrumento utilizado en el 

campo de la psicomotricidad para evaluar el nivel de desarrollo psicomotor y pesquisar la 

presencia de alguna alteración, es una escala de medición para niños de 4 a 12 años, cuyo 

objetivo es identificar alteraciones del desarrollo psicomotor en base a la observación y 

evaluación de 7 dimensiones psicomotrices, los cuales determinan el perfil psicomotor del 

niño, y a su vez su potencial de aprendizaje (Rodríguez, Gigliotti & Pereira, 2008). Estas 

dimensiones son: 

Tonicidad 

Equilibrio 

Lateralidad 

Noción de cuerpo 

Estructuración espacio temporal 

Praxia global  

Praxia fina 

Los resultados de esta BPM “reflejan el grado de organización neurológica del niño”, ya 

que se sustentan en el modelo neurosicológico de Luria, según el cual el cerebro humano está 

compuesto por unidades funcionales básicas con funciones particulares que constituyen la 
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actividad mental humana en sus múltiples y variadas formas. Es así como se distinguen 3 

unidades funcionales: 

La primera unidad funcional está relacionada con la regulación del tono cortical y la vigilia. 

Es indispensable para cualquier actividad intencional que involucra la preparación de un 

movimiento voluntario. Los factores psicomotores de esta unidad son: Tonicidad y Equilibrio. 

La segunda unidad funcional se refiere a la recepción de estímulos (visuales, auditivos, entre 

otros.), análisis (codificación), almacenamiento y síntesis sensorial de la información 

proveniente del medio ambiente. Lateralidad, noción de cuerpo y estructuración espacio 

temporal pertenecen a este grupo. Por último, está la tercera unidad funcional que es la 

responsable de la programación, regulación y verificación de la actividad, siendo la de mayor 

complejidad. Dentro de esta unidad se encuentran: praxia global y praxia fina (Da Fonseca, 

2007). 

Los siete factores psicomotrices de esta evaluación, se subdivide en sub-factores (26 en 

total), los cuales son evaluados con puntaje 1 al 4 según la calidad de la ejecución, 18 

obteniendo un promedio en cada una de las 7 dimensiones. La sumatoria de estos promedios 

arroja un puntaje total, el cual se clasifica en 5 categorías: perfil superior (27 a 28 puntos), 

perfil bueno (22 a 26 puntos), perfil normal (14 a 21 puntos), perfil dispráxico (9 a 13 puntos) 

y perfil deficitario (de 7 a 8 puntos) (Da Fonseca, 2007). 

      Marco legal 

Es importante mencionar la Ley 115 de 1994 “Ley general de la Educación”. La cual nos 

dice que su principal objetivo es, que “la educación sea un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de una persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes”. Es decir que promueve y fortalece las 

competencias ciudadanas, y también es creada con el fin de fortalecer las estrategias de 

prevención de la deserción escolar, ya que esta es causada básicamente por la violencia escolar 
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y el embarazo adolescente. Por ello esta ley es de vital importancia para la realización de 

nuestro proyecto.  

La circular 042 del 14 de abril del 2020 emitida por la Secretaria de Educación Distrital de 

Nariño, nos da a entender que en el momento de inicio de la virtualidad, la escuela no estaba 

preparada para pensar, atender, extender sus procesos a otros ámbitos y sortear situaciones que 

obligan a cambiar los parámetros y formas tradicionales de ejercer su función social, por ello 

es crucial diseñar e implementar proyectos educativos, y curriculares para el trabajo en 

escenarios que muchas veces son desconocidos para la familia. Por lo que se asume a nivel 

nacional un sistema de virtualidad que pone a prueba las habilidades tanto de docentes, alumnos 

y padres de familia, primando el aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

Marco Institucional   

La siguiente información es tomada del manual de convivencia propio del I.T.I. Francisco 

José de Caldas (2020) 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

Se basa en la formación integral de desarrollo humano basada en principios para la 

educación técnica y en las necesidades del país, que promueve servicios educativos, con visión, 

misión y objetivos en ciencia y tecnología, se constituye en elemento base para la realización 

cultural de la comunidad educativa y su entorno, aportando a la “Educación Integral de Líderes 

Técnicos Industriales”. 

Misión 

 El instituto ofrece educación integral de calidad en todos los niveles para la formación de 

bachilleres técnicos industriales, líderes, con alto sentido humano, e imparte formación técnica 

Industrial a partir de la Básica Secundaria y Media, articulada a través de convenios con el 

SENA y la educación superior en los niveles técnico, tecnológico y profesional.  
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Teniendo como elementos estructurales los principios y claves misionales iteistas, en 

ambientes de aprendizaje acordes con el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, el 

instituto otorga el título de Bachiller Técnico Industrial en una de sus ocho especialidades: 

Mecatrónica, Mecánica Industrial, Mecánica Automotriz, Electricidad y Electrónica, Dibujo 

Técnico, Ebanistería, Fundición y Metalurgia y Metalistería. 

Visión 

  La comunidad iteista se proyecta para el año 2025 como una institución educativa líder y 

posicionada nacional e internacionalmente en Educación Técnica Industrial, conservando todos 

los niveles de formación, consolidándose como una institución que desarrolla una oferta de 

educación terciaria, propia y/o en convenio, titulada y reconocida nacional o 

internacionalmente, para ofrecer a la sociedad líderes con claros y definidos proyectos de vida 

que impacten positivamente en los diferentes sectores productivos. 

La gestión curricular se enfocará hacia el fortalecimiento del inglés como segunda lengua y 

el desarrollo de procesos de investigación y creatividad en los campos de formación 

tecnológica: Automatización, Robótica, Diseño, Telemática, Metalmecánica y Manufactura y 

Transformación de Materiales. 

Filosofía 

 Se apoya en los fines y principios de la educación colombiana propuestos en la ley 115 y 

se fundamenta en la educación para la vida, el trabajo productivo y la realización personal. 

Considera a hombres y mujeres como seres que poseen una naturaleza ontológica, lo que 

implica la dualidad materia - espíritu (ser y trascender) en su definición y que como tal aporta 

para su formación el desarrollo de actividades que enriquezcan las posibilidades para su 

realización individual, tanto en la dimensión física como en la espiritual. 

El instituto en su desarrollo académico-técnico propende por lograr en cada estudiante una 

formación humana, axiológica, física, ambiental, científica, técnica, tecnológica, social, 
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cultural y política, formándose en y para la libertad de sí mismo y del medio social que lo rodea 

que le permita potenciar una realización plena como individuo encaminado hacia la 

AUTONOMÍA, por ello tendrá como norma fundamental el buscar la formación de seres 

humanos que mantengan relaciones solidarias con las personas, los espacios, los objetos y los 

tiempos, orientando las transformaciones de la sociedad como seres sociales comprometidos 

con ella.  

La formación tecnológica que brinda el instituto a cada estudiante lo capacita para asumir 

con clara conciencia la responsabilidad y el papel que le corresponde en una sociedad dinámica, 

aportando a la construcción de un mundo nuevo, a partir de seres humanos innovadores, 

creativos, auténticos y libres; poseedores de una preparación técnica y tecnológica eficaz, 

eficiente y efectiva. 

Capitulo II 

Metodología de la investigación  

Tipo de investigación 

Después de analizar y a medida del desarrollo de este proyecto es posible que esta 

investigación de trabajo de grado está basada en un estudio de tipo mixto, lo que significa que, 

se realiza un estudio sobre la relación entre dos (2) variables, los juegos tradicionales y el 

desarrollo motor (Tecana American University, s.f.). Lo anterior quiere decir que este proyecto 

tiene el objetivo de estudiar la correlación que existe entre las variables ya mencionadas, donde 

se quiere observar y demostrar como los juegos tradicionales influyen positivamente o no sobre 

el desarrollo motor de los niños. Y, es de aquí donde se desprende todo este trabajo. 

Enfoque de la investigación 

Este proyecto está enfocado en un tipo de investigación mixta denominada 

CUALIcuantitativa. Esto quiere decir que lo esencial para el desarrollo de esta es lo 

cualitativo a pesar de obtener datos cuantitativos. Como lo afirman Sampieri, Collado y 
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Lucio, quienes en su libro sobre metodología de la investigación hacen referencia a este 

enfoque, e incluso, abordan un “modelo de dos etapas” donde los datos cualitativos se 

complementan de los datos cuantitativos o viceversa, según sea la necesidad del investigador 

(2003). 

En primera instancia se obtienen unos datos cualitativos que salen de un análisis 

hermenéutico de la información recogida en las clases, guías, actividades, y los diferentes 

instrumentos que sean utilizados para la identificación de la problemática a trabajar. Luego, 

se ejecuta un test de diagnóstico para corroborar la información obtenida anteriormente, lo 

que nos arroja unos datos cuantitativos mediante un ejercicio estadístico descriptivo en donde 

se obtienen diferencias de medias que se generan de la comparación del promedio pre test 

con el pos test. Esto nos genera la creación de una propuesta pedagógica para ser aplicada en 

las clases, para luego implementar el pos test que nos da un análisis completo del impacto de 

la propuesta. 

Tabla 2. Síntesis de los diseños propios de los MMR 
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Fuente: Tomada de Creswell y Piano (2007). Adaptada por Diaz Sandra (2014) en su 

artículo “los métodos mixtos de investigación: presupuestos generales y aportes a la evaluación 

educativa”: Revista portuguesa de pedagogía.  

Es posible decir que a este enfoque de investigación mixta se le da un diseño de elaboración 

incrustado, es decir, como se puede evidenciar en la tabla 3 los datos cualitativos y cuantitativos 

se convierten en soportes uno del otro debido a la necesidad de resolver la problemática 

planteada adecuadamente.  

 

Participantes  

La población con la que el proyecto está trabajando son grupos de niños de 6 y 7 años de 

edad del grado de primero del colegio ITI Francisco José De Caldas. La institución educativa 

se localiza en el barrio Bellavista de la localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá. 

 Estos niños están ubicados en estratos sociales 2 y 3. Los grupos con los que se está 

trabajando son el grado 101 y 102 de la sede D y el 101 de la sede C. El ITI Francisco José De 

Caldas es uno de los colegios de la red de mega colegios del distrito, es decir, este es un colegio 

oficial. El periodo académico del año 2021 será el tiempo en el cual se intervendrá 

pedagógicamente y de manera virtual por la pandemia actual. La intervención pone a prueba 

una herramienta didáctica como lo son los juegos tradicionales como medio para determinar si 

hay o no desarrollo y fortalecimiento motriz en estos alumnos. 
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Instrumentos para la recolección de información  

La información obtenida para el desarrollo de este proyecto comienza desde la aplicación 

de la Batería Psicomotora de Vitor Da Fonseca con el objetivo de recolectar información a 

manera de evaluación diagnóstica del desarrollo motor de los estudiantes, ésta siendo aplicada 

de manera virtual mediante videos que mandaron los acudientes de los niños.  Además, se 

obtiene información mediante la observación directa de algunos estudiantes, quienes tienen su 

cámara encendida en las clases virtuales. De ello se generan unos diarios de campo que serían 

otro instrumento para la recolección de información y seguir adentrándose en la problemática 

para su respectivo abordaje. 

Adicionalmente, se procedió a la búsqueda de trabajos similares que nos hablen sobre los 

juegos tradicionales como componente educativo y desarrollo motor para poder ampliar los 

argumentos frente a la aplicación de esta propuesta. Estas consultas fueron realizadas en 

plataformas digitales como Google académico, repositorios de diferentes universidades 

nacionales y locales, y demás plataformas donde encontráramos los libros y artículos 

adecuados. (antecedentes) 

Capitulo III 

Propuesta Pedagógica  

Presentación 

De acuerdo con el problema antes planteado, la cual es el bajo desarrollo motor en los niños 

de grado primero del I.T.I Francisco José de Caldas, surge la necesidad de intervenir con la 

creación de una propuesta que logre atender esta problemática desde la licenciatura en 

educación física, teniendo en cuenta el aspecto que nos abruma hoy día, las clases virtuales. 

Esta propuesta pedagógica se basa en la aplicación de unos juegos tradicionales que puedan 

atender a las variables del desarrollo motor, como lo son el equilibrio estático y dinámico, la 

estructuración temporo espacial, la coordinación y demás.  
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Como se ha mencionado en el marco teórico, la aplicación de los juegos tradicionales marca 

una actitud positiva de los niños frente a las actividades, esto debido a que este tipo de juegos 

son atractivos, los niños se divierten, y sin saberlo explícitamente están generando aprendizajes 

significativos.   

Fundamentación Pedagógica 

El modelo pedagógico que seleccionamos para desarrollar el presente proyecto es el 

constructivismo, debido a que la intervención con los alumnos del ITI Francisco José De 

Caldas, apunta a la adaptación de los juegos tradicionales como medio para el desarrollo motor, 

en este sentido el constructivismo brinda las herramientas apropiadas para el óptimo 

desempeño de las ya mencionadas intervenciones. Se intenta incentivar a los alumnos y tener 

participación activa en el transcurso de las clases, esta participación contribuye de manera 

significativa en el proceso pedagógico de los espacios asignados a el eje temático de educación 

física. 

Según Ganem (2010) el constructivismo no solo evalúa y analiza resultados, una de sus 

cualidades es la valoración de los procesos que el estudiante pueda tener de manera individual 

y colectiva en el desarrollo de las actividades planeadas en cada sesión de clase. Por otra al 

considerar indicado el constructivismo como modelo pedagógico para la realización del 

presente proyecto, se ha hecho necesario tener presente que el alumno no es un receptor de 

conocimientos, sino que al contario el estudiante tiene conocimientos previos y basados en 

estos se ha de basar el docente para iniciar sus clases, es decir los estudiantes traen conceptos 

adquiridos previamente es tarea del maestro indagar cuales son y desde este punto dar partida 

a sus clases 

Estrategias Didácticas 
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Dentro del campo de la educación física es necesario recurrir a distintos estilos de enseñanza 

que nos permiten y facilitan una mejor comprensión de los temas a desarrollar con los alumnos 

en las diferentes sesiones de clase.  

Por otra parte, el docente de educación física debe contextualizar y desfragmentar la 

población con la que va a desarrollar sus clases, debido a que partiendo de dicho análisis se 

comprende, cuál estilo o método de enseñanza es el más acorde para la intervención a realizar 

con el grupo de estudiantes. Los grupos de alumnos de edades iniciales o segunda infancia, por 

lo general son bastante activos y alegres, en este sentido es necesario recordar al alumno qué, 

aunque el espacio de educación física es un tiempo en el cual se busca el desarrollo motor de 

los niños, de maneras alegres y recreativas, no se puede olvidar que es una clase la cual ha de 

desarrollarse y alcanzar competencias y objetivos. En este orden de ideas el presente proyecto 

utilizó una mezcla de estilos de enseñanza basados en el autor Muska Moston, los cuales 

contribuyeron de manera positiva en el desarrollo de las clases. 

En primer lugar, se utilizará el descubrimiento guiado, este estilo de enseñanza implica una 

gran participación del profesor en la elaboración de las diferentes secuencias, donde el docente 

confía es las habilidades de sus alumnos, los objetivos que se deben proponer deben ser lo más 

sensibles y discutibles posible. En segundo lugar, se ha de utilizar la asignación de tareas, desde 

un primer vistazo se diría que el segundo estilo no es pertinente para el modelo pedagógico 

propuesto, aunque es un poco más flexible, ya que busca la reflexión y el análisis de los 

estudiantes, en el momento de desarrollar actividades propias de la educación física. 

Con la ayuda de estos dos estilos de enseñanza se desarrollaron las intervenciones con los 

niños del ITI Francisco José De Caldas, teniendo en cuenta la edad de los alumnos, el contexto 

en el cual se van a realizar las intervenciones y el proceso que se quiere lograr con cada 

intervención. Es necesario decir que los métodos escogidos para desarrollar la propuesta se han 

adecuado de manera intima a la necesidad de disciplina y, a su vez, a la atención y participación 
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de los estudiantes hacia la clase de educación física, sin dejar de lado la alegría y el disfrute de 

los niños por este espacio académico. 

Contenidos  

Esta propuesta pedagógica se subdividió en grandes contenidos, los cuales son: 

1- El desarrollo motor. En un principio, desde una perspectiva general a manera de 

diagnóstico, desarrollado mediante la batería Psicomotora de Vitor Da Fonseca (BPM). Luego, 

como contenido propio se generó el primer objetivo de la clase: Realizar actividades generales 

para el mejoramiento del desarrollo motor.  

Este contenido se desarrolló en dos momentos: el primero, se trata de la guía #4 enviada a 

los niños por medio de la docente titular donde se desarrollaron 8 actividades de la BPM, donde 

los acudientes de los niños enviaron fotos y videos como evidencia de su realización en el 

primer intento como se dio la instrucción; El segundo, se da en 2 sesiones de clase virtual, en 

las cuales, se retoma un diagnóstico, y posteriormente unas actividades para la mejora del 

desarrollo motor como tal. 

 

Guía #4 
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Plan de Clase 1 

 

Plan de clase 2  



40 

 

 

2- El equilibrio y la coordinación. En el diagnóstico que se realizó en el inicio de este 

proyecto se obtuvieron unas valoraciones por cada variable analizada de la Batería Psicomotora 

antes explicada. De esta, fue posible determinar qué, el equilibrio y la praxia global fueron las 

de menor desarrollo. Por ende, se tomaron como uno de los contenidos principales a trabajar. 

Se dieron varios momentos. El primero, radica en las dos primeras sesiones, donde se 

fundamentaron distintos elementos para mejorar el equilibrio tanto dinámico como estático; 

Luego, se da un momento donde se aborda el tema de la coordinación o praxia global, incluso, 

se hubieron ejercicios donde se combinaban las dos; Por último, se envía en la última guía a 

los estudiantes, la elaboración de una “rana”, un juego tradicional muy famoso, y de gran gusto 

para los niños, según lo expresaron. 

Plan de clase 3 
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Plan de clase 4 

 

Plan de clase 5 
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Plan de clase 6 
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Guía #11 

 

 



44 

 

3. Orientación temporo espacial. Por último, se empezó a abordar esta variable, como todas, 

muy importante para el debido desarrollo integral del niño. Aquí, solo se pudo ejecutar una (1) 

sesión de clase, donde se trabajaron los aspectos más básicos de la relación temporo espacial. 

Plan de Clase 7 

 

Cronograma de actividades 

 

Cronograma 

Fecha sesión de clase Objetivo  

18 de marzo del 2021 Conocimiento del grupo 

15 de abril del 2021 Trabajo diagnóstico sobre el desarrollo 

motor 

13 de mayo del 2021 Ejercicios de preparación para acciones 

motoras 

26 de agosto del 2021 No hubo sesión de clase 

2 de septiembre del 2021 Actividades para la fundamentación y 

trabajo del equilibrio 

9 de septiembre del 2021 Actividades para el mejoramiento de la 

coordinación 

16 de septiembre del 2021 Ejecución juegos tradicionales para 

trabajar la coordinación y el equilibrio 

   23 de septiembre del 2021 Implementación de retos motores 

enfocados en las 2 variables que se han 

venido trabajando 

30 de septiembre del 2021 No hubo sesión de clase 
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7 de octubre del 2021 Ejercicios básicos para mejorar la 

orientación temporo espacial 

Recursos 

Este proyecto nos ofreció un gran reto en cuanto a los recursos que utilizamos al dictar 

nuestras clases, ya que fue netamente mediado por las TICS. En todas las clases se buscó 

realizar ejercicios que se pudieran realizar en casa y que cumplieran de forma satisfactoria el 

objetivo del proyecto. 

Se utilizaron recursos como objetos que ayudaran a la clase y que se encontraban en la casa 

como apoyo para realizar distintos ejercicios, en muchas ocasiones se utilizaron materiales 

reciclables, se utilizó el recuro de la música como motivador para las clases y que se vivenciara 

de una manera más agradable. 

Por otro lado, todos los recursos materiales que se utilizaron, debido a la modalidad virtual, 

fueron muy escasos y siempre se encontraban fácilmente en casa para que no hubiese mayores 

inconvenientes con la adecuada realización de la clase.  

Criterios de evaluación 

Se pretende durante cada sesión de clase que los estudiantes participen activamente, que 

intenten siempre realizar el ejercicio propuesto, que den ideas sobre los mismos, que adquieran 

procesos motores que les sirva para la vida diaria y a la vez disfruten de los mismos. Siguiendo 

esta idea, al final de cada clase hay un espacio de reflexión con los alumnos para hacer un 

análisis de comentarios y actitudes frente a la clase. Adicionalmente, se tiene en cuenta un 

aspecto evaluativo por parte de las guías y todo el trabajo en casa donde envíen evidencias para 

poder ser clarificadas y analizadas de igual manera.   

 

Capitulo IV 

Resultados 
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El objetivo de nuestra investigación fue determinar la incidencia de la aplicación de los 

juegos tradicionales como propuesta pedagógica para cualificar el desarrollo motor en niños de 

5 y 6 años del grado primero en el ITI Francisco José de Caldas. 

Nos basamos en un tipo de investigación de carácter mixto de orden CUALIcuantitativo, 

donde tenemos en un principio unos datos cuantitativos de un pre test realizado a manera de 

diagnóstico. Datos que iban a ser complementados y comparados con un post test que no se 

pudo realizar debido a que los niños ya han ingresado a la presencialidad y no fue posible 

establecer un contacto con todos los participantes del pre test, lo cual no sería lógico realizar 

un pos test con nueve u ocho que quedaron en la virtualidad. 

La recolección de datos cuantitativos nos arrojó los siguientes resultados: 

 

 

Los datos mostrados en la anterior imagen están basados en el test de desarrollo psicomotor 

de Vítor Da Fonseca. Donde se obtuvieron en general buenos resultados, pero de igual manera 

se detectaron varias falencias en cuanto a algunas variables que evaluamos. El test lo 
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desarrollamos enfocándonos en cualidades motoras básicas que cumplan tanto con el desarrollo 

físico como el cognitivo, tomando como herramienta juegos tradicionales que nos faciliten el 

desarrollo de nuestro objetivo. 

De las variables analizadas, se pudo determinar qué, según promedios, es el equilibrio y la 

orientación espacio-tiempo las de menor desarrollo, con un valor de 3.3. Adicionalmente, 

decidimos trabajar también la praxia global o coordinación debido a que con un valor de 3.5, 

era la siguiente variable menos desarrollada e incluso, realmente es la que determina todo 

ejercicio que se realice.  

Por otro lado, tenemos la recolección de datos de tipo cualitativo que lo fuimos 

desarrollando por medio de diarios de campo, guías de trabajo y evidencias entregadas por los 

mismos estudiantes. A continuación, se evidencian las estrategias implementadas: 

Diario de campo # 1 

Objetivo: conocimiento del grupo y trabajo diagnostico 
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Diario de campo # 2 

Objetivo: Test diagnostico Da Fonseca 

 

 

Diario de campo # 3 

Objetivo: Test diagnostico Da Fonseca 



49 

 

 

Diario de campo # 4 

Objetivo: Realizar actividades para la fundamentación y trabajo del equilibrio 
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Diario de campo # 5 

Objetivo: Realizar actividades básicas para la fundamentación de la coordinación. 

 

 

Diario de campo # 6 

Objetivo: Realizar actividades básicas para la fundamentación de la coordinación y el equilibrio 

por medio del juego tradicional "golosa" 
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Diario de campo # 7 

Objetivo: Implementar retos motores fundamentados en la coordinación (Juego “rana”). 

 

Diario de campo # 8 

Objetivo: Realización de actividades para la fundamentación de acciones motoras 

(orientación temporo espacial) 



52 

 

 

 

Como fruto del análisis cualitativo se obtienen las siguientes categorías emergentes.: 

Figura 2. Categoría No 1 Desarrollo Motor.  

 

En esta primera categoría, de acuerdo con la detallada revisión de los diarios de campo, es 

posible dividir en 5 variables (Equilibrio, coordinación, lanzar y atrapar, Orientación temporo 
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espacial y reto motor), las cuales fueron observadas y abordadas en algún momento de las 

sesiones clase. 

El desarrollo motor es el eje principal y fundamental de este proyecto de grado, claro está. 

Es el equilibro la variable más frecuente debido a que se pudo desarrollar más sesiones de clase 

con este objetivo. Luego, tenemos a la coordinación como la segunda variable más frecuente, 

esto debido a que la vinculamos al equilibrio por la naturaleza propia de los ejercicios 

propuestos. Los retos motores, funcionaron muy bien como herramienta de clase y motivación. 

Finalmente, la variable de la orientación temporo espacial fue tan poco mencionada porque 

solo hubo lugar para trabajarla en una sesión de clase, debido al retorno de los estudiantes a la 

presencialidad. 

 En el diario de campo No. 7 se afirma que “fue posible evidenciar que estas actividades 

para los niños se convirtieron en retos motores, incluso, muchos niños dijeron que lo seguirían 

intentando en casa o en el parque hasta logarlo” (Diario de campo No. 7) De acuerdo con 

Sandra Soteno  los retos son un motor muy importante para el aprendizaje de los niños, que los 

incita a “moverse” para conseguir una meta con significado para ellos y los estimula para 

conseguir sus objetivos.     

Figura 3. Categoría No 2 Rol del Estudiante 
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En segundo lugar, analizamos el rol del estudiante, donde se dividió en 4 subcategorías que 

se manifestaban constantemente en las sesiones de clase (interés, actitud, participación y la 

motivación hacia la clase). Donde se evidencio una mejora a medida que avanzaban las clases, 

ya que siempre estaban presentes estas subcategorías en cada clase, es decir, se veían los deseos 

por desarrollar la clase. 

Para esto es importante enseñar a los estudiantes a identificar las características 

predominantes de su persona, así como su estilo de aprendizaje y de esta manera reflexionar 

con ellos sobre sus fortalezas y áreas de oportunidad lo que les permitirá desarrollar sus 

capacidades al máximo, así como lo desarrollamos en cada sesión de clase. 

Resulta pertinente citar a Alonso, et. al. (1997). "La propuesta de los estilos de aprendizaje 

ofrece a los docentes y a los alumnos datos significativos sobre el aprendizaje individual y el 

aprendizaje de los otros miembros del grupo, con los que debe compartir su caminar diario en 

el aula" (p. 59) 

Figura 4. Categoría No. 3 Juegos Tradicionales 
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Como tercera categoría, analizamos el papel fundamental de los juegos tradicionales, que, 

si bien no se pudieron implementar los que deseábamos por la virtualidad, fueron parte 

fundamental para desarrollar el objetivo de nuestra investigación. 

En el diario de campo número 6   se evidencia el buen resultado que genero la 

implementación del juego “la golosa”, ya que se veía el entusiasmo por participar y hacerlo de 

la mejor manera por parte de los estudiantes. Al igual, cuando realizamos el juego de la “rana” 

que implementamos en la guía número 11 y se evidencia de igual manera en el diario de campo 

número No.7. Al respecto Jiménez nos dice que: 

La lúdica como experiencia cultural es una actitud, una predisposición del ser 

frente a la cotidianidad, es una forma de estar en la vida, de relacionarse con ella, en 

espacios y ambientes en los que se produce interacción, entretenimiento disfrute, goce 

y felicidad, acompañados de la distención de actividades simbólicas e imaginarias como 

el juego, la chanza, el sentido del humor, la escritura, el arte, el descanso, la estética, el 

baile, el amor, el afecto las ensoñaciones, la palabrería e inclusive todos aquellos actos 

cotidianos como mirar vitrinas, pararse en las esquinas, sentarse en una banca son 

también lúdicos(Jiménez, C. 2005). 

Figura 5. Categoría No. 4 Rol del Docente 
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En esta última categoría, se encuentra el rol del docente en la ejecución de las sesiones de 

clase y el desarrollo de las mismas. El docente es quien se debe asegurar que el objetivo de la 

misma se cumpla, y todos aquellos elementos que deban ser trabajados, estén presentes en las 

clases. El papel del docente de Educación Física en estas clases virtuales pesa aún más que en 

las clases presenciales, porque requiere de más creatividad y habilidad para que los niños 

estén concentrados en la clase. 

En la observación de los diarios de campo, encontramos 3 subcategorías donde la de 

mayor frecuencia viene siendo las dinámicas apropiadas que utiliza el docente como tal. 

Como mencionaba antes, un niño tan pequeño tiende a aburrirse rápido y depende de la 

dinámica que utilice el profesor para pasar la clase de la mejor manera. El ser motivador y 

orientador, es clave para ser docente y al ejecutarlo, provoca que sus alumnos les den agrado 

entrar a la clase y, sobre todo, aprendan. 

En el diario de campo No. 8 se resalta de que “los niños bajaron un poco la actitud por la 

naturaleza de la actividad, así que implemente un juego súper tradicional, "Simón dice", y les 

daba la potestad a algunos estudiantes de darle la "orden", y funcionó muy bien, los motivé a 

seguir prestando atención y aprendiendo” (Diario de Campo No. 8).  Como lo afirma Núñez, 

Fajardo & Quimbayo: 

 No es suficiente que el docente tenga el saber disciplinar sino también el saber 

pedagógico, y este último se logra bajo un factor determinante para cualquier área del 

conocimiento: la motivación; elemento que muestra el interés de un tema, 

desplegando su importancia y facilidad de entendimiento. Así, siendo la motivación 

inherente al proceso educativo, debe ser dispuesta para que el estudiante apropie y 

asimile el conocimiento ya sea desde el interés personal o el interés inducido por el 

docente; es por esto que una de las funciones más importantes que se deben 

desarrollar se encuentra en los elementos de motivación para la clase. (pp. 261) 
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Conclusiones 

Una vez realizadas las intervenciones propuestas en el presente proyecto de grado llevado a 

cabo en el ITI Francisco José de Caldas con los estudiantes de grado primero, se observaron 

varios resultados satisfactorios, que dan respuesta a la pregunta problemita planteada. 

Entonces, al finalizar el proceso investigativo se puede comprobar que los juegos tradicionales 

sí tienen una incidencia positiva en el desarrollo motor. 

Es necesario resaltar qué, al afirmar que los juegos tradicionales inciden positivamente en 

el desarrollo motor, es una perspectiva desde la observación y el registro y análisis detallado 

en los diarios de campo. Por lo tanto, a este resultado le queda haciendo falta la verificación 

cuantitativa que debió haberse dado con un post test aplicado a los mismos participantes del 

pretest, algo que se tornó imposible con el retorno a clases presenciales.  

También, es posible afirmar que los juegos tradicionales son una valiosa herramienta para 

desarrollar clases de educación física, y según lo trabajado con los estudiantes, hay una 

importante aceptación, ya que estos juegos hacen que la motivación de los estudiantes crezca 

hacia la clase. Además, de que juegos como la golosa o la rana, son juegos muy comunes que 

generan un gusto, en este caso, no solo en los niños, sino más generalmente, en toda la 

población. La golosa siendo un juego característico de la infancia y la rana un juego 

característico de jóvenes y adultos. 

Para finalizar, se recomienda para futuros estudios sobre este tema tan interesante. Ver la 

gran incidencia que tienen los juegos tradicionales que muchos practicamos de niños en el 

desarrollo de capacidades motoras, y no solo en cuanto a lo físico, sino también a lo cognitivo, 

ya que desarrollan habilidades de pensamiento. Por ello es necesario que la institución 

educativa debe conocer y aplicar adecuadamente los juegos tradicionales, como método y 

estrategia para talleres. 
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