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Introducción  

La coordinación motriz es uno de los factores más influyentes en el desarrollo del 

niño y muy necesaria a lo largo de su vida, es por ello por lo que bajo los juegos deportivos el 

niño fomentará la mejora de sus habilidades motrices coordinativas, y asimismo mejorará su 

tiempo de reacción, sus movimientos simultáneos y la adaptación a situaciones nuevas con la 

finalidad de poder resolverlas mejor. Diversos autores ven a la coordinación como una de las 

capacidades físicas del ser humano y cualidad básica para cualquiera que practique deporte. según. 

(Carmona, 2021) esta Complementa a otras capacidades como la fuerza, la resistencia, la 

flexibilidad y la velocidad, ayudándonos a que el cuerpo actúe de manera conjunta, se mueva de 

manera más eficiente y mejore nuestra posición corporal y equilibrio en movimiento. 

Teniendo en cuenta que la coordinación motriz es fundamental para una práctica 

futura de un deporte, actividad física, entre otras. “Está ampliamente demostrado que una 



10 

 

 

baja coordinación suele ir asociada con bajos niveles de práctica, una baja condición física, 

un aumento poco saludable del peso corporal, una baja autoestima, baja competencia 

percibida, ansiedad e incluso acoso escolar”. (L. M. Ruiz Péreza, 2015).  

Por ello la investigación se sustenta en el marco conceptual y rastreo de antecedentes 

como principal herramienta argumentativa por parte de autores como Monjas (2001), Hirtz 

(1981), Araujo (2021), Gonzales (2007), entre otros.  Así pues, a través de estos se desprende 

la investigación, en donde el marco conceptual está encaminado a el desarrollo del niño 

basado en la motricidad escolar y sus subcategorías.  

De igual manera en complemento a la base teórica se evidencian diferentes estudios 

los cuales han realizado aportes al desarrollo de la coordinación motriz, coincidiendo en que 

el juego es la herramienta fundamental que permite a los niños/as mejorar significativamente 

en su coordinación motriz. Estos estudios también muestran que un buen desarrollo motriz 

por parte de los niños/as, mejora su parte cognitiva, su parte afectiva, su relación con el otro y 

esto a su vez aporta en gran medida a que los niños/as empiecen a resolver problemas tanto 

en aula de clase como en la práctica de un deporte o en las diferentes situaciones presentes en 

su vida.  

Es por ello que, desde el ámbito escolar se dan diferentes dinámicas que buscan el 

desarrollo del niño desde múltiples campos del conocimiento, uno de los que ha sido 

abordado es el campo de la coordinación motriz, que autores como: Araujo (2021), Gonzales 

(2007), entre otros  plantean el juego como una herramienta fundamental para el proceso 

coordinativo motriz permitiendo que la investigación pueda estar orientada en relación al 

juego y la coordinación motriz, es por ello que se plantea el objeto del presente proyecto el 

cual  busca mejorar la  coordinación motriz a través de los juegos deportivos de tal manera 

que se plantean cuatro propósitos de investigación los cuales son: Valorar el nivel de 
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coordinación motriz de los estudiantes de 9 a 12 años de edad del Colegio IED PIO XII 

Guatavita y Julio Garavito Armero Bogotá a través de la aplicación del Test 3JS, diseñar una 

propuesta didáctica basada en los juegos deportivos para estudiantes de 9 a 12 años desde el 

modelo didáctico “Teaching game for understanding”, identificar mediante una evaluación 

procesual el desarrollo alcanzado de la coordinación motriz en los estudiantes de cada 

Institución educativa a partir de la aplicación de la propuesta didáctica basada en los juegos 

deportivos y finalmente comparar la incidencia de la propuesta didáctica en el desarrollo de la 

coordinación motriz en los estudiantes de las instituciones anteriormente mencionadas. Por 

medio de los cuales se orienta el proceso investigativo que será descrito a continuación en el 

presente trabajo. 

Este documento contiene cinco apartados en los cuales se abordan elementos 

fundamentales que permiten el desarrollo de la investigación, entre los cuales tenemos: 

El primer capítulo describe la búsqueda de antecedentes acompañada de los 

propósitos de investigación, planteamiento del problema y justificación que son la base 

fundamental del proceso investigativo realizado. En el segundo capítulo denominado “Marco 

conceptual” tenemos los referentes teóricos que permiten comprender la coordinación motriz, 

la motricidad en la escuela y sus subcategorías correspondientes que permitirán contrastar 

información y poder dar estructura a los capítulos próximos. 

En el tercer capítulo denominado “marco metodológico” se presenta la investigación 

evaluativa que es la escogida para la presente investigación, el enfoque mixto, la descripción 

de la población seleccionada (Julio Garavito armero Bogotá y la IED PIO XII Guatavita), se 

muestra el instrumento de evaluación denominado Test de coordinación 3js validado desde 

2017 el cual se utiliza siguiendo su protocolo original (Este fue diseñado para medir 
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específicamente el nivel de coordinación motriz general)  el cual será tenido en cuenta para la 

intervención, por último tenemos la descripción del tipo de evaluación procesual. 

En el cuarto capitulo denominado análisis y discusión de resultados encontramos 

cuatro apartados relacionados con los objetivos de investigación, donde se presentan los 

resultados y descripción del diagnóstico inicial lo cual permite tener un segundo apartado en 

donde presentamos la propuesta didáctica de juegos deportivos para la mejora de la 

coordinación motriz en niños de 9 a 12 años de las instituciones ya mencionadas. A esta 

propuesta se le denomina “MOTOR LEARNING”, posterior a la propuesta se describe la 

evaluación procesual y los resultados obtenidos para poder concluir el capítulo con el análisis 

comparativo y discusión que permitirá evidenciar la incidencia de la propuesta en desarrollo 

de la coordinación motriz en los escolares de 9 a 12 años de las instituciones Julio Garavito 

armero Bogotá y la IED PIO XII Guatavita. 

Al finalizar, tenemos el capítulo denominado “Conclusiones y Reflexiones” donde se 

realiza una interpretación respecto al proceso investigativo para poder dar cuenta de la 

validez en la investigación y del aporte de esta. De igual manera en este capítulo se tendrán 

en cuenta otros aspectos influyentes de la investigación como lo son las conclusiones en 

relación con la evaluación de la propuesta y a los agentes participes en la investigación. 

1 CAPÍTULO 

1.1 Antecedentes bibliográficos  

Tras realizar un rastreo bibliográfico en bases de datos tales como Dialnet, Google 

Académico, Scielo y repositorios de universidades nacionales e internacionales, se logra 

concretar el análisis de alrededor de 65 documentos, entre los cuales se tuvieron análisis 

comparativos, propuestas didácticas, análisis descriptivos, intervenciones e investigaciones 

dentro de campo del deporte escolar, por lo cual fue necesario tener una serie de categorías 
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que fueron fundamentales para realizar la indagación de antecedentes, entre las cuales 

tenemos: Motricidad escolar, coordinación Motriz, iniciación deportiva, Modelo 

comprensivo, Didáctica  y Juego. Luego de realizar la búsqueda con las categorías se analizó 

la información por medio de un formato que tenía apartados tales como: título, autor, año, 

categoría, bibliografía. 

De igual manera se tuvo un formato donde se realizó un análisis sobre lo que se hizo y 

lo que se logró en cada una de las investigaciones, estos formatos se mostraran a 

continuación. 

1.1.1 Categorización de los antecedentes 

 

 

Tabla 1 

Categorización de antecedentes 
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1.1.2 Análisis de los antecedentes 
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1.1.3 Hallazgos antecedentales  

Tras el análisis de los antecedentes teóricos, obtenidos a partir de una exhaustiva 

búsqueda en diversas bases de datos, en repositorios de universidades, se evidencia que el 

niño en etapa escolar inicia su acercamiento al deporte de manera integral, donde se 

consolidan los criterios motrices tales como lanzar, agarrar, desplazarse, girar, lateralidad, 

combinación, a partir de la actividad lúdica, utilizando el juego como una herramienta para el 

desarrollo multidimensional del niño.  

Basados en los estudios realizados por los autores: Romero (2000), Sánchez et al. 

(2001), Navarro et al. (2002), Valero (2005), Valero (2006), Valenzuela, (2007), Mendiara 

(2008), Da Silva Carmo et al. (2015), Santamaria y Santamaria (2016), Gonzales et al. 

(2018), Acosta (2019), Arronte y ferro (2020), Bernate (2020), Betancourt (2020, Madrona et 

al. (2020), Bernate (2021). Araujo et al. (2021), en el ámbito escolar dejando resultados 

evidentes respecto a las investigaciones, donde se evidencia una mayor motivación y 

participación de los niños durante el proceso de aprendizaje, donde el juego es el pilar 

fundamental durante la experimentación motriz. Por consiguiente, los autores coinciden en 

utilizar dentro de sus investigaciones el juego tanto para el desarrollo motriz como para el 

desarrollo cognitivo. Dando solución a problemáticas asociadas a las metodologías utilizadas 

para la enseñanza motriz, las cuales en la mayoría de los casos no son las más adecuadas por 

lo cual con las investigaciones realizadas dejan en evidencia que el juego es una herramienta 

didáctica que debe ser incluida dentro de las diferentes metodologías de enseñanza -

aprendizaje en etapa escolar. 

Así mismo, se evidencian análisis comparativos de diferentes metodologías para el 

aprendizaje de las capacidades motrices en la etapa escolar, buscando la eficiencia de los 

mismos, de tal manera que autores como: Romero (2000), Álamo et al. (2011), Robles et al. 
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(2011), Terry (2014), Sánchez Roa (2017) ,Arronte y ferro (2020), Arronte (2020), Eduarte et 

al. (2020), definen hallazgos importantes  ante la eficiencia del modelo Comprensivo táctico 

dentro de los  análisis realizados ,donde se evidencia una mejora significativa gracias a que el 

modelo comprensivo muestra una mayor participación activa de los alumnos además de ser 

más motivante, lo que logra dar solución a problemáticas tales como: una baja participación 

de los niños en las actividades que tienen que ver con el aprendizaje de la técnica , donde los 

autores coinciden que el causante es la utilización repetitiva del modelo tradicional al estar 

basado en la repetición monótona de un gesto técnico, hace que los niños presenten menos 

interés en el aprendizaje tanto motriz como de los deportes, por lo cual las investigaciones 

comparativas nos dan como resultado que el modelo comprensivo logra suplir las necesidades 

que deja el modelo tradicional y que a su vez deja en evidencia la eficiencia del modelo 

comprensivo tanto para la enseñanza técnica, motriz y táctica.  

De igual manera, se encuentran algunas variables positivas del modelo con referencia 

a la táctica con estilo de enseñanza descubrimiento guiado. Dentro de la investigación de 

antecedentes se encuentran documentos relacionados con “programas basados en la 

enseñanza de los contenidos motrices” y “desarrollo de capacidades” desde la concepción de 

los autores: Hirtz (1981), Uribe (1993), Dugas y During (2006), Ríos (2014), Morera et al. 

(2021), Segura et al. (2021) se consigue ejecutar un programa que logra mejorar las 

capacidades condicionales como resistencia y flexibilidad dentro de la muestra tomada en 

niños de 8 y 9 años, lo cual deja como resultado que el modelo con referencia a la táctica 

puede ser utilizado dentro de programas o propuestas que busquen dar solución a otras 

problemáticas tales como deficiencia en capacidades condicionales, cognitivas y sociales . 

En otros estudios se han abordado temáticas como métodos, propuestas, estrategias 

guiadas a la motricidad e iniciación deportiva escolar donde los autores:  Valenzuela (2006), 
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Campo (2010), García y Pirateque (2012), Rentería y Bernal (2012), Olivera et al. (2013), Da 

Silva et al. (2015), Sánchez Roa (2017), Acosta (2019), Revilla et al. (2020). Bernate (2021), 

Gonzales et al. (2021), plantean una serie de parámetros a tener en cuenta en el proceso de 

estimulación motriz en la etapa escolar tales como: La importancia de que la participación 

activa de los padres de familia en el proceso de enseñanza motriz, el énfasis en la técnica de 

movimiento siendo esta un factor que no se debe tener aislado sino que debe estar integrado 

en los procesos de enseñanza motriz, el desarrollo motriz tiene que estar presente en 

diferentes contextos fuera del aula lo que a su vez permite un desarrollo cognitivo ,social, 

afectivo, durante el proceso  se tiene que tener en cuenta la resolución de problemas a partir 

del procesamiento de la información más que la ejecución de un gesto. Con lo anteriormente 

mencionado se intentó dar solución a múltiples problemáticas planteadas por los 

investigadores, las cuales hacen referencia a metodologías que no eran  acertadas en los 

procesos de enseñanza motriz, ya que estas atribuyen  más importancia a la ejecución del 

gesto técnico que a los procesos cognitivos del niño, otra problemática evidenciada es que 

dentro de las metodologías no se utilizaba el juego como una herramienta indispensable para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje motriz, además de no tener en cuenta los aspectos 

sociales y afectivos del niño. 

Distintos análisis plantean que, a la hora de valorar la capacidad coordinativa del 

niño, una de las pruebas más utilizadas es el “test 3js” el cual fue diseñado por:  Cenizo 

Benjumea, J.M.; Ravelo Alfonso, J.; Morilla Pineda, S.; Ramírez Hurtado, J.M. y Fernández-

Truan, J.C. (2017) donde se evidencian estudios relacionados mostrando la efectividad del 

test al momento de valorar el nivel de coordinación motriz general del niño.  
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1.2 Planteamiento del problema 

A partir del diagnóstico  del test coordinativo 3js realizado en las instituciones Julio 

Garavito Armero (Bogotá) y la IED PIO XII Guatavita se encuentran resultados poco 

favorables respecto a la coordinación motriz de los niños y niñas de 9 a 12 años de edad 

participes en esta investigación, así mismo se encuentran datos que posiblemente podrían  

suponer que los niños presentan una coordinación media con puntajes entre uno y dos sobre 

cuatro puntos posibles en lo criterios de evaluación del test 3js, donde se tiene en cuenta la 

sumatoria de los puntajes de las siete pruebas para poder saber el nivel general de 

coordinación motriz. 

La investigación pretende abordar dos instituciones educativas, que se encuentran en 

contextos diferentes expresando así un desarrollo motriz distinto, por un lado, se tiene a la 

IED PIO XII Guatavita donde al tener acercamiento a la zona rural los niños tienen 

experiencias motrices variadas dentro de las mismas actividades del campo, que pueden 

favorecerles en su desarrollo coordinativo motriz, pero así mismo tienen algunas necesidades 

de carácter educativo al no presentar un profesor en el área de educación física en las sedes de 

primaria lo cual podría ser una causante del nivel coordinativo motriz regular obtenido en los 

resultados del diagnóstico. Por otro lado tenemos el colegio Julio Armero ubicado en un 

contexto urbano en la ciudad de Bogotá donde los niños presentan un desarrollo motriz 

diferente al de Guatavita ya que la gran mayoría se encuentran en lugares confinados, con 

poca disponibilidad de espacio y en la gran mayoría de los casos alejados de la naturaleza, lo 

cual puede ser una causante del nivel coordinativo motriz regular presentado por los niños y 

niñas en los resultados del test diagnóstico, de igual manera presentan una situación opuesta a 

Guatavita en el campo educativo ya que en Julio Garavito si cuentan con profesor en área de 
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educación física, aun así se evidencian necesidades coordinativas semejantes a las 

encontradas en la IED PIO XII. 

En este orden y posterior a un análisis práctico con el diagnostico nos apoyamos en 

una base teórica donde se supone que existe una dificultad coordinativa en la etapa escolar, 

considerando que la coordinación es necesaria para múltiples aspectos de la vida desde la 

formación del individuo donde puede llegar a ser necesaria para el desarrollo de habilidades 

comunicativas, sociales y cognitivas. 

“La educación motriz en una educación del ser completo, ya que asocia estrechamente 

la conciencia a la acción, la cual permite al niño explorar su medio, posibilitando la 

apropiación de la información, donde surgirá la significación, la conservación y la 

organización de la información cerebral. Es decir, la relación e interacción del individuo con 

su medio tanto físico como social, constituyen la causa del desarrollo psicológico. Por ello 

durante la infancia hay una estrecha relación entre motricidad y psiquismo, pues el niño 

manifiesta su vida psica, su relación con los demás y sus necesidades a través del 

movimiento, siendo el contexto más propicio para el aprendizaje infantil el de la acción, 

experimentación y el juego” Mesonero y Cano (1994) (pág. 3) 

Se trae a el planteamiento del problema la cita textual a razón de que agrupa varios 

aspectos que se dan en la coordinación motriz,  donde al no tener la adecuada formación 

temprana en esta se podrían presentar problemas en los aspectos que mencionan Mesonero y 

caro “medio físico” y “medio social”, ambos tal vez llegarían repercutir positiva o 

negativamente(si se carece de ellos) para la edificación psíquica y cognitiva del infante, pues 

como dicen los autores: “la relación interacción del individuo con su medio tanto físico como 

social, constituye la causa del desarrollo psicológico” Mesonero y Cano (1994) (pág. 3).   
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No se puede dejar de lado que el desarrollo de la coordinación motriz que se da 

mediante la relación entre el medio físico y social también podría afectar las relaciones 

sociales, la autonomía, y la comprensión. Estas son categorías establecidas dentro de la 

investigación pues mediante el análisis de los antecedentes cada uno de estos términos se 

repite como objetivo de desarrollo en los documentos analizados. Así pues, el desarrollo de la 

coordinación motriz que se da mediante el medio físico y medio social podría repercutir en 

dichas categorías de análisis. 

1.3 Pregunta problema 

¿Cuál es la incidencia de los juegos deportivos en el desarrollo motor de los 

estudiantes de 9 a 12 años de edad de la Institución Educativa PIO XII de Guatavita y el 

Colegio Julio Garavito Armero de Bogotá? 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la incidencia de los juegos deportivos en el desarrollo de la coordinación 

motriz de los estudiantes de 9 a 12 años de edad de la Institución Educativa PIO XII de 

Guatavita y el Colegio Julio Garavito Armero de Bogotá. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Valorar el nivel de coordinación motriz de los estudiantes de 9 a 12 

años de edad del Colegio IED PIO XII Guatavita y Julio Garavito Armero Bogotá 

a través de la aplicación del Test 3JS 

• Diseñar una propuesta didáctica basada en los juegos deportivos para 

estudiantes de 9 a 12 años de edad del Colegio IED PIO XII Guatavita y Julio 

Garavito Armero Bogotá desde el modelo didáctico “Teaching game for 

understanding”. 
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• Identificar mediante una evaluación procesual el desarrollo alcanzado 

de la coordinación motriz en los estudiantes de cada Institución Educativa a partir 

de la aplicación de la propuesta didáctica basada en los juegos deportivos.                                                                

• Comparar la incidencia de la propuesta didáctica en el desarrollo de la 

coordinación motriz en los estudiantes del Colegio Julio Garavito Armero Bogotá 

y la Institución IED PIO XII Guatavita y Julio Garavito Armero Bogotá 

 

1.5 Justificación 

La coordinación motriz ha sido un campo de estudio durante muchas generaciones, es 

por ello que como investigadores planteamos que es fundamental generar nuevos aportes  que 

permitan brindar alternativas que contribuyan a un mejor desarrollo de la coordinación motriz 

de los niños en etapa escolar, lo mencionado con anterioridad surge bajo una preocupación 

por los procesos deportivos que se evidencian en nuestro contexto, partiendo desde las 

vivencias personales donde planteamos una hipótesis sobre la problemática desde el contexto 

escolar donde evidenciamos que la coordinación de los niños no es la mejor, por lo cual 

desde nuestra perspectiva fijamos esta situación como una posible problemática a ser 

investigada. 

La coordinación motriz es fundamental en los procesos sociales, cognitivos, 

emocionales y físicos del niño por lo que es importante un desarrollo integral, ya que de no 

tenerlo puede presentar ciertas dificultades así como algunos autores lo demuestran en su 

investigaciones; “Está ampliamente demostrado que una baja coordinación suele ir asociada 

con bajos niveles de práctica, una baja condición física, un aumento poco saludable del peso 

corporal, una baja autoestima, baja competencia percibida, ansiedad e incluso acoso escolar”. 

(L. M. Ruiz Pérez, 2015) 
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Por lo cual buscamos aportar no solo al campo investigativo sino también a las 

instituciones en donde por medio de una propuesta basada en juegos deportivos bajo el 

modelo “Teaching game for understanding”, se busca la mejora motriz coordinativa 

permitiendo un mejor desempeño de las actividades diarias, de sus relaciones sociales, su 

formación de valores y hábitos que contribuyan a una formación integral del niño. 

De igual manera es importante el desarrollo de la propuesta para todos aquellos niños 

de 9 a 12 años que presenten necesidades coordinativas en las instituciones educativas, por 

ello esta busca adaptarse a las necesidades presentadas, ya que es evidente que la mejora en la 

coordinación motriz podrá contribuir en su vida social y escolar, ayudándoles a la resolución 

de problemas en sus tareas cotidianas. 

Por lo cual la investigación pretende abordar categorías como la coordinación motriz 

y los juegos deportivos siendo factores determinantes en los contextos seleccionados ya que 

abordamos dos instituciones que presentan necesidades a nivel de coordinación motriz. Por 

ende, es necesario intervenir ya que en el caso del colegio IED PIO XII no se cuenta con un 

docente en el área de educación física que a su vez refleja necesidades coordinativas 

evidentes. Mientras tanto en el colegio Julio Garavito armero los niños cuentan con docente 

en el área de educación física, pero presenta necesidades motrices en la coordinación quizás 

como consecuencia a las mínimas experiencias de movimiento al estar dentro del casco 

urbano con espacios confinados. 

Por lo mencionado con anterioridad, es relevante identificar el alcance de la 

investigación, el cual desde lo practico se plantea llegar al punto de intervenir en las 

instituciones, por medio de la propuesta de juegos deportivos, de igual manera poder a través 

de una evaluación procesual evaluar la incidencia de la misma sobre la coordinación motriz 

de los participantes en la investigación, aportando una base teórica que complemente 
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investigaciones revisadas desde los antecedentes y la revisión conceptual. Respecto a los 

límites de la investigación esta queda abierta para que futuras investigaciones continúen 

aportándole al proceso de la mejora de la coordinación motriz en escolares. 

2 CAPITULO 

Marco conceptual 

El presente marco conceptual busca presentar conceptos y categorías que ayudaran a 

entender la investigación, además de aportar referentes teóricos que ayudan a la 

interpretación y análisis de los resultados, teniendo la motricidad en la escuela como la 

categoría que permitirá el desglose de las demás, por ello se sitúa al inicio del marco 

conceptual  seguida de categorías como: Deporte en la escuela, didáctica, juego, iniciación 

deportiva, motricidad, Modelo comprensivo y Modelo didáctico de enseñanza para la 

comprensión y por último la revisión normativa. Cada una de las categorías anteriormente 

mencionadas cuenta con subcategorías que contribuyen a un mayor análisis, interpretación e 

interrelación. 

2.1 Motricidad en la escuela  

Según Mesonero (1994), la educación motriz es una educación del ser completo, ya 

que asocia estrechamente la consciencia a la acción, la cual permite al niño explorar su 

medio, posibilitando la apropiación de la información, de donde surgirá la significación, la 

conservación y la organización de la información cerebral. Es decir, la relación e interacción 

del individuo con su medio, tanto físico. como social, constituye la causa del desarrollo 

psíquico. Por ello, dice que durante la infancia hay una estrecha relación entre motricidad y 

psiquismo, pues el niño manifiesta su vida psíquica, su relación con los demás y sus 

necesidades a través del movimiento, siendo el contexto más propicio para el aprendizaje 

infantil el de la acción, la experimentación y el juego. (Cano Guirado, 2015, pág. 3). 
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Así pues, es relevante recalcar la trascendencia de la enseñanza del movimiento 

durante la infancia, pues en esta etapa se adquieren la mayor parte de los aprendizajes ya que 

se aprende haciendo, moviéndose, interactuando con el entorno a través de experiencias de 

movimiento estático (motricidad fina en su mayoría) o dinámico de traslación del cuerpo en 

el espacio (motricidad gruesa).  

2.1.1 Finalidad y funciones de la motricidad en la escuela 

En este orden de ideas mencionamos diferentes posturas de este ítem que hablan 

acerca del objetivo que busca la motricidad en la escuela, y de la función que esta cumple en 

cada niño: 

En las aulas, la motricidad es esencial debido a que estimula la actividad motriz del 

alumnado, logrando un gran grado de madurez en cada uno de sus patrones básicos de 

movimiento, en su coordinación, motricidad, lateralidad, manipulación de objetos, equilibrio, 

etc. Todo ello formará la base necesaria para preparar a los educandos para el futuro. (Alonso 

Álvarez & Pazos Couto, 2020, pág. 3) 

Con lo anterior hacemos referencia a lo que plantea Nista Piccolo (2015), en donde 

defiende que una educación que no tome en cuenta la motricidad del niño es una educación 

que no contempla la condición real de este, pues pretende transformar al niño rápidamente en 

un ser productivo, cuando, verdaderamente, este ejercita su motricidad a medida que va 

descubriendo el medio que le rodea, citado por: (Cano Guirado, 2015, pág. 1). 

Mientras que otros autores aluden a la motricidad en la escuela como un hecho 

importante e interdisciplinar para el desarrollo de la personalidad del infante e insisten en que 

la motricidad debe formar parte de una educación global que interaccione adecuadamente con 

el resto de las áreas o materias del currículum, pues es considerada como sustrato vivencial 

en el desarrollo de los diferentes aspectos de la personalidad del niño. Conde y Viciana 
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(2001) y Sugrañes y otros (2007), entre otros muchos autores, insisten en que la motricidad 

debe formar parte de una educación global que interaccione adecuadamente con el resto de 

áreas o materias del currículum, pues es considerada como sustrato vivencial en el desarrollo 

de los diferentes aspectos de la personalidad del niño. (Garófano, Cano Guirado, Chacón 

Cuberos, Padial Ruz, & Martinez,2009, pág 91) Conde y Viciana (2001) y Sugrañes y otros 

(2007) son citados por Garófano  

Podemos concluir que la motricidad en la escuela es útil para el desarrollo de la 

personalidad, para descubrir el entorno al que se pertenece y que además es necesaria si se 

desea tener una formación global e interdisciplinar en diferentes áreas del conocimiento.  

2.1.2 Motricidad e iniciación deportiva en la escuela 

Respecto a esta frase en primera instancia se pretende describir el vínculo existente 

entre ambas temáticas ya que poco han sido abordadas en conjunto. El desarrollo motor se 

obtiene principalmente desde la escuela y en ambientes fuera de ella que llenan a el niño de 

experiencias corporales significativas generales, pero en pocas ocasiones el niño tiene un 

estímulo motriz que lo prepare tanto para la vida o para alguna práctica deportiva por la cual 

él se sienta atraído. 

En este orden se trae al trabajo un artículo sobre la iniciación deportiva donde es 

tratada desde un enfoque Praxeológico motriz (ciencia de la acción motriz), “tomado del 

Repositorio Institucional Universidad de Antioquia”.  

Con este se conocerá la teoría sobre la cual se sustentan ambos ejes. Así el concepto 

de esta temática es planteado por Uribe Pareja Iván Darío en el proyecto Centros de 

iniciación y formación deportiva dentro de su Ponencia en el Congreso panamericano de 

educación física que se dio en Bogotá para el año de 1991.  
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“La iniciación deportiva es el desarrollo de procesos para niños en edad escolar 

basados en la teoría y metodología de la educación física y el deporte. Está estructurada 

por etapas en las que se desarrollan planes organizados secuencial y sistemáticamente 

programados de acuerdo con la edad, el crecimiento, la maduración, el desarrollo físico e 

intelectual y el medio geográfico y social en que viven los niños”. (Uribe Pareja, 1997, 

pág. 89). 

Así se entiende la iniciación deportiva como una serie de procesos planteados desde 

las teorías y métodos tanto de la educación física como del deporte, los cuales tienen como 

propósito mejora la calidad de vida de los niños formándolos en una cultura física. Y que con 

dicha cultura física puedan contribuir a su estado físico y social, emocional mejorando así su 

vida. 

2.2 Deporte en la escuela 

Respecto a la temática del deporte dentro de la escuela se siguen los parámetros 

establecidos por monjas en 1997 en su trabajo El deporte en la escuela. Reflexiones previas. 

La importancia de la justificación coherente de su uso 

“En nuestra opinión, teniendo en cuenta lo anterior, la presencia del deporte en el 

currículum del futuro profesorado de E.F. de Educación Primaria deberá ajustarse 

inicialmente a estos parámetros (Monjas,1997y1998): 

• Debemos capacitar a nuestro alumnado para que pueda justificar 

correctamente la utilización de la Iniciación Deportiva en el currículum de E.F. (si es que 

decide hacerlo). 

• La formación que se proporcione al alumnado debe estar orientada a su 

posible trabajo docente en el área de E.F. de Primaria. No tendría ningún sentido dar una 
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formación muy especializada, cuyos intereses se alejan de la población escolar a la que 

nos dirigimos.  

• El alumnado debe ser capaz de aplicar este contenido con un valor educativo y 

para ello deberá haber recibido la formación precisa que le permita dar respuesta al «¿Qué?, 

¿Cómo? Y ¿Cuándo?» utilizar la Iniciación Deportiva en la E.F. escolar” 

(Monjas Aguado, 1997, pág. 214) 

En síntesis, si se opta por implementar el deporte dentro del currículo de una 

institución este aparte de ser un instrumento que desarrolla las capacidades físicas 

coordinativas y condicionales debe ser implementado también como herramienta para el 

desarrollo personal de los infantes.  

2.3 Didáctica: 

Para Álvarez y González la didáctica es: La disciplina que estudia el proceso docente 

educativo. Mientras la pedagogía estudia todo tipo de proceso educativo en sus distintas 

manifestaciones, la didáctica atiende solo al proceso más sistémico, organizado y eficiente, 

que se ejecuta sobre fundamentos teóricos y por personal especializado, los docentes. En 

consecuencia, la didáctica es una rama de la pedagogía. (Castro, et al., 2012). 

Esto justifica que la didáctica actúa como un puente entre la teoría y la praxis siendo 

una herramienta lúdica para facilitar la asimilación de nuevas conductas o conocimientos. 

2.4 Juego  

2.4.1  Definición y características:  

Desde los inicios de la humanidad el hombre ha desarrollado habilidades a partir de 

juego entendiendo este como un desarrollador de este. 



28 

 

 

Prieto (2010) Manifiesta: La mayoría de los autores sitúan el origen del juego a partir 

del juego animal que evolucionó en el hombre hacia una estructura superior integrada, por 

medio de componentes utilitarios y por creencias que se mostraban de forma ritualizada en 

aquellas actividades de gran trascendencia para el grupo, y que finalmente evoluciona y 

forma parte de la cultura (juegos tradicionales). (Carrión 2020, pág., 138) prieto es citado por 

Carrión  

González (2007) expresa: “el juego es el lenguaje principal de los niños. a través del 

juego el niño expresa todo su mundo externo: lo que le pasa, lo que siente, lo que piensa. 

Desarrolla sus sistemas cognitivo, emocional y psicológico”. (Carrión, 2020) Gonzales es 

citado por Carrión  

Es por ello por lo que entendemos el juego como un factor clave en la enseñanza ya 

que a través del juego se exploran diversas emociones y sensaciones que permitirán un 

aprendizaje significativo del sujeto otros autores definen que:  

A través del juego, ellos expresan emociones, construyen sus propios aprendizajes y 

desarrollan las destrezas necesarias para su vida en la escuela. El juego es una preparación 

para la vida. Cuando los niños juegan, experimentan emociones y representan papeles y roles 

que luego desempeñarán en su etapa adulta. (López Araujo, 2021) 

El juego tomado como estrategia de aprendizaje no solo le permite al estudiante 

resolver sus conflictos internos y enfrentar las situaciones posteriores, con decisión, con pie 

firme, siempre y cuando el facilitador haya recorrido junto con él ese camino, puesto que el 

aprendizaje conducido por medios tradicionales, con una gran obsolescencia y 

desconocimiento de los aportes tecnológicos y didácticos, tiende a perder vigencia.  (Minerva 

Carmen, 2002) 
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Es así como el juego representa para la niña y el niño el ser y hacer. Ser en cuanto a 

expresarse, a vivir experiencias placenteras volcando de éstas sus estados emocionales, 

carencias y frustraciones. Es el lenguaje propio de la niña y el niño con quienes se relaciona, 

con su medio y le facilita la formación en colectivo infantil, para relacionarse, para explorar, 

para manipular dando significado e intencionalidad a la actividad lúdica (Carrión, 2020).  

Así el juego en la infancia es un escenario lúdico o dinámico en donde se le otorga un 

papel diferente a un objeto, o donde se hace uso del cuerpo para imitar. El niño reproduce la 

realidad en el juego y emplea su propio cuerpo para jugar o mimetizar. 

2.4.2 Juego como estrategia didáctica. 

En lo que concierne al juego y su antagonismo frente a la motricidad se abordara 

dicha temática desde el trabajo analítico de Granados Sánchez María Jimena que expone a 

cabalidad la perspectiva mimética que tiene Walter benjamín sobre el juego. En este orden 

Granados expone la temática central de Benjamín. 

“En la infancia se evidencia comportamientos totalmente miméticos, y pueden 

observarse en el juego, el niño tiene un acto místico en su relación con los objetos, con el 

mundo y las cosas. El juego es el aspecto corpóreo de la mímesis, donde el cuerpo se 

transforma en ese objeto a imitar, lo incorpora, lo juega”. (Granados Sánchez, 2015, pág. 

2) 

así el juego en la infancia es un escenario lúdico o dinámico en donde se le otorga un 

papel diferente a un objeto, o donde se hace uso del cuerpo para imitar. El niño reproduce la 

realidad en el juego y emplea su propio cuerpo para jugar o mimetizar. 

para otros autores encontramos que el juego tiene más relación con el desarrollo 

motor, como por ejemplo para Llorca citada por Lura Cano Girado en donde se menciona lo 

siguiente: 



30 

 

 

“será el juego el mecanismo que asegura la actividad motriz que el niño necesita, 

en los comienzos del comportamiento infantil, para conseguir una mejor adaptación a la 

vida”. (Cano Guirado, 2015, pág. 13). Otra concepción de juego es la planteada por 

Conde Y Viciana (1997) citado también por Cano. 

El juego se considerará como un instrumento de aprendizaje no aislado, que sirve 

como vehículo para la adquisición de contenidos de cada área, evitando las formas de 

transmisión de los aprendizajes no adecuados a los intereses y motivaciones de los niños. 

(Cano Guirado, 2015, pág. 13) 

Así es como el juego actúa y se manifiesta como un vehículo para la adquisición de 

contenidos y se reafirma como una estrategia didáctica que le permite aprender al sujeto 

tomando este del juego lo que le aporta un significado para su vida. 

2.4.3 Juego como medio para el desarrollo motriz: 

La motricidad no solo es importante porque permite el desarrollo motor del alumnado, 

sino también porque a través de ella el niño expresa y comunica sus emociones y adquiere los 

conocimientos pertenecientes al ciclo, siendo el movimiento un factor determinante en el 

aprendizaje al ser considerado un agente motivador capaz de impulsar al niño a la acción, que 

junto al juego ocupa un lugar relevante en el día a día del pequeño.(Garofano, Cano Guirado, 

Chacón Cubero, Padial Ruz, & Martinez,2009, pág. 101) 

La manifestación de la motricidad se evidencia en instrumentos que permiten la 

facilidad por la cual el niño empieza a demostrar desarrollo de sus habilidades motoras y las 

cuales deben apoderarse de todos los espacios en los cuales se encuentren. (Bernate, 2021). 

de acuerdo con lo anteriormente planteado es necesario mencionar el juego como la 

principal herramienta por parte de los pedagogos y educadores físicos para el desarrollo de 

motricidad en los infantes, generando satisfacción y disfrute del mismo con un objetivo 
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sólido y común, el cual consiste en potenciar y optimizar los patrones básicos de 

movimientos, capacidades físicas condicionales y coordinativas entre otros, por tal motivo se 

debe vincular esta herramienta en los procesos pedagógicos dentro y fuera del aula. (Bernate, 

2021). 

según las fuentes textuales se asume el juego como la única y principal fuente través 

de la cual se pueden de enseñar conductas y ciertos conocimientos de una manera en el que el 

infante se sienta a gusto o cómodo, generando nuevas estructuras mentales y nuevas 

conductas motrices.  

2.4.4  Juego como estrategia para la iniciación deportiva: 

“La iniciación deportiva es el desarrollo de procesos para niños en edad escolar 

basados en la teoría y metodología de la educación física y el deporte. Está estructurada 

por etapas en las que se desarrollan planes organizados secuencial y sistemáticamente 

programados de acuerdo con la edad, el crecimiento, la maduración, el desarrollo físico e 

intelectual y el medio geográfico y social en que viven los niños. (Uribe pareja, 2010, 

pag.69) 

En este orden la iniciación deportiva puede enfocarse desde diferentes orientaciones: 

educativa, recreativa o en la perspectiva del rendimiento deportivo, dependiendo de la 

población, sus necesidades e intereses, y de los objetivos que se tengan. 

2.5 Iniciación Deportiva 

2.5.1 Iniciación deportiva definición 

Se puede asumir como definición para el término iniciación deportiva la intervención 

que realiza Uribe Pareja dentro de la ponencia Deporte en el niño de hoy para el deportista 

del siglo XXF: 
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“la iniciación deportiva como un proceso pedagógico y formativo que por medio 

del juego busca el desarrollo multilateral y fortalecimiento tanto de la preparación física 

general como especial, y la transmisión de conocimientos sobre los fundamentos 

deportivos por medio de los mini deportes” (Uribe pareja, 2010, págs. 69-70) 

Así pues, se concibe a la iniciación deportiva como un proceso motriz que a través de 

los predeportivos busca desarrollar la preparación física tanto general como especial y 

enseñar los fundamentos básicos deportivos. En este mismo apartado Uribe deja muy claro 

dos aspectos, el primero: la iniciación deportiva se caracteriza como diferente a los procesos 

que preside (la especialización deportiva y al alto rendimiento); el segundo, la educación 

física es exaltada como área curricular fundamental sobre la cual se edifica la iniciación 

deportiva la cual requiere que el niño perfeccione las capacidades físicas 

básicas(condicionales, coordinativas) y las habilidades motrices(combinación de patrones de 

movimiento) a continuación la cita textual : 

Aclara que “las características de la iniciación son completamente diferentes a las 

de la especialización y el alto rendimiento deportivo y además plantea la educación física 

como base de la iniciación deportiva afirmando que ésta no puede darse sin un sólido 

crecimiento y desarrollo del niño y sin el perfeccionamiento de habilidades motrices y 

capacidades físicas básicas”. (Uribe Pareja ,2010, pág. 70) 

Además, se hace hincapié en que la iniciación deportiva no solo promueve el 

desarrollo físico sino también psicológico e intelectual creando nuevas adaptaciones 

psicomotrices: “Igualmente enfatiza los beneficios psíquicos e intelectuales logrados por 

medio del deporte, y que unidos al desarrollo físico crean las bases para que se dispongan 

cambios estructurales y funcionales en el organismo” (Uribe Pareja ,2010, pág. 70) 
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En síntesis, se asume a la iniciación deportiva como el primer acercamiento al deporte 

mismo, la cual emplea los mini deportes y el juego como una herramienta para iniciar a 

consolidar los primeros gestos básicos de los futuros fundamentos deportivos de cada 

disciplina deportiva. Sin dejar de lado que no busca en el niño una especialización deportiva 

ni un alto rendimiento temprano únicamente pretende formar al niño en aspectos básicos 

deportivos. Además, dicha iniciación deportiva debe hacer parte de la educación física 

buscando a través de esta el desarrollo motor del niño. 

2.5.2 Caracterización de la Iniciación deportiva  

Considerando todos los aspectos mencionados analizaremos las estructuras de los 

juegos y deportes con relación a la iniciación deportiva, aplicadas específicamente a la 

clasificación propuesta por Pierre Parlabas planteada desde la praxeología motriz. (Uribe 

pareja, 2010) 

• Deportes psicomotrices, aquellos en los que no se presenta interacción motriz: el individuo 

actúa en solitario. 

• Deportes socio motrices, aquellos en los que el individuo actúa con otro o con otros: se presenta 

interacción motriz 

• Deportes de cooperación, aquellos en los cuales se presentan situaciones motrices que implican 

interacción de colaboración; se dan generalmente entre los compañeros en actividades como 

escalar, pruebas de atletismo por equipos, y nado sincronizado 

• Deportes de oposición, caracterizados porque las situaciones motrices siempre se dan entre 

jugadores que se oponen a las acciones del contrario; en ellos, la estrategia es un factor 

fundamental, lo cual implica que para su enseñanza y entrenamiento es necesario proceder de 

forma diferente a los juegos psicomotriz. 

• Deportes de cooperación oposición, cuya estrategia básica se caracteriza por la cooperación 

permanente entre los compañeros de un equipo para oponerse a los del otro equipo. 
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En conclusión, cada una de las practicas necesarias para la iniciación deportiva de una 

u otra manera buscan el desarrollo motor, cognitivo y humano, conformando un sujeto 

integral.  

2.6 Modelo Comprensivo para la enseñanza de los juegos deportivos 

El presente trabajo pretende orientar su ruta didáctica bajo el modelo de enseñanza: 

Modelo Comprensivo para la enseñanza de juegos deportivos TGFU (Teaching Games for 

understanding). Dicho modelo es abordado desde el trabajo recopilatorio de Roberto 

Sánchez, José Devís y Vicente Navarro. 

Los TGFU surgen en 1972 con Bunker y Thorpe como docentes de la universidad de 

Loughboroug de donde ambos habían sido alumnos una década atrás. Desde su experiencia 

profesional ambos concuerdan en una serie de dificultades presentes en la enseñanza de los 

juegos deportivos, así pues, las más importantes eran: “negativa repercusión de un énfasis en 

la técnica sobre la motivación del alumnado, la escasa competencia que adquirían los 

estudiantes para resolver situaciones reales del juego y el poco progreso que experimentaban 

los menos hábiles” (Sánchez Gómez, Devís, & Navarro Adelantado, 2014, pág. 198). 

El objetivo del modelo de Bunker y Thorpe es explicado por Sánchez y otros, al citar 

a Monjas: 

“Convertir estudiantes en protagonistas en la enseñanza al promover su 

implicación cognitiva en la resolución de problemas tácticos y la invención de juegos 

(Monjas, 2001)” (Sánchez Gómez, Devís, & Navarro Adelantado, 2014, pág. 199). 

Bunker y Thorpe basándose en las teorías del aprendizaje motor, la psicología 

deportiva y principalmente en el esquema de Schmidt, proponían variar la práctica de los 

juegos deportivos modificando las situaciones de dichos juegos para facilitar la comprensión 

de estos, además de transferir los principios tácticos del juego hacia los alumnos. 
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Posteriormente para 1979 Almond inicia a trabajar con Bunker a Thorpe. Almond 

tenía una fuerte influencia de Bruner lo cual lo llevo a conocer los trabajos de Leg Vygotsky, 

(Las ideas de andamiaje, y la Zona de Desarrollo Próximo - ZDP), las cuales introduce en el 

modelo que venían desarrollando Bunker a Thorpe. Así pues, Roberto Sánchez y otros, citan 

a Almond y Thorpe para explicar el aporte que hizo Almond al nuevo Modelo en desarrollo: 

En el nuevo enfoque, esto se tradujo en un rol de profesor que actuaba de guía para 

desarrollar la comprensión y el conocimiento táctico de los estudiantes. El criterio de 

intervención se inspiró de la noción de ZDP, es decir, el profesor ayuda a que los estudiantes 

resuelvan los problemas tácticos, pero va reduciéndola a medida que pueden hacerlo por sí 

mismos (Almond, 2001). De esta forma, se asegura el traspaso de responsabilidad y fomento 

de la autonomía, los cuales constituyen factores claves en el aprendizaje desde el marco 

psicológico adoptado sobre la motivación intrínseca (Thorpe, 1992). (Sánchez Gómez, Devís, 

& Navarro Adelantado, 2014, pág. 199) 

Es un modelo para del desarrollo motor adaptado de un modelo netamente educativo 

(modelo didáctico de enseñanza para la comprensión). Así pues, este nuevo modelo didáctico 

de Bunker y Thorpe tiene como objetivo desarrollar fundamentos básicos de cada disciplina 

deportiva, mejora de la técnica y táctica además de promover motivación y autonomía por la 

practica misma del deporte. Todo esto a través de la adaptación, modificación y exageración 

de las situaciones de juego. Cumpliendo así su aspecto didáctico.  

2.7 Modelo didáctico de enseñanza para la comprensión 

La didáctica como perspectiva integradora, un modelo didáctico es una construcción 

específicamente didáctica y, por lo tanto, constituye un tipo de conocimiento con una 

elaboración y con una lógica ciertamente peculiar. Se puede decir que el conocimiento 

didáctico es integrador porque supone un nivel de elaboración diferente del nivel del 
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conocimiento escolar (el conocimiento que se maneja en el contexto escolar y que se halla 

presente en los libros de texto, en el discurso del aula, en las interacciones alumno-profesor, 

etc.) y del conocimiento profesional (el conocimiento específico de los profesores como 

profesionales de la enseñanza), pero, a su vez, supone una incorporación de esos otros niveles 

de elaboración. En el ámbito didáctico se elabora, pues, un conocimiento verdaderamente 

estratégico, que se convierte en instrumento decisivo para comprender mejor la escuela e 

incidir en su transformación; la elaboración nuclear de este conocimiento es el modelo 

didáctico, que en el caso que nos ocupa se presenta con el carácter de modelo alternativo. 

(García Pérez, 2000, pag,2) 

En efecto, el “Modelo Didáctico de Investigación en la Escuela” (vid. Fig.1) -que 

consideramos como modelo alternativo- pretende proporcionar, a partir de un principio 

didáctico central y básico (la idea de “investigación”) un “marco curricular” válido para los 

alumnos y para los profesores (5). En ambos casos se contemplan tres “problemas” básicos: 

cuál es el “conocimiento escolar” (y el “conocimiento profesional”) que se considera 

deseable; cómo impulsar la “investigación escolar”, a fin de promover la construcción del 

conocimiento escolar (y cómo impulsar el “desarrollo de equipos de profesores 

investigadores” que promuevan su desarrollo profesional); cómo “regular el proceso” de 

investigación escolar (y de desarrollo profesional). A estos tres problemas (escolares y 

profesionales) se da respuesta mediante unas determinadas “hipótesis curriculares”, que 

constituyen los supuestos sobre los que se trabaja al desarrollar el proyecto curricular: 

concebimos el conocimiento escolar y el conocimiento profesional deseables de una 

determinada manera (como conocimientos epistemológicamente peculiares, que se elaboran 

mediante la integración de diversos referentes); asimismo, consideramos que una 

metodología didáctica basada en la investigación escolar de los alumnos y en la investigación 

de los propios profesores acerca de su desarrollo es la más adecuada para favorecer la 
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construcción del conocimiento escolar y del conocimiento profesional, respectivamente; por 

fin, concebimos la evaluación escolar y profesional como investigación (o seguimiento 

continuo) que permite la reelaboración de las hipótesis. Hay otros problemas e hipótesis 

estrechamente relacionados con esta tríada principal, como los referidos a las relaciones 

comunicativas y de poder (presentes tanto en el aula escolar como en los contextos de 

desarrollo profesional) o a los programas de actividades (escolares y profesionales) en los que 

se materializan las propuestas de los otros tres elementos citados (García Pérez, 2000, pag.4) 

Modelo educativo que enfatiza y promueve la investigación, la incentiva y la 

motivación en la escuela, desde la didáctica.  

2.8 Motricidad 

Para ahondar en la motricidad se parte con el término “motivación” el cual está 

relacionado directamente con el movimiento desde el origen etimológico de la misma palabra 

(motivación – movimiento) como lo menciona Carrillo y otros citado por cano. 

Carrillo, Padilla, Rosero y Villagómez (2009) y Pérez Mariscal (2009) defienden que 

la motivación, del latín motivus, relativo al movimiento, es aquello que mueve, provoca o 

suscita, es el motor de la conducta humana. Según estos autores, el interés por la actividad es 

despertado por una necesidad, mecanismo que incita a la persona a la acción, y que puede ser 

de origen fisiológico o psicológico.  

Explican que cuando surge una necesidad, se produce un estado de tensión, 

insatisfacción e inconformismo que lleva al niño a desarrollar un comportamiento o acción 

capaz de descargar dicho estado, de manera que se puede decir que la motivación surge del 

deseo de satisfacer dicha necesidad. (Cano Guirado, 2015, pág. 17). 

La motricidad, según diferentes corrientes psicomotoras, se define como la capacidad 

de producir movimientos, los cuales son producto de la contracción muscular que se produce 
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por los desplazamientos y segmentos del cuerpo, a la vez, que por la actitud y el 

mantenimiento del equilibrio (Zapata, 1989) (Virginia, Laura, Rosario, & Asunción, 2017, 

pág. 90). 

“Forma concreta de relación del ser humano con el mundo y con sus semejantes, 

relación ésta caracterizada por intencionalidad y significado, fruto de un proceso evolutivo 

cuya especificidad, se encuentra en los procesos semióticos de la consciencia, los cuales, a su 

vez, discurren de las relaciones recíprocas entre naturaleza y cultura, por tanto, entre las 

herencias biológicas y sociohistóricas. La Motricidad se refiere, por tanto, a sensaciones 

conscientes del ser humano en movimiento intencional y significativo en el espacio – tiempo 

objetivo y representado, implicando percepción, memoria, proyección, afectividad, emoción, 

raciocinio (Jiménez, María, Zuluaga, & Enver, 2011, pág. 99) 

Mendoza subdivide la motricidad en motricidad fina y gruesa definiéndolas de la 

siguiente manera: “La motricidad fina implica el control voluntario y preciso de los 

movimientos de la mano y los dedos. Es una habilidad fundamental para realizar una gran 

cantidad de actividades escolares” (Mendoza Morán, 2017, pág. 11). Y para definir la 

motricidad gruesa Mendoza cita a Belkis 

La motricidad gruesa es la habilidad que el niño va adquiriendo para mover 

armoniosamente los músculos del cuerpo de modo que puede, poco a poco, mantener el 

equilibrio de la cabeza, del tronco y extremidades para sentarse, gatear, ponerse de pie y 

desplazarse con facilidad, caminando o corriendo (Belkis, 2007) (Mendoza Morán, 2017, 

pág. 14). 

Así es válido tener la motricidad como un concepto clave de la propuesta puesto que 

de esta depende toda la traslación del niño y surge desde su interior, desde lo motor y desde 

lo que lo motiva e incita a moverse. 
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2.8.1 Capacidades coordinativas  

En cuanto al punto principal del presente trabajo en el desarrollo motor no se puede 

dejar de lado la relación que se presenta con las capacidades coordinativas: acoplamiento, 

diferenciación, equilibrio, orientación, ritmo, reacción y adaptación. Así pues, Hirtz define 

las capacidades coordinativas de la siguiente manera: “Es la capacidad de coordinación 

(sinónimo: destreza) está determinada ante todo por los procesos de control y de regulación 

del movimiento” (Hirtz, 2014) 

Nuestro enfoque se establece en las capacidades coordinativas que se encargan de la 

orientación del movimiento, el cual concuerda con el desarrollo motor en la etapa escolar. 

“Es por esto por lo que las capacidades coordinativas son aquellas determinadas por la 

coordinación, debido a los procesos de regulación y conducción del movimiento”. (Junta de 

Andalucia consejería de educación cultura y deportes, s.f.) Las Capacidades Físicas 

Coordinativas son aquellas capacidades que dependen del sistema nervioso central y 

periférico para su dirección y regulación, es decir, son las capacidades que nos permiten 

ejecutar movimientos de manera eficaz, precisa y económica, mediante la sincronía e 

intercambio de estímulos e impulsos entre el cerebro y nuestros músculos, para mover 

nuestro cuerpo. Esto contribuye a la propuesta que se desarrolló en medida que la 

coordinación es requerida para el desarrollo motriz pues esta depende de la armonía entre los 

movimientos que deben realizarse eficiente y eficazmente. 

2.8.2 Habilidad motriz  

El término habilidad proviene del latín habilitas y hace referencia a la maña o la destreza 

para desempeñar una determinada acción.  

La concepción global que la mayoría de las definiciones realizan sobre habilidad y 

destreza se enmarcaría en la definición de habilidad motriz que Batalla (1994) formula como 
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el grado de competencia de un sujeto concreto frente a un objeto determinado. Es decir, en el 

momento que se ha alcanzado el objetivo propuesto en la habilidad se considera que ésta se 

ha logrado a pesar de que este objetivo se haya conseguido de una forma poco depurada y 

económica. (Días Lucea, 1999, pág. 52) 

De tal manera las habilidades son fundamentales para un desarrollo futuro de gestos 

deportivos y engramas de movimiento, por lo cual es fundamental la estimulación temprana 

de estas habilidades para propiciar un ambiente óptimo de enseñanza-aprendizaje del niño en 

formación, en concordancia nuestro trabajo de investigación da importancia a estas 

características de tal manera que se pueda mejorar la motricidad del niño y en específico su 

coordinación. 

2.8.3 Destreza motriz  

“En cambio, por destreza motriz, se desprende el concepto de que ésta es la capacidad del 

individuo de ser eficiente en una habilidad determinada. La destreza puede ser adquirida por 

medio del aprendizaje o innata en el propio individuo”. (Días Lucea, 1999, pág. 52) 

Antes de continuar con el desarrollo de los distintos conceptos, queremos hacer señalar la 

diferencia existente entre Habilidades y Destrezas. Es fácil comprobar que, en diversos textos 

y manuales sobre este ámbito, se utilizan de forma alternativa, sinónima o diferente los 

términos de habilidad, tarea y destreza motriz. Ciertamente, unos autores nos indican que: 

• Habilidad Motriz, son movimientos naturales e innatos. 

• Destrezas Motrices, son movimientos aprendidos. 

Y otros autores dicen: 

• Habilidad Motriz, es la capacidad que tiene el sujeto de relacionarse con su entorno, 

haciendo referencia a la exploración. 
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• Destrezas Motrices, son actividades manipulativas. 

Pero, para Singer, Matveiev y Sánchez Bañuelos, estos dos términos son sinónimos, sobre 

todo para este último. Además, el currículo de Educación Física los utiliza como sinónimos, 

con un Bloque de Contenido: Habilidades Motrices; dónde se reúnen las actividades que 

permiten al alumnado moverse con eficacia. Destacándose la toma de decisiones para la 

adaptación del movimiento en nuevas situaciones y las adquisiciones relativas al dominio y 

control motor. (Franco Serrano, 2013) 

Singer (1986) define el concepto destreza como “la habilidad para ejecutar bien un acto o 

actividad en cualquier situación” (Glosario Alicante, 2018). Los parámetros que marcan un 

buen nivel de destreza en una actuación motriz son: 

• Los objetivos y criterios están próximos a cumplirse. 

• La acción se hace más estable, consistente y predecible. 

• La actuación es más eficaz con menos esfuerzo. 

En este orden de ideas si se detiene a detallar el concepto se puede inferir que dicho 

termino es una subcategoría de una mayor categoría como lo es la habilidad motriz y la 

diferencia que existe entre ambas radica en que la destreza motriz hace alusión a la 

manipulación concreta de un artefacto mientras que el termino habilidad motriz se entiende 

como la capacidad para desempeñar una acción motriz (Francisco j. Corpa rivera, 1991) 

2.8.4 Aprendizaje Motriz  

Los estudios realizados hasta la actualidad inciden en la necesidad de que la educación 

motriz tenga una visión integral e integrada del sujeto como una unidad psicofísica, 

atendiendo al desarrollo de las condiciones: relacional, comunicativa, expresiva, operativa de 
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la personalidad, como parte de la manera de ser, de actuar y de relacionarse (Gutiérrez; 

Castillo, 2014). (Yolanda & Pazos Couto, 2020, pág. 3) Gutiérrez citado por Yolanda 

López (2011) muestra que la educación motriz es vital para el desarrollo sistemático de 

los movimientos del cuerpo, cuyo fin es promover la consecución y desarrollo de hábitos, 

habilidades, aptitudes y destrezas de tipo psicomotor que contribuyan al desarrollo pleno, 

armónico e integral de los niños. (Yolanda & Pazos Couto, 2020, pág. 2) López citado por 

Yolanda.  

Como indica Bocanegra (2014), la motricidad dentro del aula es muy importante porque 

la inteligencia de los niños y niñas se construye a partir de la misma. Para poder realizar una 

adecuada formación en motricidad son fundamentales los conocimientos que se tengan sobre 

la materia PAGINA 13 (Yolanda & Pazos Couto, 2020, pág. 13) bocanegra citado por 

Yolanda . 

2.9 Revisión de la normatividad base para el proyecto. 

2.9.1  Ley de deporte Ley 181 de enero 18 de 1995. 

Los objetivos generales de la presente Ley son el patrocinio, el fomento, la masificación, 

la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la 

práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la 

educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales 

del país, en desarrollo del derecho de todas personas a ejercitar el libre acceso a una 

formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la 

educación física para contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades y 

facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad. 

La ley 181 de 1995 bajo la cual se establece el Sistema Nacional del Deporte en el 

territorio nacional implanta y fomenta la educación física buscando el desarrollo humano 
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desde esta área de la educación para crear un sujeto útil para la sociedad. Así la propuesta 

motora Learning busca el desarrollo motriz y humano para concebir una persona hábil que 

pueda cumplir con su rol social  

2.9.2 Ley del menor 1098 de 2006.  

Este Código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su 

pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en 

un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y 

la dignidad humana, sin discriminación alguna. Así pues, nuestra la propuesta Motor learning 

pretende dicho desarrollo integral del niño empleando para ello la coordinación motriz.  

2.9.3 Ley general de la educación de 1994. 

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las normas generales para regular el 

Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e 

intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la 

Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades 

de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. De 

conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización 

y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y 

secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a 

adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y 

psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. 

En esta medida nuestra investigación está en concordancia con la ley 115 pues al igual que 

ella también entiende los procesos formativos como herramientas principales para el 
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desarrollo integral de la persona y por ello emplea motor Learning que mediante el desarrollo 

de la coordinación motriz busca crear un sujeto integral.  

3 CAPITULO 

Marco metodológico 

3.1 Tipo de investigación.  

Para nuestro proyecto investigativo abordamos la investigación evaluativa como 

referente para el desarrollo de las etapas de esta, de tal manera que nos permita tener mejoras 

continuas en los diferentes componentes y así lograr a través de la evaluación llevar el 

seguimiento procesual para dar cuenta de los propósitos definidos basándonos en los autores 

investigados. 

3.1.1 Investigacion evaluativa  

Correa et al, (1996) citando a Suchman, (1967) Afirma que: “La investigación 

evaluativa es un tipo especial de investigación aplicada cuya meta, a diferencia de la 

investigación básica, no es el descubrimiento del conocimiento. Poniendo principalmente el 

énfasis en la utilidad, la investigación evaluativa debe proporcionar información para la 

planificación del programa, su realización y su desarrollo. La investigación evaluativa asume 

también las particulares características de la investigación aplicada, que permite que las 

predicciones se conviertan en un resultado de la investigación. Las recomendaciones que se 

hacen en los informes evaluativos son, por otra parte, ejemplos de predicción”. (P.31) 

Escudero (2016) citando a Urban & Trochim, (2009) Afirman que: La investigación 

evaluativa, en suma, se mueve en un contexto de resolución de problemas. Y en este sentido, 

el evaluador se ve obligado a utilizar el conocimiento teórico en la resolución de problemas 

prácticos, jugando el importantísimo papel de facilitador de la integración de la investigación 

básica y la práctica. (p.3) 
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Escudero (2016) citando a Escudero (2009) & Maxcy (2003) Afirman que: “Otro 

elemento identificativo importante de la investigación evaluativa es que aborda el análisis de 

todo tipo de información, tanto cualitativa como cuantitativa, en muchos casos con grandes 

volúmenes de datos, desde perspectivas diversas, apoyándose en metodologías de investigación 

múltiples y flexibles”. (P.3) 

3.1.1.1 Fases 

En cuanto al proceso que se sigue en la investigación evaluativa están establecidas las 

siguientes fases: preliminar, de desarrollo, de continuidad, fase de valoración. En la 

investigación evaluativa se debe tener claro que cada una de sus fases surge y propicia el origen 

de la siguiente, crenado así un sistema que realimenta la investigación. Así esta estará en 

continua mejora. Zapatero y otros lo dan a entender en el siguiente apartado. 

Estas fases configuran un sistema interactivo que busca la mejora continua de sus 

componentes. De hecho, el final de una fase condujo y guío el comienzo de la siguiente, a 

través de la definición previa de criterios estables que orientan el proceso de investigación, 

los resultados y la consecuente toma de decisiones (Zapatero Ayuso , González Rivera, & 

Antonio Campos, 2017, pág. 22). 

Fase preliminar: 

“La fase preliminar es la antesala de la segunda fase, de desarrollo. Dicha fase 

constituye una evaluación de la implementación. Esta evaluación pretende descubrir los 

errores en los procedimientos empleados por el docente (Colás y Rebollo, 1993)” (Zapatero 

Ayuso , González Rivera, & Antonio Campos, 2017, pág. 22). 

Fase de desarrollo: 
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Evaluación de la implementación o de proceso. (Zapatero Ayuso , González Rivera, 

& Antonio Campos, 2017, pág. 22). 

Fase de continuidad: 

En ese sentido, la fase de continuidad vuelve a ser el punto de partida para la fase 

final de esta investigación evaluativa. Dicha fase se encuentra precedida de la elaboración 

del informe de evaluación, que recogen la toma de decisiones en función de los criterios 

que han dado coherencia a todo el proceso. (Zapatero Ayuso , González Rivera, & Antonio 

Campos, 2017, pág. 22). 

Fase de valoración: 

toma de decisiones y un proceso que, por otro lado, es meta evaluado y atiende a 

los implicados en la implementación del programa (profesores participantes y alumnos), 

valorando su impacto y pertinencia (Zapatero Ayuso , González Rivera, & Antonio 

Campos, 2017, pág. 22). 

3.2 Tipo de enfoque 

3.2.1 Enfoque mixto  

En nuestro proyecto de investigación se llevará a cabo un enfoque mixto donde se 

analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos con la finalidad de abordar la 

problemática, de tal manera que se evidenciará el enfoque cuantitativo en el test de 

coordinación motriz 3JS. pero de igual manera tendremos un enfoque cualitativo en la 

evaluación de la propuesta basada en el modelo “Teaching game for understanding” donde se 

analizan factores como autonomía, socialización y comprensión. Durante las sesiones de la 

propuesta se realizarán retroalimentaciones de carácter cualitativo, pero para evidenciar las 

mejoras será necesario el enfoque cuantitativo de acuerdo con la evaluación procesual que se 
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llevara a cabo, por lo anterior mente mencionado es que el enfoque mixto se adapta mejor a 

nuestra línea de investigación.  

Sánchez Valtierra (2013) Considera, por tanto, que los métodos de investigación 

mixta son la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo 

estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno.Plantea, además, 

que el proceso del modelo de métodos de investigación mixta consta de ocho pasos: 

1. Determinar la pregunta de investigación. 

2. Determinar el diseño mixto que es apropiado. 

3. Seleccionar el método o modelo mixtos de diseño de la investigación. 

4. Recoger la información o datos de entrada. 

5. Analizar los datos. 

6. Interpretar los datos. 

7. Legitimar los datos o información de entrada. 

8. Sacar conclusiones (si se justifica) y la redacción del informe final.   

  

Igualmente, precisa cinco propósitos principales para llevar a cabo métodos de 

investigación mixtos 

a) La triangulación (es decir, la búsqueda de la convergencia y la corroboración de los resultados 

de los diferentes métodos y modelos que estudian el mismo fenómeno).               

b)   La complementariedad (es decir, la búsqueda de colaboración, mejora, ilustración y aclaración 

de los resultados de un método con los resultados del otro método).                      

c)   Iniciación (es decir, el descubrimiento de las paradojas y contradicciones que conducen a la 

reelaboración de la pregunta de investigación).                                                                        

d)   Desarrollo (es decir, cómo los resultados de un método se utilizan para ayudar a explicar el 

otro método).                                                                                                                                    

e)   De expansión (es decir, buscando la amplitud y el alcance de la investigación mediante el uso 
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de métodos diferentes para diferentes componentes de consulta) (citado en Guelmes Valdés. E. L., 

& Nieto Almeida, L. E,2015, pág. 23 -29).  

3.3 Caracterización la población  

3.3.1 Presentación poblacional IED PIO XLL(Guatavita) 

La institución educativa departamental (IED PIO XLL) tiene una serie de 

características que demarcan su identidad, presenta una población que es acogida desde 

edades de 3 a 18 años, los niños y niñas pertenecen al centro del pueblo y a muchas de sus 

veredas, normalmente desarrollan actividades relacionadas con el campo, la cultura y el 

turismo, suelen ser muy reservados ya que vienen de familiar muy conservadoras y 

protectoras, ya que al estar en pueblo lleno de tradiciones es normal que se presenten este tipo 

de conductas, muchos de los niños están inscritos en escuelas de formación gratuitas de 

deporte tales como: Futbol, voleibol, atletismo, artes marciales, baloncesto, canotaje y 

ajedrez, de igual manera un porcentaje importante de la población participa de forma activa 

en escuelas de música y danzas tradicionales en respuesta a las costumbres, los niños y niñas 

suelen entrar a edades tempranas a  la escuela ya que muchos padres tienen que trabajar fuera 

del municipio por dificultades laborales .Los niños de la IED PIO XII vienen de familias 

humildes con un estrato socioeconómico bajo (1-2) en la escala nacional. 

3.3.2 Presentación poblacional  Julio garavito armero(Bogota) 

El Colegio julio Garavito armero sede A (primaria)Presenta las siguientes 

características. La institución a la que pertenece dicha población se ubica en el sur occidente 

de la ciudad de Bogotá de la localidad de puente Aranda en el barrio de nuevo Muzu. Dicha 

población oscila entre los estratos 2 y 3. Los niños que pertenecen a dicha institución viven 

en la periferia de esta. En la institución se tienen enfoque e Educación formal en los niveles 

de preescolar, básica y secundaria en articulación con la Educación Superior en los núcleos 
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comunes de administración e ingeniería. Los niños pertenecientes a esta población provienen 

de familias con una actividad socioeconómica de estrato medio. La mayoría de los niños no 

realizan actividades extraescolares deportivas y presentan sedentarismo. 

Tabla 2 

Caracterización de instituciones 

 

Nombre 

Institución Educativa Departamental - 

Pio XII 

 

Colegio Julio Garavito Armero -

Bogotá 

 

 

Enfoque 

Educación formal en los niveles de 

preescolar, básica y secundaria con 

técnico en turismo. 

Educación formal en los niveles 

de preescolar, básica y secundaria en 

articulación con la Educación Superior 

en los núcleos comunes de 

administración e ingeniería 

Ubicación Dirección: calle 11 #2-13. 

Guatavita. 

10, Cl. 38 Sur #52, Bogotá DC 

localidad 16 puente Aranda 

 

PEI 

Formación en valores para una 

educación integral desde la autonomía y 

la responsabilidad. 

LA COMUNICACION COMO 

ELEMENTO DE FORMACION EN 

VALORES PARA EL DESARROLLO 

HUMANO PRODUCTIVO”, con 

énfasis en Gestión Empresarial. 

Correo colpioxiiguatavita@Gmail.com iedjulio@gmail.com 

Tel No especificado  +5712708028 

Rector Hernán Ramírez Yale José Márquez Gomes  

Correo 

rector 

 

hernanRamírez2005@gmail.com 

 

No especificado 

mailto:colpioxiiguatavita@Gmail.com
mailto:iedjulio@gmail.com
mailto:hernanRamírez2005@gmail.com
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Numero 

rector 

3013738498 No especificado 

Población Niños de la sede concentración 

el dorado 

Niños de la sede C 

Cursos 4° y 5° 4° y 5° 

Edad 9 a 12 años 9 a 12 años 

 

3.4 Instrumentos de investigación 

3.4.1 Test de 3JS 

Para la intervención se realizará el Test coordinación 3SJ con la finalidad de valorar el 

nivel de coordinación motriz general de los niños y niñas de 9 a 12 años de la IED PIO Xll 

(Guatavita)y Julio Garavito Armero (Bogota). Por lo tanto, se realizarán 3 tomas del test 

(Antes, durante y después) para lograr evidenciar la mejora obtenida, vale recalcar que se 

utilizara el instrumento solo para tener el nivel de coordinación general el cual se obtiene con 

la sumatoria de los puntajes de las 7 pruebas. 

Respecto a la validación del test este fue validado en el 2017 por lo cual se utilizan las 

pruebas, criterios y puntajes tal cual como fue diseñado. 

 

3.4.1.1 Descripción general 

El test 3JS tiene como objetivo evaluar el nivel de coordinación motriz de los niños y 

niñas de 6 a 12 años. Se realiza un recorrido con 7 pruebas de forma consecutiva y sin 
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descanso intermedio: saltos verticales, giro, lanzamientos, golpeos con el pie, carrera de 

slalom, bote con slalom y conducción sin slalom. 

Edades recomendadas para aplicar: 6 a 11 años. 

 

3.4.1.2 Pruebas:  

• Saltar a pie junto unas picas citadas a cierta altura 

• Realizar un giro completo  

• Lanzar 2 pelotas al poste de una portería sin salirse del cuadro situado en cierta    

distancia 

• Patear 2 balones al poste de una portería desde una cierta distancia sin salirse 

del cuadro  

• Desplazarse corriendo, haciendo slalom 

• Rebotar Y conducir un balón de baloncesto Superando un slalom simple  

• Conducir ida y vuelta un balón con los pies superando un slalom simple 

 

Año de publicación y validación del Test: 2017. 

Autores: los autores de esta herramienta son: Cenizo Benjumea, J.M.; Ravelo Alfonso, J.; 

Morilla Pineda, S.; Ramírez Hurtado, J.M. y Fernández-Truan, J.C. 

 

3.4.1.3 Imágenes de criterios de evaluación Test. 3jS 

 

Figura 1 

Criterios de evaluación 
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Cenizo J , Ravelo J, Morilla S & Fernández J, (2017), Motor Coordinación Test 3JS: 

Assessing and analyzing its implementation, extraida de Nuevas Tendencias en Educación 

Física, Deporte y Recreación. 
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Figura 2 

Criterios de evaluación prueba 1 

Cenizo J, Ravelo J, Morilla S & Fernández J, (2017), Motor Coordinación Test 3JS: 

Assessing and analyzing its implementation, extraida de Nuevas Tendencias en Educación 

Física, Deporte y Recreación. 
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Figura 3 

Criterios de evaluación prueba 2 

 

Cenizo J, Ravelo J, Morilla S & Fernández J, (2017), Motor Coordinación Test 3JS: 

Assessing and analyzing its implementation ,extraída de Nuevas Tendencias en Educación 

Física, Deporte y Recreación. 
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Figura 4 

Criterios de evaluación prueba 3 

Cenizo J , Ravelo J, Morilla S & Fernández J, (2017), Motor Coordinación Test 3JS: 

Assessing and analyzing its implementation, Extraida de Nuevas Tendencias en Educación 

Física, Deporte y Recreación. 
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Figura 5 

Criterios de evaluación prueba 4 

Cenizo J , Ravelo J, Morilla S  & Fernández J, (2017), Motor Coordinación Test 3JS: 

Assessing and analyzing its implementation ,extraida de Nuevas Tendencias en Educación 

Física, Deporte y Recreación. 
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Figura 6 

Criterios de evaluación prueba 5 

Cenizo J , Ravelo J, Morilla S  & Fernández J, (2017), Motor Coordinación Test 3JS: 

Assessing and analyzing its implementation ,extraida de Nuevas Tendencias en Educación 

Física, Deporte y Recreación. 
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Figura 7  

Criterios de evaluación prueba 6 

Cenizo J , Ravelo J, Morilla S Pineda & Fernández J, (2017), Motor Coordinación 

Test 3JS: Assessing and analyzing its implementation ,extraida de Nuevas Tendencias en 

Educación Física, Deporte y Recreación.  



58 

 

 

Figura 8 

Criterios de evaluación prueba 7

 

Cenizo J, Ravelo J, Morilla S & Fernández J, (2017), Motor Coordinación Test 3JS: 

Assessing and analyzing its implementation, extraído de Nuevas Tendencias en Educación 

Física, Deporte y Recreación,  
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3.4.2  Formato de recoleccion de información cuantitativa del test 3js 

El presente instrumento busca sistematizar los resultados obtenidos en cada una de las 

pruebas, estos resultados serán sumados por persona como indica el test de coordinación 3js, 

para luego sacar un promedio grupal que será expresado en porcentaje teniendo 28 puntos 

como el equivalente del 100% del test bien ejecutado. 

Con el instrumento se sistematiza las tres tomas del test que se realizan respondiendo a la 

evaluación procesual (antes-durante- después) con la finalidad de realizar una comparativa y 

así llegar a evidenciar la mejora en el nivel de coordinación motriz general alcanzado durante 

la intervención con la propuesta de juegos deportivos “MOTOR LEARNING”. 

Figura 9 

Instrumento de recolección de información 

 

prueba 1 prueba 2 prueba 3 prueba 4 prueba 5 prueba 6 prueba 7 Resultados

puntaje puntaje puntaje puntaje puntaje puntaje puntaje puntaje final 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

promedio 

0

%

0,0

No.

Nombre Edad 

INSTRUMENTO RECOLECCION INFORMACION - TEST 3JS
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3.5 Tipo de evaluación  

3.5.1 Evaluación procesual   

Antes de ahondar en dicha evaluación es pertinente tener en cuenta que la evaluación 

es una gran categoría de análisis la cual se clasifica de la siguiente manera: 

a. Según su finalidad y función. 

• Función formativa: procesos educativos 

• Función sumativa: realizaciones precisas y valorables. 

b. Según su extensión. 

• Evaluación global 

• Evaluación parcial 

c. Según los agentes evaluadores. 

• Evaluación interna: autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 

• Evaluación externa: Suele ser el caso de la “evaluación de expertos” 

d. Según el momento de aplicación. 

• Evaluación inicial 

• Evaluación procesual 

• Evaluación final 

e. Según el criterio de comparación. 

• AUTOREFERENCIA. En caso de que la referencia sea el propio sujeto. 

• HETEROREFERENCIA. En el caso de que las referencias no sean el propio 

sujeto 

En este punto habiendo ampliado el panorama en los tipos y clasificaciones de la 

evaluación se profundizará en la evaluación procesual la cual fue la empleada en la presente 

investigación que se explica a continuación:   
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Consiste en la valoración a través de la recogida continua y sistemática de datos, del 

funcionamiento de un centro, de un programa educativo, del proceso de aprendizaje de un 

alumno, de la eficacia de un profesor, etc. a lo largo del periodo de tiempo fijado para la 

consecución de unas metas u objetivos. La evaluación procesual es de gran importancia 

dentro de una concepción formativa de la evaluación, porque permite tomar decisiones de 

mejora sobre la marcha. (martinez, 2011, pág. 5).  

4 CAPITULO 

 Análisis, discusión de los resultados 

4.1 Valoración del nivel de coordinación motriz de los estudiantes de 9 a 12 años de las 

Instituciones Educativas Julio Garavito Armero Bogotá y IED PIO XII Guatavita a través de 

la aplicación del Test 3JS. 

4.1.1  Presentación de los resultados  

En el presente análisis de resultados presentaremos la comparativa de las instituciones 

Julio Garavito armero Bogotá y IED PIO XII Guatavita, para presentar los resultados será 

necesario mostrar tres momentos fundamentales (antes, durante y después) que responden a 

la evaluación realizada  

4.1.1.1 Antes 

IED PIO XII: 

En la fase inicial de nuestra investigación comenzamos validando la problemática a través 

de la toma del Test de coordinación 3js donde pudimos evidenciar que en la institución los 

niños presentaban un nivel coordinativo  regular :  grado cuarto 15.4 sobre 28 puntos  

(51.1%), grado quinto 15.04 sobre 28 puntos (60.9%), ya que la mayoría de los participantes 

obtuvo de 1-2 puntos en la escala de evaluación de cada prueba así obteniendo resultados 

menos favorables en las pruebas relacionadas con la conducción de balón. 
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Un dato de resaltar es que en las pruebas los varones obtuvieron un mejor resultado 

esto se atribuye posiblemente a que están activos en algunas escuelas de formación deportiva. 

Revisar anexo evaluación 3js toma (diagnostica) 4 y 5 grado IED PIO XIl 

Como también se evidencio que los niños no estaban acostumbrados a consolidar el juego 

en equipo y además por medio de la coevaluación cualitativa en donde entre las tres 

categorías la que obtuvo peores valoraciones fue la categoría socialización. Revisar anexo 

evaluación cualitativa IED PIO XIl 

Estas conductas se le pueden atribuir a que los niños estaban teniendo su primer 

acercamiento a la educación física ya que en la institución educativa departamental pio XII 

no cuentan con un profesor de educación física desde el 2010 en la sede de primaria. 

 

Julio Garavito Armero Antes 

En la fase inicial de la intervención en el colegio Julio Garavito Armero al igual que en el 

colegio pio XII, la investigación se inició validando la problemática a través de la prueba de 

coordinación 3js que consta de siete pruebas en donde cada una se evalúa de uno a cuatro 

siendo cuatro la más alta puntuación por prueba. En este orden el test arrojo un nivel medio 

de coordinación motriz, pues el promedio general del curso 403 en las 7 pruebas fue de 10,9 

sobre 28 puntos posibles y el curso 402 tuvo una calificación de 10,7 sobre 28puntos 

posibles. Vale recalcar que las menores puntuaciones se presentaron en la prueba de 

conducción del balón con los miembros inferiores Donde en ambos cursos no se superaron 

los 2 puntos. Revisar resultado test 3js toma 1 (diagnostica) 403 y 402 Julio Garavito Armero 

En el colegio julio Garavito se pueden evidenciar otras conductas diferentes a las 

presentadas en Pio XII ya que los niños del Julio Garavito desde grados anteriores tenían 

incluida la clase de educación física. Lo que da como resultado que las categorías de análisis 
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cualitativo (socialización, autonomía y comprensión) estén sobre una evaluación de 

sobresaliente dentro de una escala cualitativa (excelente, sobresaliente, bueno, regular, por 

mejorar ). Revisar anexo evaluación cualitativa Julio Garavito Armero 

4.1.1.2 Tabla de resultados toma diagnostica 

 

Figura 10 

Test realizado correctamente 

 

toma diagnostica toma procesual toma final

IED pio xll Guatavita 4°( 9 a 10 años ) 55,1 65,6 70,8 15,7

IED pio xll  Guatavita 5°( 10 a 12  años) 60,9 66,1 75,5 14,6

Julio Garavito Armero 403 39,1 49,4 71,6 32,5

Julio Garavito Armero 402 38,1 50 66,2 28,1

promedio de 

mejora general 

15,15

30,3

institucion y grado 

% del test realizado 

correctamente  toma 1 

(diagnostica)

% del test 

realizado 

correctamente  

toma 2 (procesual)

% del test 

realizado 

correctamente         

      toma 3 (final)

% de mejora 

motriz 

alcanzada 

0
50

100

IED pio xll
Guatavita
4°( 9 a 10

años )

IED pio xll
Guatavita
5°( 10 a 12

años)

Julio
Garavito
Armero

403

Julio
Garavito
Armero

402

55,1 60,9
39,1 38,1

% del test realizado correctamente  toma 1 (diagnostica)
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4.2 Propuesta didáctica “Motor Learning” basada en los juegos deportivos para 

estudiantes de 9 a 12 años de edad de las Instituciones Educativas Julio Garavito 

armero Bogotá y IED PIO XLL Guatavita desde el modelo didáctico “Teaching 

game for understanding”. 

4.2.1 Introducción motor learning  

Como futuros educadores buscamos aportar al desarrollo de la coordinación motriz de  

niños de 9 a 12 años en etapa escolar, propiciando herramientas didácticas y pedagógicas que 

permitan una evolución motriz, por ello presentamos la propuesta de juegos deportivos 

basada en el modelo didáctico “Teaching game for understanding” a la cual denominamos 

Motor Learning que busca el desarrollo integral del niño desde lo coordinativo y desde la 

autonomía, socialización y comprensión, brindando experiencias motrices variadas teniendo 

deportes como futbol, voleibol, baloncesto y balón mano como referentes para los juegos 

deportivos de la propuesta ,ya que consideramos la motricidad como la base necesaria para la 

vida. A continuación, presentamos una descripción más específica de la propuesta Motor 

Learning para la mejora de la coordinación. 

4.2.2 Objetivos Motor learning 

General 

Desarrollo de la coordinación motriz en niños de los colegios PIO XLL Guatavita y el 

Colegio Julio Garavito Armero a través del modelo “Teaching games for understanding” 

Específicos  

• Fortalecer la coordinación motriz de los escolares en edades de 9 a12 años, 

• Promover la práctica de los juegos deportivos como posibilitadores de experiencias motrices 

motivadoras. 
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• Desarrollar principios como autonomía, socialización y comprensión a través de los juegos 

deportivos en los escolares de 9 a 12 años. 

 

4.2.3 Población de la propuesta motor learning 

Instituciones Educativas que contemplen el deporte escolar como un contenido curricular 

y extracurricular, para estudiantes de 9 a 12 años de edad. 

 

4.2.4 Justificación de la propuesta motor learning  

Partiendo de una perspectiva  diagnóstica de la coordinación motriz la propuesta plantea 

la utilización de juegos deportivos desde distintas disciplinas deportivas como lo son balón 

mano, futbol , voleibol  y baloncesto con la finalidad de brindar diferentes experiencias 

motrices que logren la mejora  de las coordinación motriz, de igual manera la propuesta 

cuenta con la utilización del modelo “Teaching game for understanding”, el cual es una 

metodología que fue diseñada específicamente para la etapa escolar lo que permite que la 

propuesta tenga una incidencia en factores físicos, sociales y cognitivos, los que se podrán 

evidenciar a través de la implementación de un modelo de evaluación procesual que 

contempla 3 momentos importantes los cuales son; evaluación diagnóstica ,evaluación 

durante y evaluación final,  de tal manera que permitirá dar cuenta del propósito general de la 

propuesta . 

 

4.2.5 Estructura general de la propuesta motor learning  
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Tabla 3 

Estructura general de la propuesta 

Estructura general de la propuesta Motor learning 

 Descripción 

 

¿Que busca mejorar? 

 

 

Aprendizaje 

coordinativo 

motriz 

 

 

 

Respecto al aprendizaje de la coordinación 

motriz la propuesta Motor Learning busca 

mejorar la coordinación motriz a través de 

los juegos deportivos, los cuales están 

orientados a disciplinas tales como balón 

mano, voleibol, fútbol y baloncesto, de tal 

manera que a través de la Modificación de 

los juegos se puedan mejorar la 

coordinación motriz. 

 

 

 

 

 

Coordinación motriz en tareas 

tales como: 

Saltar, girar, lanzar, atrapar, 

desplazamiento, lateralidad, 

coordinación viso pedica, 

coordinación viso Manual, 

conducción de objetos con tren 

inferior, conducción de objetos 

con tren superior. 

 

 

Modelo 

didáctico 

 

 

La propuesta Motor learning está orientada 

al modelo “Teaching games for 

understanding”, que busca mejorar a través 

del juego. 

 

 

Por medio del modelo 

“Teaching games for 

understanding” se busca mejorar 

la coordinación motriz a la vez 

que se desarrollan factores 

ocultos tales como: Autonomía, 

comprensión y socialización las 

cuales son necesarias durante el 
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desarrollo de las sesiones de la 

propuesta 

 

 

 

 

 

 

Modelo de 

evaluación 

 

 

Durante la intervención de la propuesta se realiza una evaluación procesual que 

consta de 3 etapas fundamentales 

1 evaluación diagnóstico 

2 evaluación durante 

3 evaluación final 

Por medio de las etapas anteriormente mencionadas, se logra evaluar la 

propuesta antes, durante y después. Utilizando 3 instrumentos fundamentales 

los cuales son: 

1 instrumento de evaluación cuantitativo (test 3js) 

2 instrumento de evaluación cualitativa (rejilla de evaluación del modelo) 

3 instrumento de metaevaluación (formato de observaciones y correcciones) 

Por medio de los cuales se logra llevar el seguimiento durante el proceso de 

intervención en las instituciones Julio Garavito Armero Bogotá y IED PÍO XLL 

Guatavita. 
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4.2.6 Principios de la propuesta motor learning 

Tabla 4 

Principios de la propuesta motor learning 

Principio Propósito Enseñanza 

 

 

PEDAGÓGICO 

 

 

 

EDUCATIVOS 

 

 

 

 

 

 

Suministro de 

prácticas y 

herramientas; 

auspiciando así una 

construcción de 

sujeto que sienta, 

piense y actúe. 

 

 

Generar instrumento y 

planeaciones acorde a las 

necesidades del niño las 

cuales se identifiquen con 

la prueba diagnóstico. 

 

 

 

 

Enseñanza de las 

capacidades 

coordinativas en 

niños de 9 a 12 

años 

 

 

Formación en 

habilidades 

comunicativas. 

Fomentar la comunicación 

asertiva mediante las 

características que propone 

el modelo comprensivo, 

respecto a la comunicación 

 

A través de la 

interacción entre 

niños generar 

experiencias 
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FORMATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIACIÓN 

PEDAGÓGICA 

 

 entre los agentes participes 

de la práctica. 
 

comunicativas 

que propician 

nuevos 

aprendizajes. 

 

Formación mediante 

experiencias 

motrices 

adquiriendo nuevos 

conocimientos, 

técnicas y 

habilidades, que se 

evidencian en la 

transformación de 

estructuras 

psicomotrices en los 

niños. 

 

 

 

 

Generar experiencias 

variadas que estimulen al 

niño a nivel motriz, para la 

adquisición de nuevos 

conocimientos y mejora de 

la coordinación motriz. 

 

 

 

Implementación 

del modelo 

didáctico 

“Teaching games 

for 

understanding” 

que permita la 

evolución de la 

coordinación 

motriz de los 

niños. 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión docente-

aprendizaje-

estudiantes mediante 

la comunicación 

sólida y asertiva. 

 

 

 

Auspiciar el desarrollo de 

la coordinación motriz 

desde la estrategia 

didáctica de los juegos 

deportivos. 

 

Fomentar en el sujeto un 

aprendizaje que le permita 

ser creativo e innovador 

que lo cual le facilitará la 

resolución de problemas, 

no solo en la práctica 

motriz sino en los 

diferentes aspectos de su 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación de 

las extremidades, 

desarrollo de 

capacidades viso 

pedicas , visos 

manuales y 

demás 

capacidades que 

complementen 

del desarrollo de 

la coordinación 

motriz. 
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Otorgar mediante la 

práctica motrices 

aprendizajes 

multidisciplinares. 

 

 

 

Concientizar al 

sujeto del sentido 

de pertenencia e 

importancia 

consigo mismo 

en correlación 

con el entorno en 

el que se 

desenvuelve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE EVALUACIÓN 

 

 

 

Evaluación no 

tradicional, donde se 

evalúa la capacidad 

que cada niño 

desarrolla y no las 

que se espera que se 

desarrollen, 

entendiéndolo como 

alguien único y 

diferente con 

capacidades propias 

muy valiosas. 

 

 

 

 

 

Evaluar procesos y no solo 

resultados, donde a través 

de una evaluación 

procesual se identifique el 

antes-durante-después del 

proceso. 

 

 

 

 

Diagnosticas el 

proceso para 

realizar ajustes 

de ser necesario 

para próximas 

intervenciones. 

 

 

Seguimiento y 

resultados del 

proceso. 

 

PRINCIPIOS 

DIDACTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

Principio de 

socialización. 

 

 

 

comprensión: Es la 

habilidad de pensar 

y actuar flexible y 

 

Propiciar un espacio que 

permita la mejora de la 

coordinación motriz a 

partir del juego deportivos 

las cuales dentro del 

modelo “Teaching games 

for understanding” en 

donde se planteen 

 

 

 

 

 

Por medio del 

juego deportivo 

brindar 

diferentes 
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4.2.7 Contenidos para el desarrollo de la coordinación motriz  

• Juegos deportivos desde el balón mano para mejorar capacidades 

coordinativas tales como: lanzar y atrapar  

• Juegos deportivos desde el voleibol para la mejora de capacidades tales como: 

girar, desplazare, lateralidad y salto.  

• Juegos deportivos desde el baloncesto para mejorar capacidades tales como: 

conducción de objetos, salto, coordinación viso manual. 

 

 

PRINCIPIO DE 

APRENDIZAJE 

AUTÓNOMO 

 

 

acertadamente con 

lo que uno conoce. 

 

Autonomía  

 

 

 

 

 

herramientas para que el 

estudiante tenga un mejor 

desempeño motriz. 

 

Fomentar de la autonomía 

en el niño. 

 

Apropiación de saberes 

por parte del niño. 

 

 

experiencias 

motrices 

orientadas a un 

objetivo 

propuesto. 

 

Buscar que el 

niño Analice, 

interprete y 

comprenda 

situaciones de 

juego. 

 

 

 

 

PRINCIPIOS DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

 

 

 

Dignidad humana, 

respeto a sí mismo y 

hacia los demás. 

 

Responsabilidad 

individual y 

colectiva. 

 

Autocuidado. 

 

 

 

 

 

Fomentar y reflexionar 

sobre la importancia de los 

valores para formación del 

sujeto sentí-pensante-

actuante. 

 

 

 

Que cada niño 

comprenda la 

importancia de 

ser integro desde 

la formación en 

valores éticos-

morales hasta su 

desarrollo 

corporal y motriz. 
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• Juegos deportivos desde el futbol para mejorar capacidades coordinativas tales 

como: coordinación viso pedica, conducción de objetos con extremidades inferiores, 

patear, girar.  

4.2.8 Metodología Motor learning 

En la planeación general podemos evidenciar 3 etapas del modelo “Teaching games 

for understanding” las cuales son:  

• Modificación demostración 

• Modificación exageración 

• Complejidad táctica 

Teniendo definidas las 3 categorías, se le asignan 8 sesiones de juegos deportivos 

modificados a cada una de las etapas del modelo. 

El juego es una herramienta fundamental para la enseñanza motriz, por ello a través 

de la modificación se logra dar una intencionalidad al juego logrando desarrollar los objetivos 

propuestos. 

Por lo anteriormente mencionado se hace necesario que las sesiones de juegos 

modificados estuvieran orientados a deportes tales como: balón mano, voleibol, baloncesto y 

fútbol, con la finalidad de poder brindar diferentes experiencias motrices a los niños 

participes de la investigación. 

En la estructura de la propuesta se buscó generar progresiones respecto a cada sesión, 

por lo cual se plantearon 3 etapas por cada juego, las cuales corresponden a las etapas del 

modelo” Teaching ames for understanding”, permitiendo desarrollar la coordinación motriz y 

de igual manera lograr un desarrollo respecto a las categorías: (autonomía -socialización-



73 

 

 

comprensión) con el fin de brindar una formación completa del sujeto sentí pensante 

actuante. 

4.2.9 Planeación general de las sesiones  

Tabla 5 

Planeación general 

4.2.10 Regilla de evaluacion Motor learning a partir del modelo “Teaching games 

for understanding”  

Figura 11 

Instrumento de evaluación cualitativa 
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4.2.11 Formato de planeación de los juegos deportivos 

Figura 12 

Formato de planeación 
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4.2.1 Evaluación de la propuesta motor learning (diagnostica, durante, final) 

 

Se realiza a través de un proceso de tres etapas antes, durante y después donde se 

tienen en cuenta dos elementos trascendentales. El formato de evaluación cuantitativo- test 

3js y el formato cualitativo donde se emplea la coevaluación.  
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Etapa diagnostica: En esta primera etapa se buscó identificar el nivel general de 

coordinación motriz de los niños y niñas de 9 a 12 años de la institución educativa Julio 

Garavito Armero y IED PIO Xll Guatavita, por lo cual se empleó el protocolo del test de 

coordinación 3js el cual contiene 7 pruebas, cada una de ellas con sus respectivos criterios de 

evaluación donde parten de una escala de calificación de 1 a 4 puntos, siendo 4 la mayor 

calificación. Toda la información recolectada por el test se sistematiza en un instrumento 

denominado “instrumento cuantitativo’. 

Etapa procesual :Durante la intervención se llevó a cabo la primera y segunda 

evaluación cualitativa la cual buscaba que por medio de la coevaluación los niños pidieran 

valorar a sus compañeros respecto a: Autonomía , comprensión y socialización que son 

características principales del modelo didáctico “Teaching games for understanding”, por lo 

cual se plantea un formato que contiene criterios, descriptores e ítems de evaluación que 

permitieron a los niños tener un sustento teórico para evaluar .Las valoraciones obtenida 

fueron ingresadas en un apartado del formato diseñado específicamente para poner las 

valoraciones de la sesión 1 a la 8 , de la 8 a la 16 y por último de la sesión 16 a la 24. 

Respecto a la segunda toma de la prueba 3js está se realizó en la sesión 12 para 

evidenciar las mejoras obtenidas y lograr realizar adaptaciones a la propuesta si fuera 

necesario. 

Etapa final: La etapa final de la evaluación se llevó a cabo cuando la propuesta 

estaba por finalizar en la sesión 24, por lo cual se realiza la última toma de la prueba 3js para 

evidenciar las mejoras significativas que obtuvieron los niños y niñas respecto a su 

coordinación motriz general. 
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En esta última etapa se realizó la evaluación cualitativa que buscaba recoger la 

información sobre los otros aspectos desarrollados por los niños por medio de la propuesta 

Motor Learning.  

De tal manera que integrando estos dos tipos de enfoques (cualitativo y cuantitativo) 

se pudo evidenciar una serie de mejoras en el desarrollo integral del niño, desde lo 

coordinativo como en las categorías de autonomía, socialización y comprensión.  

Respecto a las sesiones, se realizó la metaevaluación que consistía en llevar un 

seguimiento escrito (correcciones y observaciones) de cada una de ellas, con el fin de que se 

fueran corrigiendo durante el proceso de intervención de la propuesta.  

4.3 Evaluación procesual de la coordinación motriz en los estudiantes de cada 

Institución Educativa a partir de la aplicación de la propuesta didáctica basada en 

los juegos deportivos. 

4.3.1 Durante  

Durante IED Pío XII Guatavita y Julio Garavito Armero  

Durante la intervención se realizaron dos tipos de evaluaciones. La evaluación cualitativa 

en la cual se utilizó la prueba de 3jS y otra evaluación que se realizó por medio de la rúbrica 

de evaluación cualitativa, de tal forma que se pudo realizar una comparación entre la toma 1 

y 2 teniendo hallazgos importantes tales como: 

Respecto a la coordinación motriz general en cuarto y quinto de primaria de la 

institución educativa departamental pio XII se obtuvo una mejora significativa en el 

promedio grupal de la prueba. En cuarto de primaria pasando de un 55% (equivalente a 15,4 

puntos de 28 posibles) a un 65% (equivalente a 18,3 puntos de 28 posibles) teniendo como 

referencia que 100% del test equivale a 28 puntos de 28 posibles. 
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En quinto de primaria pasando de un 60.9% (equivalente a 17.04 puntos de 28 posibles) a 

un 66.1% (equivalente a 18.5 puntos de 28 posibles). Teniendo como referencia que el 100% 

del test equivale a 28 puntos de 28 posibles. Revisar anexo resultados test 3js  toma 2 

(durante) 4 y 5 grado Pío XII  

La segunda toma para ambos cursos de la institución educativa departamental pio XII fue 

significativa. Cuarto de primaria tuvo una mejora del 10% y quinto de primaria una mejora 

del 6%. Lo cual para la investigación es positivo ya que da a entender que las planeaciones 

bajo el modelo comprensivo de enseñanza de los juegos están funcionando como se esperaba, 

de igual manera la coevaluación tuvo una valoración más alta en categorías como autonomía 

y socialización Revisar Anexo resultados evaluación cualitativa PÍO XII   

Respecto a la coordinación motriz general en cuarto de primaria (402 y 403) del colegio 

Julio Garavito Armero se obtuvo una mejora significativa en el promedio grupal de la prueba. 

En el curso 403 pasando de un 39.1% en el promedio grupal (equivalente a 10,9 puntos de 

28 posibles) a un 49.4% (equivalente a 13,8 puntos de 28 posibles). Teniendo como 

referencia que 100% del test equivale a 28 puntos de 28 posibles.} 

En el curso 402 pasando de un 38.5% (equivalentes a 10,7 puntos de 28 posibles) a un 

50% (equivalente a 14 puntos de 28 posibles). Teniendo como referencia que 100% del test 

equivale a 28 puntos de 28 posibles. Revisar anexo de segunda toma del test  institución julio 

Garavito 

La segunda toma para ambos cursos del colegio Julio Garavito fue significativa. Cuarto 

de primaria 402 tuvo una mejora del 12% y cuarto de primaria 403 una mejora del 10%. Lo 

cual para la investigación es positivo ya que da a entender que las planeaciones bajo el 

modelo comprensivo de enseñanza de los juegos están funcionando como se esperaba, de 
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igual manera la coevaluación tuvo una valoración más alta en categorías como autonomía y 

socialización. Revisar anexo evaluación cualitativa julio Garavito 

4.3.2 Despues  

Después IED PÍO XII Guatavita: 

Después de poner en práctica la propuesta motor learning se realizó una toma final del 

test 3js teniendo hallazgos importantes para la investigación entre los cuales se evidencia una 

mejora en los resultados del test : En 4 de primaria obtuvieron un promedio general de 19,8 

puntos sobre 28 posibles equivalente al 70,8 % del test correctamente ejecutado ,de igual 

manera 5 de primaria tiene mejoras considerables en la toma final del test 3js teniendo un 

promedio de 21,1 puntos de 28 posibles lo que equivale a un 75,5 % Del test ejecutado 

correctamente   revisar  anexo resultados test ,toma 3 ( final ) IED Pío Xii 

De igual manera se evidencia una mejora notable en las categorías autonomía, 

socialización y comprensión que responden al modelo comprensivo para la enseñanza de los 

juegos lo cual se puede evidenciar por medio de la coevaluación cualitativa donde dieron 

mayor valoración y significación a las categorías.  

Después de obtenidos los resultados de la toma final del test se realizó una 

comparativa en relación a la toma inicial (diagnóstica) Teniendo mejoras significativas, 

cuarto de primaria paso de tener un promedio  15,4 puntos (55,1%) a tener un promedio final 

de 19,8 puntos de 28 posibles equivalente a 70,8% de tal manera que la comparativa entre las 

tomas arroja una mejora del promedio de 4,4 puntos equivalente a 14,5% , de igual manera 5 

de primaria tuvo mejoras significativas pasando de tener 17 puntos en la primera toma 

equivalentes a un 60,9%  a una toma final con un promedio de 21,1 puntos de 28 posibles 

equivalente a 75,5% del test bien ejecutado. Después de realizada la comparativa tenemos 
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hallazgos importantes sobre la mejora coordinativa motriz general alcanzada siendo está de 

4,1 puntos equivalente a un 14,6%   

Figura 13 

Gráficas del después IED PÍO XII Guatavita 

            

Después Julio Garavito Armero: 

Después de poner en práctica la propuesta motor learning se realizó una toma final del 

test 3js  teniendo hallazgos relevantes para la investigación entre los cuales se evidencia una 

mejora  significativa  en los resultados del test   donde en 403 obtuvieron un promedio 

general de 20 puntos sobre 28 posibles equivalente al 71,6 % del test correctamente ejecutado 

,de igual manera 402 de primaria tiene mejoras considerables en la toma final del test 3js 

IED pio xll  Guatavita 5°( 10 a 12  años)

0

100

1
2

3

60,9 66,1 75,5

IED pio xll  Guatavita 5°( 10 a 12  años)

IED pio xll Guatavita 4°( 9 a 10 años )

0

100

toma diagnostica
toma procesual

toma final

55,1 65,6 70,8

IED pio xll Guatavita 4°( 9 a 10 años )
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teniendo un promedio de 18,5 puntos de 28 posibles lo que equivale a un 66,2 % Del test 

ejecutado correctamente. Revisar  anexo resultados test, toma 3 ( final ) Julio Garavito Armero 

De igual manera se evidencia una mejora notable en las categorías autonomía , 

socialización y comprensión teniendo en consideración que la categoría socialización en las 3 

tomas presenta buenas valoraciones las cuales responden al modelo comprensivo para la 

enseñanza de los juegos, lo cual se puede evidenciar por medio de la coevaluación cualitativa 

donde dieron mayor valoración y significación a las categorías. Revisar anexo resultados 

evaluación cualitativa Julio Garavito Armero 

Después de obtenidos los resultados de la toma final del test se realizó una 

comparativa en relación a la toma inicial (diagnóstica) Teniendo mejoras significativas ,403  

de primaria paso de tener un promedio 10,9  puntos (39,1%) a tener un promedio final de 20 

puntos de 28 posibles equivalente a 71,6% de tal manera que la comparativa entre las tomas 

arroja una mejora del promedio de 9  puntos equivalente a 32,5% , de igual manera 402 de 

primaria tuvo mejoras significativas pasando de tener 10,6 puntos en la primera toma 

equivalentes a un 38,1%  a una toma final con un promedio de 18,5 puntos de 28 posibles 

equivalente a 66,2% del test bien ejecutado. Después de realizada la comparativa tenemos 

hallazgos importantes sobre la mejora coordinativa alcanzada siendo está de 7,8 equivalente a 

un 28,1%. 

Estos resultados se pueden evidenciar en la siguiente tabla de recolección de 

resultados donde se planean 4 apartados correspondientes a cada una de las tomas del test y la 

mejora alcanzada expresada en % 

 

Figura 14 

Gráficas del después Julio Garavito Armero 
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4.3.2.1 Recolección de los resultados  

Tabla 6 

Recolección de resultados

 

Julio Garavito Armero 403

0

100

1
2

3

39,1 49,4 71,6

Julio Garavito Armero 403

toma diagnostica toma procesual toma final

IED pio xll Guatavita 4°( 9 a 10 años ) 55,1 65,6 70,8 15,7

IED pio xll  Guatavita 5°( 10 a 12  años) 60,9 66,1 75,5 14,6

Julio Garavito Armero 403 39,1 49,4 71,6 32,5

Julio Garavito Armero 402 38,1 50 66,2 28,1

promedio de 

mejora general 

15,15

30,3

institucion y grado 

% del test realizado 

correctamente  toma 1 

(diagnostica)

% del test 

realizado 

correctamente  

toma 2 (procesual)

% del test 

realizado 

correctamente         

      toma 3 (final)

% de mejora 

motriz 

alcanzada 

Julio Garavito Armero 402

0

50

100

1
2

3

38,1 50 66,2

Julio Garavito Armero 402

Julio Garavito Armero 402
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4.4 Comparación de la incidencia de la propuesta didáctica en el desarrollo de la 

coordinación motriz en los estudiantes de las Instituciones Educativas 

4.4.1 Análisis comparativo 

El presente análisis busca clasificar similitudes y diferencias entre la intervención en 

el colegio julio Garavito armero y IED pio xll Guatavita Guatavita, siendo este un análisis 

mixto entre cuantitativo y cualitativo será necesario será necesario el uso de una tabla 

comparativa que permita clasificar datos para posteriormente establecer la descripción y 

conclusión de estos. 

Tabla 7 

Análisis comparativo 
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Tabla de recolección de resultados test 3js, toma diagnóstico, durante y final a, instituciones 

Julio Garavito Armero y IED puo XII Guatavita 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

Categoría Colegio Pio Xll Guatavita Colegio julio Garavito Armero 

 

 

Desarrollo 

motriz 

coordinativo 

Los niños de Guatavita tienen 

mayores posibilidades de 

experimentación motriz en la 

naturaleza y con actividades del 

campo ya que son cercanos a la 

zona rural, pero no poseen una 

desventaja frente a el colegio Julio 

Garavito Armero ya que ellos no 

cuentan con profesor de educación 

física en la institución, lo cual 

puede ser una causante del nivel 

de coordinación motriz presentado 

en el diagnóstico. 

Se presento en el diagnostico un 

desarrollo motriz medio en la 

toma del test con valores de 1 a 2 

puntos de 4 posibles en cada una 

de las 7 pruebas del test. 

Los mejores resultados en las 

tomas del test de coordinación 3js 

fueron obtenidos por varones. 

 

La mejora nivel de coordinación 

motriz general durante la 

intervención respecto a la toma 

diagnostica comparada con la 

Los niños de Bogotá no presentan tantas 

interacciones con actividades del campo y 

contacto con la naturaleza, lo que les 

disminuye la posibilidad de tener 

experiencias motrices fuera de la escuela, 

pero a su vez presentan una ventaja respecto 

a la IED PIO XII ya que estos si cuentan con 

un profesor de educación física en la 

institución el cual guía los procesos de 

aprendizaje y experimentación motriz. 

Se presentó en el diagnostico un desarrollo 

motriz medio en la toma del test con valores 

de 1 a 2 puntos de 4 posibles en cada una de 

las 7 pruebas del test. 

Los mejores resultados en las tomas del test 

de coordinación 3js fueron obtenidos por 

varones. 

La mejora nivel de coordinación motriz 

general durante la intervención respecto a la 

toma diagnostica comparada con la toma 

final fue 30,3 % lo que deja en evidencia que 

la mejora fue mayor que en IED PIO XII. 

En las pruebas donde se obtuvieron menores 

calificaciones fueron aquellas relacionadas 

con la conducción del balón. 
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toma final fue 15,4% lo que 

denota una mejora considerable. 

En las pruebas donde se 

obtuvieron menores calificaciones 

fueron aquellas relacionadas con 

la conducción del balón. 

 

  En las tres tomas de la prueba 

obtuvieron puntajes mayores a los 

obtenidos en el colegio Julio 

Garavito Armero. 

 

 

A pesar de tener una mejora mayor que la de 

la IED PIO XII, tienen puntajes más bajos en 

las tres tomas del test de coordinación 3js  

 

 

 

Comprensión 

En la primera evaluación 

cualitativa presentaban dificultades 

al no conocer con anterioridad este 

tipo de evaluación  

Los niños fueron mejorando la 

comprensión de los juegos al punto 

de proponer modificaciones a los 

mismos. 

En la primera evaluación cualitativa 

presentaban facilidad al ya conocer con 

anterioridad este tipo de evaluación 

Los niños entendían el juego y desarrollaban 

las adaptaciones, pero no llegaron al punto de 

proponer adaptaciones al mismo, 

 

 

 

 

 

 

Se presentaron problemas para 

relacionarse en equipo ya que no 

contaban con experiencias 

deportivas grupales anteriores  

Realizaban mejor los juegos 

modificados cuando se realizan en 

pequeños grupos como se 

Se adaptan rápido a relacionarse y jugar en 

equipos 

Realizaban mejor los juegos modificados 

cuando se realizan en pequeños grupos como 

se evidencio en las observaciones de la 

metaevaluación  

Se evidencia mayor participación si se 

organizan por grupos de este genero  
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Socialización 

evidencio en las observaciones de 

la metaevaluación  

Se evidencia mayor participación 

si se organizan por grupos mixtos  

Los niños contribuyeron a la 

inclusión de un compañero con 

discapacidad  

El niño que presentaba 

discapacidad participo de los 

juegos y lograba medianamente los 

objetivos  

Se presenta un gesto de 

satisfacción por parte de los 

estudiantes, maestros y la 

institución como se evidencia en 

las reflexiones finales  

 

Los niños fomentaban la participación de los 

2 compañeros con discapacidad 

 Los niños que tenían discapacidad 

participaron activamente en las actividades 

motivando al grupo a realizarlas  

Se presenta un gesto de satisfacción por parte 

de los estudiantes, maestros y la institución  

 

 

Autonomía  

Los niños desarrollan conductas de 

respeto y valores hacia sus 

profesores y compañeros  

Al tener un modelo educativo 

tradicional se evidencia que los 

niños presentan problemas para la 

resolución de problemas de forma 

autónoma por lo cual suelen 

responder al mando directo. 

(estimulo respuesta) 

El niño crea responsabilidad y es 

honesto con sus actividades 

Los niños presentaron conductas que 

permitían la formación de estrategias y 

además generaron conciencia de sus errores 

para mejorarlos. 

Los niños desarrollan conductas de respeto y 

valores hacia sus profesores y compañeros  

El niño es capaz de expresar su sentir y aportar 

a las dinámicas de clase  

Ante una dificultad buscan soluciones  

La gran parte del grupo crea liderazgo y 

habilidades de comunicación  
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4.4.1  Discusión     

Durante la intervención se presentaron mejoras en la coordinación motriz general a través 

del modelo “Teaching game for understanding” aplicados en Motor learning de esta manera  

se evidencia una participación activa de los niños durante la puesta en práctica tanto en julio 

Garavito Armero como en la IED PIO Xll,lo que coincide con las investigaciones de 

Terry(2014) en las comparativas realizadas frente al modelo comprensivo y el modelo 

tradicional en donde se evidencia que el modelo comprensivo suple  las necesidades del 

modelo tradicional aportando al desarrollo del niño por medio de la modificación de los 

juegos para el aprendizaje técnico a través de la táctica . lo cual presenta coincidencias con 

Sánchez Gómez, Devís, & Navarro (2014) citando a Monjas (2001) afirmando que se debe 

convertir a los estudiantes en protagonistas de la enseñanza al promover su implicación 

cognitiva en la resolución de problemas tácticos y la invención de juegos, 

El niño es capaz de expresar su 

sentir y aportar a las dinámicas de 

clase  

Los niños desarrollan su trabajo 

grupal 

Los niños tenían dificultad para 

evaluar a sus compañeros, como se 

evidencia en la evaluación 

cualitativa. Inicial   

Los niños aprendieron a respetar 

según lo expresado en la reflexión 

escrita que realizo al final de la 

intervención 

Los niños crean identidad por su cuerpo 

Los niños generaban conciencia para valorar a 

sus compañeros durante la evaluación 

cualitativa teniendo en la misma bueno 

resultados  
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Durante la intervención de Motor learning se evidencia que el juego es una herramienta 

fundamental para mejorar las capacidades coordinativas teniendo resultados favorables 

durante la intervención a lo que se hace relación con las investigaciones de Navarro (2002) el 

cual ve al juego como el vehículo movilizador hacia la iniciación deportiva escolar lo que 

favorece el desarrollo motriz de igual manera  Carrión (2020) citando a Gonzales (2007) el 

cual nos dice que a través del juego el niño expresa lo que siente y lo que piensa, además que 

durante este mejora el desarrollo cognitivo, emocional y psicológico. De tal manera que se 

relaciona con motor learning donde a través del juego modificado se logró mejorar a nivel 

cognitivo, físico y social, donde el niño logra desarrollar sus habilidades respecto a 

autonomía, comprensión y socialización que a su vez contribuyen al desarrollo la 

coordinación motriz. 

Durante la intervención de motor learning evidenciamos una mejora significativa en otros 

campos tales como la comprensión, socialización, autonomía y formación en valores. cómo 

se mencionó con anterioridad. Las cuales se valoraron por medio de la coevaluación que 

responde a las características del modelo, que a su vez tiene acercamiento a las 

investigaciones de Araujo (2021) en donde interpreta el juego como estimulo en el desarrollo 

y la coordinación del cuerpo, desarrollando así estructuras mentales que aportan al desarrollo 

integral del niño en todas las áreas de su personalidad: Afectiva, emocional, física y social. 

Así mismo se relaciona con las investigaciones de Hirtz (1981) el cual afirma que tanto las 

capacidades coordinativas como condicionales son necesarias para el desarrollo integral del 

niño. 

No obstante desde la intervención se evidencia la importancia de la motricidad en la 

escuela, la cual se describe  en el análisis y relación de los datos recogidos tanto cualitativos 

como cuantitativos, que nos permitieron tener  un panorama general respecto al desarrollo del 

niño desde lo físico, social , cognitivo y formación en valores , Así mismo autores como 
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Alonzo Álvarez & Pazos Couto (2020) afirman que en las aulas la  motricidad es esencial 

debido a que estimula la actividad motriz del alumnado, logrando un alto grado de madurez 

en cada uno de sus patrones básicos de movimiento, en su coordinación, motricidad, 

lateralidad, manipulación de objetos, equilibrio, etc. Todo ello formara la base necesaria para 

preparar los educandos para el futuro. 

En las sesiones de Motor learning se logró una mejora cognitiva por medio de los 

juegos deportivos, donde se utilizaban juegos orientados a deportes tales como futbol, 

baloncesto, balón mano y voleibol para contribuir a una experiencia motriz variada que 

permita el desarrollo de la comprensión lo cual tiene relación con las investigaciones de 

Robles et at., (2011) el cual nos habla de que lo deportes con los que más se interactúa en la 

escuela son el baloncesto, voleibol, futbol y balón mano siendo deportes colectivos. 

Motor learning desarrollo la autonomía a partir del modelo comprensivo de enseñanza 

de los juegos deportivos, siendo esta fundamental para el desarrollo de valores durante la 

sesiones y que a su vez contribuye a un desarrollo de la coordinación como se evidencio 

durante la evaluación procesual lo cual coincide con las investigaciones de Navarro (2002) 

donde menciona a  la motricidad general como forma de despegue educacional , considera la 

necesidad  de una estimulación racionalmente dirigida en función de la iniciativa , la 

espontaneidad y la autonomía en un clima de respeto. 

Durante la investigación se logra describir la incidencia de la propuesta Motor 

learning basada en el modelo comprensivo de enseñanza de los juegos deportivos, donde se 

buscó un desarrollo integral del niño preparándolo para la vida .De tal manera que con el 

juego, el deporte y el modelo comprensivo se logró dar una estructura al niño que permitirá la 

resolución de problemas futuros lo que concuerda con afirmaciones de autores como Monjas 

Aguado (1997) afirmando que el alumnado deberá tener una información precisa que le 
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permita dar respuesta al ‘¿Qué?,¿Cómo? Y ¿Cuándo?’ utilizar la iniciación deportiva en la 

E.F escolar. 

Después de presentados los resultados, las comparativas y la discusión recomendamos 

utilizar la evaluación procesual para tener en cuenta aquellos aspectos que tienen influencia 

en el desarrollo tanto coordinativo como integral del niño. 

5 Conclusiones y reflexiones 

El diagnóstico inicial permitió evidenciar las necesidades de la coordinación motriz 

general de los niños de 9 a 12 años presentando hallazgos importes, donde las pruebas con 

menor puntuación fueron las relacionadas con el control de objetos. 

Durante el diagnóstico se observaron hallazgos relevantes denotando un nivel 

coordinativo general medio teniendo promedios no mayores a 18 puntos en la sumatoria de 

las siete pruebas, siendo 28 puntos los posibles en el test de coordinación 3js. 

El diseño de la propuesta de juegos deportivos denominada” MOTOR LEARNING” 

permitió integrar factores específicos para la mejora de la coordinación motriz en niños y 

niñas de 9 a 12 años de edad de los colegios IED PIO XII Guatavita y Julio Garavito Armero 

Bogotá, donde se tuvo en cuenta factores físicos y de desarrollo humano para lograr un 

aprendizaje integral por parte niño, de tal manera que se deja la propuesta con la finalidad de 

aportar a futuras intervenciones en la escuela. 

La evaluación procesual permitió llevar un seguimiento del proceso de los niños y 

niñas de 9 a 12 años de las instituciones IED PIO XII Guatavita y Julio Garavito Armero 

Bogotá presentando las mejoras obtenidas a partir de la intervención de propuesta de juegos 

deportivos denominada” MOTOR LEARNING” donde se determina la incidencia positiva y 

trascendental que tuvo la misma sobre el  nivel de coordinación motriz general, esta mejora 

fue expresada en el análisis de resultados comprobando así que la propuesta que utiliza el 
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modelo de” Teaching games for understanding” es efectiva para la mejora coordinativa 

motriz.                                                       

La comparativa permite apreciar una mejora más significativa en Julio Garavito 

Armero respecto a la IED PIO XII lo que se les atribuye a algunos factores ocultos que 

contribuyeron al proceso de la mejora de la coordinación motriz, los cuales presentaron un 

mayor desarrollo dentro de la rejilla de evaluación del modelo. Estos factores son: 

socialización, comprensión y autonomía, los cuales se tuvieron en cuenta en la evaluación del 

modelo” Teaching games for understanding”, de igual manera en la IED PIO XII respecto a 

la toma diagnostica del test de coordinación 3js, obtuvo una mejora relevante en el nivel 

coordinativo motriz general obteniendo los puntajes más elevados en test. 

La incidencia de la propuesta motor learning radica en pensar al niño como un sujeto 

integral visto desde lo motriz y desde su sentir humano. Es por ello que la propuesta genero 

mejoras significativas en relación con la coordinación motriz bajo el modelo de “Teaching 

games for understanding”, a su vez aportando al desarrollo integral del niño dentro de las 

categorías autonomía, comprensión y socialización. Teniendo tres momentos importantes de 

la evaluación como lo son: diagnostico, durante y final, como el instrumento ideal para llevar 

un seguimiento del proceso, permitiendo evidenciar las mejoras obtenidas reflejando la 

incidencia de la propuesta “Motor learning” la cual más que una propuesta para el énfasis 

escolar pretende ser puesta en práctica en múltiples instituciones. Dejando así una  reflexión a 

los futuros educadores sobre lo experimentado durante la intervención, más allá de las 

mejoras coordinativas presentadas en el análisis queremos mencionar algunas 

consideraciones respecto a la  motricidad, la cual  es un escenario perfecto para que el niño 

logre experimentar, interactuar, percibir, analizar y comprender el mundo que lo rodea con la 

finalidad de potenciar sus capacidades físicas, cognitivas y sociales en donde el aprendizaje  
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no solo dependerá del maestro y su enseñanza motriz, sino también de la mediación 

pedagógica presente entre el medio, la institución, los niños y sus maestros. 
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7 Anexos 

7.1 Resultados 3js 

7.1.1 Toma 1 (diagnostica) del test 3js 4 y 5 grado Pío xll guatavita 

Tabla 8 
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5 grado  
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4 grado 
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7.1.2 Toma 1 (diagnostica) del test 3js 403 y 402  Julio Garavito Armero  

Tabla 9 

403 
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402 

prueba 1 prueba 2 prueba 3 prueba 4 prueba 5 prueba 6 prueba 7 
Resultado
s 

puntaje  puntaje  puntaje  puntaje  puntaje  puntaje  puntaje  
puntaje 
final  

1 2 1 1 1 1 3 10 

2 1 1 1 1 3 1 10 

2 2 2 1 1 1 1 10 

2 4 1 1 1 2 2 13 

2 2 1 1 2 4 1 13 

1 2 1 1 1 1 1 8 

2 3 1 3 2 1 2 14 

3 2 1 2 3 2 1 14 

1 2 1 1 2 2 1 10 

2 2 1 2 2 1 1 11 

2 2 1 1 1 2 1 10 

1 1 1 1 1 1 1 7 

3 2 1 2 2 1 2 13 

2 2 2 1 2 1 1 11 

2 2 1 1 2 1 2 11 

3 2 2 2 2 2 1 14 

3 2 1 2 3 1 2 14 

2 2 1 2 1 1 1 10 

1 2 1 1 1 1 1 8 

3 1 2 2 1 1 1 11 

2 2 2 2 2 2 1 13 

              promedio  

              10,681818 

              % 

              38,1 
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7.1.3 Toma 2 (durante) del test 3js 4y 5 grado Pío xll guatavita 

Tabla 10 

5 grado  

 

4 grado. 
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7.1.4 Toma 2 (durante) del test 3js 403 y 402  Julio Garavito Armero  

Tabla 11 

403 

prueba 1 prueba 2 prueba 3 prueba 4 prueba 5 prueba 6 prueba 7 Resultados 

puntaje  puntaje  puntaje  puntaje  puntaje  puntaje  puntaje  
puntaje 
final  

2 2 2 2 2 2 2 14 

2 2 2 2 2 2 1 13 

2 2 2 2 2 2 2 14 

2 2 2 2 2 2 2 14 

2 2 2 2 2 2 2 14 

2 2 2 2 2 2 3 15 

2 2 2 2 2 2 3 15 

2 2 3 2 2 2 2 15 

2 2 2 2 2 2 2 14 

2 2 2 2 2 2 3 15 

2 2 2 2 2 2 3 15 

2 2 2 2 2 2 2 14 

2 2 3 2 2 2 2 15 

2 2 2 2 2 2 2 14 

2 2 2 2 2 3 2 15 

2 2 2 2 2 3 3 16 

2 2 2 2 2 2 3 15 

2 2 2 2 2 2 2 14 

2 2 2 2 2 2 2 14 

2 2 2 2 2 2 2 14 

2 2 2 2 2 2 2 14 

2 2 2 2 2 3 2 15 

              promedio  

              13,826087 

              % 

              49,4 
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402 

prueba 1 prueba 2 prueba 3 prueba 4 prueba 5 prueba 6 prueba 7 Resultados 

puntaje  puntaje  puntaje  puntaje  puntaje  puntaje  puntaje  
puntaje 
final  

2 2 2 2 2 2 3 15 

2 2 2 2 2 3 2 15 

2 2 2 2 2 2 2 14 

2 4 2 2 2 2 2 16 

2 2 2 2 2 4 2 16 

2 2 2 2 2 2 2 14 

2 3 2 3 2 2 2 16 

3 2 2 2 3 2 2 16 

2 2 2 2 2 2 2 14 

2 2 2 2 2 2 2 14 

2 2 2 2 2 2 2 14 

2 2 2 2 2 2 2 14 

3 2 2 2 2 2 2 15 

2 2 2 1 2 2 2 13 

2 2 2 2 2 2 2 14 

3 2 2 2 2 2 2 15 

3 2 2 2 3 2 2 16 

2 2 2 2 2 2 2 14 

2 2 2 2 2 2 2 14 

3 2 2 2 2 2 2 15 

2 2 2 2 2 2 2 14 

              promedio  

              14 

              % 

              50,0 
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7.1.5 Toma 3 (final ) del test 3js 4y 5 grado Pío xll guatavita 

Tabla 12 

5 grado 
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4 grado 
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7.1.6 Toma 3 (final ) del test 3js 403 y 402  Julio Garavito Armero  

Tabla 13 

403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

402 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prueba 1 prueba 2 prueba 3 prueba 4 prueba 5 prueba 6 prueba 7 Resultados

puntaje puntaje puntaje puntaje puntaje puntaje puntaje puntaje final 

3 3 4 3 3 4 3 23

4 3 3 4 4 4 4 26

3 3 3 3 3 4 3 22

4 2 3 3 4 4 3 23

3 3 3 3 3 3 3 21

4 3 3 3 3 3 3 22

3 3 3 3 3 3 3 21

3 4 3 3 3 4 3 23

3 4 3 3 4 4 3 24

3 4 3 3 4 4 3 24

3 3 3 3 3 4 3 22

3 3 3 3 3 3 3 21

4 4 3 3 3 4 4 25

2 4 1 3 3 2 3 18

3 2 3 2 2 3 4 19

3 4 2 2 2 3 4 20

4 4 3 3 4 4 3 25

2 3 3 2 2 2 2 16

2 2 4 3 3 3 2 19

1 1 3 3 4 1 3 16

2 2 1 1 3 2 2 13

2 3 1 3 3 4 2 18

promedio 

20,04347826

%

71,6

prueba 1 prueba 2 prueba 3 prueba 4 prueba 5 prueba 6 prueba 7 Resultados

puntaje puntaje puntaje puntaje puntaje puntaje puntaje puntaje final 

3 3 3 3 4 3 4 23

3 3 3 4 3 3 3 22

3 3 3 4 4 4 3 24

3 3 4 4 3 3 3 23

3 3 3 3 4 3 3 22

4 3 3 4 4 3 3 24

3 3 4 3 4 3 4 24

4 3 3 4 4 3 3 24

3 3 4 2 3 3 4 22

3 2 3 2 3 2 2 17

3 2 2 3 3 2 1 16

2 2 2 2 2 2 2 14

3 2 2 1 3 3 2 16

3 1 1 4 2 1 3 15

4 3 1 3 1 4 4 20

2 4 3 2 2 2 2 17

4 2 3 2 4 3 4 22

1 2 2 1 3 1 2 12

1 2 1 4 2 1 2 13

4 2 3 3 2 2 2 18

3 3 3 3 3 3 2 20

promedio 

18,54545455

%

66,2
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7.2 Resultados evaluación cualitativa 

7.2.1 Evaluación cualitativa Pío xll guatavita 

Tabla 14 

5 grado 

 

 

4 grado 
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7.2.2 Evaluación cualitativa julio Garavito armero 

Tabla 15 

402 

 

403 

 

Autonomía Socialización Comprensión Autonomía Socialización Comprensión Autonomía Socialización Comprensión

Andrade Henao Juan Jose M M M R R R S S S

Cantor Garcia Robert B S E B S E B S E

Fonseca Pimiento Jonathan David S R S S R S E S S

Hernandez Marciales Ana Maria B B E B B E B B E
Hernandez Maria Fernanda S S S S S S S S S

Leon Molano Anderson David B B S B B S B B S

Lopez Herran Thomas Alejandro B B B B B B B B B

Martinez Palacios Samanta E B B E B B E B B

Medellin Conejo Danna Camila B E B B E B B E B

Rios Parrado Nicol Estefany B B B B B B E E E

Rios Villamil Zareth Sayumi B S B B S B B S B

Rivera Bedoya Samuel Mauricio B R M B R R B S S

Roa Torres Heiner Camilo B B B B B B B B B

Rodriguez Andrade Alison E E B E E B E E B

Rojas Torrez Angel Daniel S B B S B B S B B

Rubio Ortiz Valery R M R R R R S S S

Ruiz Beltran Thomas E E E E E E E E E

Sanchez Beltran Laura Valentina B E B B E B B E B

Toro Parra Maria Paula S B S S B S S B S

Rios molano B R S B R S B S S

lopez angelith B S B B S B B S B

EVALUACIÓN

sesion 9 a la 16unica sesiones 
NOMBRES 

sesion 1 a la 24

Autonomía Socialización Comprensión Autonomía Socialización Comprensión Autonomía Socialización Comprensión

Agudelo Hary Valentina E E M E S R E E S

Alvarez Maje Hidriam Kamith B B E B B E B B E

Cruz Rodriguez Joan Sebastian B B E B B E B B E

Diaz Ocampo Dana Valentina B S B B S B B S B

Duque Correal Dilan Sebastian R S M B S R B S S

GIl Contreras Nicolas B B S B B S B B S

Gonzales Tique Avril Makeda B B S B B S B B S

Jaimez Florez Gabriel Alexander E B B E B B E B B

Llanes camacho Alison Andrea R B B R B B S B B

Medellin Conejo KevinFelipe B E E B E E B E E

Mejia Rondon Jose Emanuel R S M R S R S S S

Moreno Vasquez Luisa Maria S M E S R E S S E

Moreno Vega Kevin Yoel B E S B E S B E S

Perdomo Albor Julian Alejandro E E B E E B E E B

Perez Zambrano Alejandro Jose E E B E E B E E B

Pimiento castellanos Juan Sebastian B R M B R R B S S

Sarmient Delgado Jhoan Santiago B R M B R R B S S

Torres Cardenas Mychel Tatiana B R M B R R B S S

Valles Vargas Luisangi B E B B E B B E B

Vargas Salguero Nicolay S B S S B S S B S

Zabala Febo Carlos Alejandro R S B R S B S S B

Portacarrero Emily B B B B B B B B B

EVALUACIÓN

sesion 9 a la 16sesion uno a la 8
NOMBRES 

sesion 1 a la 24
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7.3 Metaevaluación  

Figura 15 

Formato de evaluación de sesiones. 

 

 

N°
SESION

1

MARCADOS

2
TROW TARGE

3
SANCOCCHO DE LETRAS

4

5

CARRERA MOTRIZ

6

HIT THE WALL

7

BALON PIE rondo

8

balon pie rejol

las actividades en mingrupos

desarrollo de la clase por estaciones 

al darles libertad para saltar la 

cuerda la usan para golpear a 

sus compañeros 

continuar con el circuito motris

trabajo en parejas 

trabajo autonomo causa 

distraccion y perdida de 

interes

la actividad estimula la creatividad de los niños ademas que es una actividad 

que es entretenida por lo cual se ouede mantener mas tiempo con sus 

respectivas adaptaciónes

nicolay por su seudo paralisis cognitiva no 

puede recptar el balon

la recepcion con antebrazo no 

funciona
la sesion funciona bien y permite que todo el grupo participé activamente

desarrollar la actividad en grupos de 5 a 7 integrantes
nicolay por su seudo paralisis cognitiva 

corporal unicamente puede trotar

el poner a competir a dos grupos permite mantener la motivacion
no tienen la suficiente fuerza para picar el 

balon contra el piso
defnir un objetivo que golpear

el picar el balon contra el piso 

no fnciona, unicamente 

peden lanzarlo directamente 

contra el muro

la mayoria de las  niñas no tienen 

familiarizacion con el balon

FORMATO DE OBSERVACION PARA SESION (metaevaluacion)

PARTICULARIDADES COSAS QUE FUNCIONAN COSAS QUE NO FUNCIONAN CONCLUSION  PARA PROYECTAR UNA SESION "ideal"

ningun niño tiene el gesto de lanzar por 

arriba del hombro

Que las pelotas sean de espuma favorece el 

panorama de riezgos 

realizar la actividad en 

equipos conformados por 

muchos niños hace que no 

todos participen

crear mas  equipos pequeños para que se logre una participación bde todo el 

grupo

Angel que es un niño con síndrome de 

down ,oresento dificultad para la 

actividad  oero los demas ñiños la 

completaron sin dificultad

aumentar el numero de aros a donde se lanza la 

pelota

poner mas aros y conformar mas equipos pequeños asi se asegura la 

participación de todo el grupo 

los chicos/as no realizan una adecuada 

ejecucion del pase, lo cual dificulta el 

desarrollo de la sesion 

utilizar balones sinteticos
organizar los grupos como el 

profesor crea

la actividad adaptada con un material mas sintetico, no especificamente un 

balon de futbol, permite que aquellos que aun no estan familiariazos se 

vayan adaptando a control del elemento.

hacerlo en grupos pequeños

emplear obstaculos que  no 

esten fijos ocasiona que los 

niños los tumben

lazo a  FUEGO

tener estaciones de trabajo que hagan parte de un circuito acopladodejar libre cualquier estacion

Luisa por su condicion cognitiva no es 

capaz de concentrarse 

nicolay por su seudo paralisis cognitiva 

corporal esta imposibilitado para saltar 

con pie juntos 
hacer grupos muy  grandes 

hace que muchos niños no 

esten motivados 

realizar estaciones donde pasen pequeños grupos y se desarrollen las 

adaptaciones propuestas

desarrollo de la clase por estaciones 

9
MARCADOS - FASE 2

10
CIRCUIT (TROW TARGE) - FASE 2

11 SANCOCHO DE LETRAS - FASE 2

12
LAZO DE FUEGO - FASE 2

13

carrera  motriz fase 2

14

hit the wall  fase 2

15

balon pie fase 2(rondo)

16

balon pie reloj fase 2

usar los aros como diana 

dificulta el dinamismo
poner un indicativo a los participantes de cada grupo para diferenciarlos

los niños mas neutrales no se motivan por 

la actividad

lasactividades en grupo los sensibiliza en la 

socializacion

darles demasiados objetos 

para trasladar

Tener en cuenta en que fase del modelo se encuentra desarrollada la sesion, 

al igual permitir que los chicos/as tomen accion en ciertos momentos de los 

juegos.

Todos participaron del juego propuesto en 

esta sesione, les parecio agradable 

Allen se le facilita el desarrollo de este 

juego y ayuda a sus compañeros para que 

tambien lo comprendan 

hacerlo en grupos pequeños donde se logre 

realizar el rondo en un circulo y luego dejar que 

los niños se ubiquen libremente en la zona ,es un 

aspecto fundamental ya que permite un 

acercamiento al deporte del fútbol

Dejar que lps chicos realicen eelps mismos los 

grupos

la planeación funciona 

correctamente 

Utilizar solo un balon por 

grupo no deja que la actividad 

fluya adecuadamente

intentar que sea en equipos y que copitan entre ellos para causar mayor 

motivación

intentar modificarlo para que sea mas dinamico y no se quede en solo asignar 

tareas 

algunas.chicas no tienen desarrollada su 

ubicacion temporoespacial 

no fue dinamica la sesion y algunas chicas 

obtaron por tomar asiento en una parte de 

la cancha 

grupos pequeños

realizar varios grupos 

que sea repetitivo y se 

confunda con un ejercicio 

analitico mas no un juego

que se realice de forma 

individual

continuar con  estaciones de juego

Al final de la actividad es interesante establecer un minitorneo que permita 

motivar a los niños ,además de que puedan poner en práctica  todos los 

fundamentos técnicos ganados en el juego adaptado "El rondo"

 realizar 4 equipos funciona bien y 

permite una buena participación

la cuerda muy alta puede hacer complejo el juego 

y disminuir la participación 

variar la altura de la cuerda y totar los equipos para que no se  pierda la 

motivación

no comprenden el uso del aro
los petos de colores ayudan bastante en la 

actividad 
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7.4 Sesiones propuestas  

Figura 16 

Sesion 1  

17

marcados fase 3

18

TROW TARGE fase 3

19 SANCOCHO DE LETRAS - FASE 3

20

lazo a fuego fase 3

21
carrea motriz fase 3

22

hit the wall fase 3

23

balon pie fase rondo 3 

24

balon pie reloj fase 3

no funcionan las normas que 

se establecieron 

Colocar el juego sin un 

obejtivo claro 

Estar orientando algunos 

patrones cuando ellos ya 

estan realizando los juegos, 

cada uno con sus reglas 

internas pactadas con el grupo

algunos chicas/os aún no 

realizan un adecuado 

lanzamiento del balon, lo cual 

dificulta el avance de la sesion 

no realizar las progresiones 

adecuadas, detienen el juego 

y entran en desmotivacion 

algunos chicos/as

realizar progresiónes 1v1. 2vs 2  3vs 3. hasta llegar 

a 7vs 7    es primordial para aumentar la 

complejidad de trabajar en equipo ,ademas de 

ayudar a crear estrategias para vencer la 

oposición , lo que permite el desarrollo de 

fundamenos tacticos en relacion a como se 

mueve el niño en el terren de juegi de tal manera 

que logran contrarestar ataques del oponente 

Colocar mas estimulos que permitan la 

resolucion de problemas y la toma de decisones 

por parte de los chicos/as.

realizar diferentes situaciones donde se de la 

ventaja y desventaja numerica, permitio a los 

chicos/as desarrollar ese componente tactico

mantener los grupos en contante actividad 

permite el desarrollo de la sesion

Si se tiene presente que el juego detro de sus principios desarrolla la toma de 

decisiones y la resolucion de problemas, se puede establecer una mejor 

progresion de cada sesion.

Realizar un Feedback tras terminar cada juego, permite que los chicos aclaren 

algunas dudas

En esta fase del modelo se observa una autonomia por parte de los grupos, 

esto a su vez mejoro significativamente la socializacion del grupo.

el juego ayuda a integrar a niños con 

sindromes como ocurre en 4 grado con 

angel 

En lo posible usar la malla de voleibol para 

hacer un acercamiento al deporte

Maria Antonia, durante la sesion se salio 

en varias ocaciones, ya que se 

le.dificultaba comorender lo que se 

estaba realizando en la clase.

las chicas del grupo estuvieron mas 

participativas de lo habitual 

Victoria, la chica que menos ha 

participado a lo largo de las sesiones, hoy 

estuvo mucho mas participativa y con mas 

disposicion de trabajar en equipo

realizar equipos pequeños y al final realizar un 

mini torneo de un juego que los acerque al balon 

mano es motivante para los niños 

realizar en lo posible mas de 4 grupos oara 

favorecer el desempeño de los juegos y su 

adaptación

usar equipos pequeños , con distintivos (petos) ayuda con la organización del 

grupo y la pertenencia hacia el equipo 

adaptar anteriored sesiones para el fortalecimiento de los patrones basicos, 

va permitir el desarrollo de las futuras sesiones

Ademas de las progresiones es importante incentivar a los niños por medio 

de un mini torneo del juego que acerca al niño al voleibol
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Figura 17 

Sesión 2  
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Figura 18 

Sesión 3  
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Figura 19 

Sesión 4 
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Figura 20 

Sesión 5  
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Figura 21 

Sesión 6 
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Figura 22 

Sesión 7 
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Figura 23 

Sesión 8 
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Figura 24 

Sesión 9 
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Figura 25 

Sesión 10 
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Figura 26 

Sesión 11 
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Figura 27 

Sesión 12 
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Figura 28 

Sesión 13 
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Figura 29 

Sesión 14
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Figura 30 

Sesión 15

 

 



168 

 

 



169 

 

 

 

 



170 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

 

Figura 31 

Sesión 16 
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Figura 32 

Sesión 17 
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Figura 33 

Sesión 18 
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Figura 34 

Sesión 19 
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Figura 35 

Sesión 20  
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Figura 36 

Sesión 21 
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Figura 37 

Sesión 22 
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Figura 38 

Sesión 23 
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Figura 39 

Sesion 24  
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7.5 Autorización 

Figura 40 

 


