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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto se efectuó con la finalidad de afiliar los juegos de coordinación 

con el sistema propioceptivo, ya que del juego mismo se genera un aprendizaje 

significativo en los niños, los cuales muestran gran interés al existir medios dinámicos 

que se incluyan en sus actividades regulares de educación, la coordinación es la base 

fundamental que genera un movimiento armónico entre nuestro cuerpo y el entorno 

que nos rodea, permitiendo de ésta manera poder tener un desenvolvimiento preciso 

en las actividades académicas, deportivas y cotidianas del día a día, por lo cual se 

aplicó un pre test de Litwin y una batería MABC-2 para evaluar el estado inicial 

referente al sistema propioceptivo en los estudiantes de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa “Juan León Mera La Salle”, luego de evidenciar su estado se 

planteó planificaciones en las cuales se tomaba en cuenta ejercicios y juegos que 

ayuden al desarrollo óptimo de los educandos, luego de la intervención se realizó un 

post test en el cual se comprobó la mejoría en el sistema propioceptivo además de la 

versatilidad en las diferentes actividades realizadas por los estudiantes. 
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ABSTRACT 

The present project was carried out with the purpose of affiliating coordination games 

with the proprioceptive system, since the game itself generates significant learning in 

children, who show great interest in the existence of dynamic means that are included 

in their regular educational activities, coordination is the fundamental basis that 

generates a harmonious movement between our body and the environment around us, 

allowing in this way to have a precise development in academic, sports and daily 

activities of the day to day, Therefore, a Litwin pre-test and a MABC-2 battery were 

applied to evaluate the initial state of the proprioceptive system in the students of 

General Basic Education of the "Juan León Mera La Salle" Educational Unit. After 

demonstrating their state, planning was proposed in which exercises and games were 

taken into account to help the optimal development of the students, after the 

intervention a post-test was carried out in which the improvement in the proprioceptive 

system was verified, as well as the versatility in the different activities carried out by 

the students. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Coordinación 

La coordinación es una capacidad física propia del ser humano, en la cual sus 

movimientos, desplazamientos y acciones están sincronizados en su ejecución. En el 

aspecto deportivo la coordinación es la base fundamental de gestos deportivos y 

movimientos ordenados que, en secuencia, tienen como finalidad realizar esfuerzos lo 

más mínimo posibles en la ejecución deportiva. 

La coordinación de acuerdo con Ruiz (como se citó en Curay, 2022): 

Es considerada como una de las funciones principales que engloba la 

competencia motriz, siendo esta la responsable de predecir las posibilidades cuando 

realizamos o ejecutamos prácticas de algún tipo de actividad física y varios estudios 

han demostrado que una baja coordinación está asociada con bajos niveles de práctica. 

(p. 25) 

En las palabras de Torralba (como se citó en Núñez, 2022): “Se debe entender 

a la coordinación motriz como un tipo de coordinación, a la cual se considera como el 

proceso estructurado y funcional de coordinar la actividad muscular producida por el 

cuerpo humano para realizar una tarea motora” (p.12).  

En lo referente a la coordinación motriz: 

Por otro lado, y en base a lo enunciado se considera a la coordinación motriz 

como el proceso de control de la actividad muscular que da lugar a un cierto grado de 

coherencia y gradación del esfuerzo muscular con las particularidades de la tarea 

motriz y las condiciones de su realización (Guillamón , García , & Carrillo, 2018, 

págs. 105, 124) 
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En lo referente a la coordinación Solana (como se citó en Curay, 2022): 

El área motriz lleva consigo todas aquellas capacidades que son encargadas del 

movimiento de una forma controlada, ya sean de forma lenta o rápida, dentro de estas 

capacidades surgen el movimiento corporal y técnico simultaneo que acoplan los 

miembros superiores e inferiores, por tanto, es muy necesario la disociación de ambas 

partes del cuerpo, ya que será de mucha ayuda ser capaz de realizar una acción motriz, 

y estar atento a todo lo que ocurre. (p. 26) 

Por lo cual al tener una coordinación muy bien desarrollada se posee ventajas 

en cada movimiento que realicemos, ya sea en una posición estática o dinámica, como 

algún deporte o en cierta actividad cotidiana de nuestras vidas. El tener una 

coordinación estable genera seguridad en cada desplazamiento que realicemos y mayor 

eficiencia en las acciones que nos desenvolvamos ya sea en el campo deportivo o 

social. 

La coordinación tiene varios fines como: 

La coordinación entonces representa una capacidad para la planificación, el 

control y la regulación del movimiento con el propósito de lograr un Fomenta la 

síntesis de mono aminas Estimulación del angiogénesis cerebral. Liberación de 

moléculas neuro tróficas. Incremento del flujo sanguíneo en el cerebro. Incremento de 

la materia gris en las regiones frontal. 10 objetivo específico, por ende, se convierte en 

una habilidad fundamental para que el sujeto interactúe en su entorno, a la par de 

habilidades como la resistencia, fuerza y flexibilidad. (Čillík & Willbéber, 2018, 

págs. 455, 465) 

Como recalca Romero (2021): “La coordinación motriz se define como la 

capacidad neuromuscular de trabajar conjuntamente diferentes componentes de la 

preparación deportiva, de los sentidos y segmentos corporales con precisión” (págs. 

147, 157). 
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Capacidades coordinativas 

Al mencionar la coordinación como capacidad se complementan los 

movimientos armónicos con los parámetros deportivos, vinculados a una relación de 

respuesta entre los movimientos efectuados y la gestión del sistema nervioso central. 

El autor (Quiceno, 2020) afirma:  

Las capacidades coordinativas son particularidades relativamente fijadas y 

generalizadas dentro del desarrollo de los procesos de conducción y regulación de la 

actividad motora, que presentan requisitos indispensables que debe tener un deportista 

para poder ejercer determinadas actividades deportivas. (p. 12) 

Como afirma el autor (Osuna, 2019): 

Por otra parte, otro factor de las capacidades coordinativas es el ritmo que no 

es más que la repetición de forma regular con un esquema organizado y adaptado con 

la capacidad 27 de realizar un ejercicio sosteniendo el equilibrio de oxígeno. (p. 274) 

La edad influye en el desarrollo de la coordinación motriz, ya que cada periodo 

sensitivo se caracteriza por un control preciso de la fuerza y de los parámetros 

espaciales y temporales que son proporcionadas por una compleja interacción de las 

unidades motoras centrales y periféricas sobre la base de la retroalimentación aferente, 

es decir de transmisión de impulsos desde el sistema nervioso central al periférico. 

(Guillamón , García , & Carrillo , 2020, págs. 95, 101) 

El investigador (Zambrano, 2021, págs. 27, 28), detalla una comparación de 

términos y conceptos pertenecientes a Cardierno y Molnar en lo que respecta a la 

clasificación de las capacidades coordinativas, mencionadas de ésta manera: 

Capacidades coordinativas  

 Adaptación y cambio motriz: son las diferentes situaciones y condiciones que 

involucre el cuerpo para moverse y la capacidad del organismo para acoplarse. 

 Regulación de los movimientos: independientemente de la condición que 

requiera la actividad desarrollar movimientos con mayor amplitud y velocidad. 
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Capacidades coordinativas especiales 

 Orientación: se caracteriza por la percepción de los movimientos que realiza el 

cuerpo humano en el espacio y tiempo, tomando en cuenta los acontecimientos 

que se manifiestan a su alrededor y permite la regularización de sus acciones 

para cumplir el objetivo que exige la actividad.  

 Equilibrio: es la capacidad que tiene el cuerpo para adaptarse a los diferentes 

movimientos que pueden producirse por en cambio en el centro de gravedad 

del cuerpo.  

 Reacción: es la capacidad que tiene el cuerpo para dar respuesta a un estímulo 

con la mayor rapidez posible  

  Ritmo: capacidad del organismo para variar de manera pronta la tensión y 

distención a nivel muscular de manera consciente. que varía la ejecución de 

una actividad, la diferencia. Acentúa, y crea un nuevo ritmo.  

 Anticipación: es la percepción de los movimientos antes de que estos ocurran 

con la finalidad de preparar el cuerpo humano para realizar movimientos 

anteriores puesto a las acciones venideras.  

 Diferenciación: se lo define como la capacidad del ser humano para analizar, 

diferenciar y observar un movimiento o ejercicio de forma general, conociendo 

sus características, tiempo, espacio y tensiones musculares necesarias para la 

ejecución del movimiento en su conjunto.  

 Coordinación: capacidad del cuerpo para combinar varias acciones de forma 

sincronizada en un solo movimiento.  

Capacidades coordinativas complejas  

 Aprendizaje motor: capacidad de entender las diferentes acciones motrices y 

abastecerse de conocimientos que favorezcan la ejecución de una acción en 

específico, que proporciones la posibilidad de realizar y repetir el ejercicio, 

permitiendo la sincronización de sus movimientos en una acción en el menor 

tiempo posible a esto se lo conoce como acción motriz (técnica).  

 Agilidad: es la capacidad física para cambiar con velocidad las tareas motrices 

propuestas, mientras se encuentre en movimiento. 
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La coordinación motriz en la etapa escolar trabaja a través de movimientos 

gimnásticos y acrobáticos direccionados al desarrollo del aparato vestibular, el 

cual, gracias al aumento gradual de la dificultad de las tareas motrices, la 

variedad de movimientos y la aceleración del ritmo de ejecución, que son 

condiciones de suma necesidad permiten su desarrollo. La coordinación motriz 

se vuelve imposible sin el desarrollo de la orientación espacial, que es 

considerado un componente necesario para la ejecución de cualquier acción 

motora (Zamora, Barrantes , & Barrantes, 2021, págs. 129, 146) 

Ilustración 1  

Estructura de las capacidades coordinativas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Meinel (1987) 

A continuación, según (Mejía N. , 2020, pág. 8) se realiza una revisión 

bibliográfica de los factores explicativos de las capacidades coordinativas: 

 Capacidad de acoplamiento/combinación: esta capacidad permite la 

unión de habilidades motrices aprendidas por separado para generar una 

habilidad motriz de mayor complejidad (Peregot & Delgado, 2002). Weineck 

(2005) la consigna como un proceso organizativo que implica los movimientos 

parciales de los distintos segmentos corporales, con o sin la presencia de los 

objetos, lo cual en el primer caso aumentaría la complejidad de dicha 

organización. Hafelinger & Schuba (2010) resaltan que la fluidez es muestra 

de una buena capacidad de acoplamiento. El objetivo es la combinación de los 
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movimientos aislados de distintos segmentos corporales en la ejecución global 

del movimiento (Martin et al., 2016; Dorochenko, Navarro, Moya, Pérez, 

Muñoz & Pérez, 2017, p. 43) la definen como la “capacidad de organizar 

habilidades motoras que se han interiorizado y automatizado”. 

 Capacidad de diferenciación kinestésica: “posibilita lograr la 

armonización exacta de cada una de las fases del movimiento y diferencias con 

precisión entre parámetros de fuerza, espaciales y temporales dentro de la 

ejecución de un movimiento” (Martin, Nicolaus, Ostrowski & Rost, 2004, p. 

86). Esta capacidad permite que el movimiento sea ejecutado con mínimas 

variaciones en cada repetición. Se destacan a los propioceptores como los 

analizadores que ayudan a controlar las fuerzas para la ejecución precisa de los 

movimientos. (Hafelinger & Schuba, 2010) 

 

 Capacidad de equilibrio: permite mantener el cuerpo en estado de 

equilibrio ante cambios leves o bien repentinos. Autores como Cañizares & 

Carbonero (2018) estiman que esta capacidad potencia la sincronía en la 

realización de los movimientos. 

 

 Capacidad de orientación espacio-temporal: “Capacidad para 

determinar y modificar la situación y los movimientos del cuerpo en el espacio 

y en el tiempo, en relación con un campo de acción definido” (Meinel, 1987, 

p. 252). En esta capacidad son decisivos los analizadores ópticos, acústicos y 

cinestésicos. 

 Capacidad de ritmo: “Capacidad para procesar un ritmo que viene 

dado del exterior, de reproducirlo en forma de movimientos y de plasmar en la 

actividad motora propia el ritmo internalizado de un movimiento” (Meinel, 

1987, p. 255), organizando “cronológicamente las prestaciones musculares en 

el espacio y el tiempo” (Cañizares & Carbonero, 2016, p.12). Peregot & 

Delgado (2002) diferencian entre los ritmos de secuencia regular y los de 

secuencia irregular, en el que se establece una alternancia entre los periodos de 

contracción y relajación muscular. 
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 Capacidad de reacción: Hafelinger & Schuba (2010) resaltan que esta 

capacidad se manifiesta en entornos constantemente cambiante y que hay una 

alta reacción, cuando el tiempo desde la percepción del estímulo hasta la 

modificación de la musculatura, es corto. Es la ejecución motriz por medio de 

acciones breves en respuesta a diversas señales. (Martin et al. 2016) 

 Capacidad de cambio o adaptación: “Capacidad de adaptar el 

programa de acción a las nuevas situaciones, en base a los cambios percibidos 

o anticipados durante la ejecución motora, o la prosecución de la acción en 

forma completamente diferente” (Meinel, 1987, p. 27). Esta capacidad está 

condicionada por la capacidad de anticipación, que, como lo sostiene 

Hafelinger & Schuba (2010) ayuda a reconocer previamente las modificaciones 

en el ambiente y planear por anticipado las acciones necesarias. 

Movimientos Coordinados 

Los movimientos coordinados son un compendio de varias acciones motrices 

que garantizan la armonía, fluidez y seguridad del cuerpo para tener sincronía a la 

ejecución del desplazamiento o actividad final. 

Desde el punto de vista de Ulla (2010) 

La coordinación constituye la base de todos los movimientos humanos y es la 

responsable del aprendizaje, la regulación y la adaptación de los movimientos. La 

coordinación también puede ser considerada como el factor central de la capacidad de 

rendimiento motor, puesto que su efecto es el que permite que las demás características 

motoras básicas de la condición física, como la fuerza, la resistencia, la velocidad y la 

movilidad, puedan ser utilizadas. El objetivo es poder ejecutar un movimiento 

determinado de forma económica. Cuanto mayor sea la capacidad de coordinación, 

más económica y precisa será una secuencia motora determinada. (p. 22) 
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Ilustración 2 

El ciclo del movimiento en interacción con el entorno 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las clases de educación física los educandos aprenden el juego, 

ejercicio físico y deportes, los cuales serían difíciles de desarrollarlos sin el desarrollo 

paralelo de la coordinación, ya que un individuo coordinado puede ser mucho más 

rápido, así como tiene la capacidad de aprender nuevas acciones motrices y de igual 

manera un proceso rápido de reconstrucción (Posso, y otros, 2020, págs. 371, 381) 

Como lo hace notar Silva & Montañez (2019): 

La coordinación motriz es entrenable a través de la educación física, aplicando 

procesos pedagógicos y didácticos direccionados a su desarrollo, tomando en cuenta 

que un nivel alto de desarrollo de la coordinación motriz incide en un efecto positivo 

del aprendizaje de nuevas habilidades y destrezas motrices por parte de los educandos. 

(p. 302, 309) 

Ilustración 3 

Coordinación 
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Teniendo en cuenta a Cenizo (citado en Guillamón, García , & Martínez, 

2020): 

Por la complejidad del proceso madurativo de la coordinación motriz, se ha 

establecido la educación primaria como la etapa primordial para el desarrollo 

progresivo de este conjunto de capacidades coordinativas, debido a que en este periodo 

se produce un gran desarrollo físico, así como la madurez y el incremento de la eficacia 

de las habilidades motrices básicas, estrechamente relacionadas con dichas 

capacidades. (p. 96) 

Juegos de coordinación 

Los juegos siempre han sido parte principal de la vida cotidiana de nuestros 

antepasados, ya que han estado inmersos en el aprendizaje basado en juegos, ya desde 

muy tempranas edades se jugaba con fines de distracción y conforme el niño crecía, 

desarrollaba un aprendizaje vital para las actividades cotidianas como recolección de 

alimentos, caza, entre otros, la estrategia educativa con mayor efectividad es el juego 

con fines educativos, ya que genera interés y por sus tareas con mayor o menos 

dificultad en retos motrices, tiene como meta el aprendizaje. 

En Grecia tenemos el ejemplo ineludible de los juegos griegos que son sin duda 

los Juegos Olímpicos. Estos festivales olímpicos se celebraban cada 4 años, era la más 

importante celebración religiosa, y ofrecía a los griegos desunidos la oportunidad de 

afirmar su identidad nacional. No se sabe exactamente cuándo se celebraron por 

primera vez, se sabe que venían celebrándose periódicamente antes del 776 a.C., fecha 

oficial de su comienzo (Lupaca R. , 2018, págs. 13, 14)  

Dicho con palabras de Aristóteles (citado en Lupaca, 2018): 

El mismo Aristóteles que se ocupa de los problemas educativos para la 

formación de hombres libres, menciona en varios lugares de su obra ideas que remiten 

a la conducta de juego en los niños, por ejemplo «hasta la edad de cinco años, tiempo 

en que todavía no es bueno orientarlos a un estudio, ni a trabajos coactivos, a fin de 

que estos no impida el crecimiento, se les debe, no obstante permitir movimientos para 

evitar la inactividad corporal; y este ejercicio puede obtenerse por varios sistemas, 
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especialmente por el juego». En otro fragmento menciona que «la mayoría de los 

juegos de la infancia, deberían ser imitaciones de las ocupaciones serias de la edad 

futura». (p.14) 

En palabras de Lupaca (2018): 

Es posible distinguir entre diversos ámbitos de acción de la psicomotricidad, 

que derivan en corrientes o disciplinas como la psicomotricidad clínica (enfocada a 

personas con problemas en su evolución, proponiendo tratamientos mediante el uso 

del cuerpo) y la psicomotricidad educativa (que se desarrolla en la etapa escolar y se 

orienta a personas sanas para fomentar su desarrollo mediante el juego y la actividad 

física). (p. 17) 

El juego forma parte de la inteligencia del niño, asimila una representación 

funcional o reproductiva según cada etapa específica del niño, hay 3 estructuras 

básicas del juego con las fases evolutivas del pensamiento que son muy relevantes: el 

juego es simple (parecido al animal), el juego es simbólico (abstracto y ficticio) y el 

juego reglado (colectivo, resultado de un acuerdo de grupo. Las capacidades sensorio 

motrices, simbólicas o de razonamiento, son aspectos fundamentales en el desarrollo 

del individuo y da origen a la evolución del juego. (Penagos, Ortiz , & Aguilera , 

2018, pág. 34) 

A juicio de Andrade (2020) 

El juego es recreación, ya que toda actividad lúdica va en función de aumentar 

el conocimiento de la vida y de las relaciones involucradas en él, es el centro de la vida 

del niño, es la única actividad que tiene a su alcance, como diversión básica, se 

constituye en una necesidad vital tanto para su desarrollo físico y psicológico como 

para el proceso de aprendizaje. (p.134) 

Los niños necesitan estar en constante movimiento desde que nacen, ahí 

descubren que la fuente de placer es el juego, siendo una actividad muy satisfactoria, 

y una de las estrategias más importantes para aprender y adquirir autonomía e 

independencia. Las niñas y los niños ejecutan juegos ya sea en forma individual o 

grupalmente, y esto les permite tener la posibilidad de crear, expresar, sentir, observar, 
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explorar, relacionar, representar, construir, resolver, proyectar, dialogar, interactuar y 

todo será factible a través de los juegos didácticos que pueden ser simbólicos o 

socializados. (Andrade A. , 2020, pág. 135) 

El juego en el niño, es un medio a través del cual representa varios roles que 

luego podrá interpretar en la vida real, se relaciona con los demás, ejercita la habilidad 

viso espacial, al mismo tiempo, pone y recibe limites, todo esto contribuye a su 

adaptación al medio social. Dentro de los beneficios del juego, está el desarrollo del 

aprendizaje, y además de esto, como se mencionó antes, contribuye a aliviar el estrés 

del día a día, por el exceso de trabajo y las necesidades diarias; ayuda a activar nuestro 

cuerpo y nuestra mente, sobre todo ayuda a la comunicación comunicar por medio del 

lenguaje”. (Andrade A. , 2020, pág. 140) 

Dominio Corporal 

En lo concerniente al dominio corporal, son aquellas acciones motrices que 

llevan a relacionarlo con su esquema corporal, por ende, a tener consciencia de sentir 

su cuerpo de manera fraccionada y en su totalidad. Todo lo referente a movimientos, 

desplazamientos y movilidad articular, hace alusión al dominio corporal, el cual se 

encarga de tener armonía entre los movimientos de nuestro cuerpo, en tiempo y espacio 

determinado del cual se cumplen diversas actividades que se realizan en la vida 

cotidiana. 

Entendemos por dominio corporal dinámico toda actividad en el que el niño 

utilice su esquema corporal como brazos piernas tronco cabeza etc. para la realización 

de movimientos de desplazamiento y locomoción fortaleciendo su esquema corporal, 

para el desarrollo de sus capacidades motoras y cognitivas formando sus aprendizajes 

conducta llevándolo a un desarrollo infantil integral, sin obligarlo ni suprimirlo en su 

desempeño con el cual lleve a cabo todas sus actividades motrices encaminadas a su 

crecimiento. (Rivera, 2017, pág. 22) 

Dominio corporal dinámico 

La noción del cuerpo, el dominio propio de cada movimiento, el recurrir a 

comprender la fracción espaciotemporal de cada movimiento con recorrido hacia 
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cierto lugar, se define como dominio corporal dinámico, en el cual genera un dominio 

en cada parte de nuestro cuerpo mientras se realiza una acción en recorrido. 

Desde la posición de (Simbaña, y otros, 2021, pág. 68): “El dominio corporal 

dinámico permite, realizar movimientos de manera sincronizada y de desplazamientos 

voluntarios a través de una instrucción dada, por el educador, superando dificultades 

que el entorno y la actividad lo sugiera.” 

En la clasificación que tiene el dominio corporal se destaca varios aspectos 

básicos y fundamentales como son: 

Coordinación general: Se realiza movimientos donde interviene todas las partes 

de su cuerpo, la flexibilidad y el dominio corporal dependerá de su edad. Ejemplo: 

Gatear, andar, saltar, trepar, entre otros. 

Equilibrio: El equilibrio se refiere cuando el niño puede adoptar y mantener 

una postura determinada según sus necesidades.  

Según (Cañizares & Carbonero, 2017) señalan que: “La equilibración, que 

está muy relacionada con el esquema corporal y la función tónica, se considera como 

el telón de fondo del equilibrio que, a su vez, dará las bases para construir nuestras 

coordinaciones y domino del espacio” (pág.17). Trabajar este elemento de la 

psicomotricidad tanto en equilibrio dinámico y estático permitirá que el niño vaya 

tomando conciencia de sus posibilidades y limitaciones que por ende adquiera la 

concienciación de su esquema corporal. 

El ritmo: el ritmo se lo puede definir como un movimiento repetitivo que se 

puede realizar con el cuerpo o a través de una música, el niño desde el vientre materno 

ya empieza a escuchar los primeros sonidos rítmicos, ejemplo: el latido el corazón de 

su madre, a los tres años ya se puede realizar procesos de concienciación de la 

respiración, y posteriormente actividades con instrumentos musicales y recursos 

didácticos para que siga una serie de movimientos con una buena coordinación en base 

a los sonidos dados. (Simbaña, y otros, 2021, pág. 69) 

En palabras de Thumi (citado en Simbaña, y otros, 2021): 
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Coordinación visomotriz: Son movimientos controlados donde se coordina la 

visión con el movimiento corporal. Es una habilidad cognitiva que permite realizar 

diferentes actividades en los procesos de coordinación ojo-mano como: trozar, pintar, 

rasgar, ensartar y ojo-pie como: patear una pelota, transportar objeto con los pies, cabe 

destacar que este tipo de coordinaciones son las más conocidas pero también se aplica 

otra por ejemplo: seguir un ritmo al bailar, o saltos en la misma posición o con 

desplazamientos, giros, entre otros, todo esto implica coordinar la visión con los 

diferentes acciones corporales. (pág. 69) 

Teniendo en cuenta a Mesonero (citado en Mimbela, 2017): 

Es la capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo: extremidades 

superiores, inferiores, de hacerlas mover siguiendo la voluntad o realizando una 

consigna determinada, permitiendo no tan solo un movimiento de desplazamiento si 

no también una sincronización de movimientos superando las dificultades que los 

objetos, el espacio o el terreno impongan, llevándolo a cabo de una manera armónica, 

precisa, sin rigideces ni brusquedades. (pág. 20) 

Dominio corporal estático 

El dominio corporal estático controla cada movimiento del cuerpo, en los 

diferentes planos y ejes, sin presencia de inflexibilidad o rudeza en la realización de 

los diferentes retos motrices o actividades a realizar, sin afectar a la armonía del 

movimiento. 

“El dominio corporal estático hace referencia a todas aquellas actividades 

motrices que llevarán al niño a interiorizar el esquema corporal, las cuales son 

(Mendez, 2018, pág. 12):” 

 La tonicidad: es el grado de tensión muscular necesaria para realizar cualquier 

actividad.  

 El autocontrol: es la capacidad de energía tónica para poder realizar cualquier 

movimiento.  
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 La respiración: es aquella función mecánica regulada por centros 

respiratorios bulbares, consistente en asimilar el oxígeno del aire necesario para 

la nutrición de sus tejidos y desprender el dióxido de carbono del cuerpo.  

 La relajación: es la reducción voluntaria del tono muscular. Puede realizarse 

de forma global o segmentaria. 

Esquema corporal 

El esquema corporal es la noción propia que tiene el ser humano ante su cuerpo, 

cada parte de él y los movimientos que cada extremidad puede y no realizar, es conocer 

la ubicación exacta de los mismos y sus diferentes movimientos, es decir, una 

conciencia corporal. 

Mientras que (Martínez C. , 2017) expresa que el esquema corporal: 

En sus primeros años de vida, el niño adquiere una buena base de aprendizaje, 

gracias a la maduración que ha obtuvo en su desarrollo psicomotor, el cual está 

compuesto por diferentes habilidades motrices como el conocimiento del esquema 

corporal, este le ayudará en el desarrollo cognitivo, emocional, lenguaje y afectivo-

social, la misma que condiciona para el resto de la vida. (pág. 13) 

Según Piaget (citado en Martínez, 2017, pág. 12):” El niño piensa, aprende, 

crea y afronta sus problemas mediante la actividad corporal. Esto hace referencia a que 

de una manera u otra lo que el niño hace está relacionado con el desarrollo psicomotor, 

y por lo tanto debe de tener un adecuado desarrollo del esquema corporal para lograr 

una actividad corporal lo más plena posible.” 

El esquema corporal es la imagen corporal o carácter de cada quien tiene de su 

propio cuerpo, sea en un estado de reposo o en movimiento. Según los especialistas, 

el desarrollo del esquema corporal tiene todo un proceso, depende de la maduración 

neurológica como también de las experiencias que el niño/a tenga. Consigue su pleno 

desarrollo hasta los 11 o 12 años, por ello su trabajo en la escuela es primordial. (Riera, 

2021, pág. 14) 
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Teniendo en cuenta a Wallon (citado en Martínez, 2017, pág. 12): 

El esquema corporal no es un dato fijo ni inmutable, sino que se elabora a partir 

de las experiencias motrices y sigue la misma evolución que el desarrollo psicomotor, 

ya que en él se produce la diferenciación progresiva de las funciones. 

Para adquirir el esquema corporal es importante realizar actividades de 

reconocimiento de las partes del cuerpo, de lateralidad del eje corporal. Lo mencionado 

dará al niño una comprensión y conocimiento de sí mismo indispensable para la 

construcción de la personalidad y autoestima. (Simbaña, y otros, 2021, pág. 73) 

Dicho con palabras de Barreto (citado en Simbaña, y otros, 2021): “El 

esquema corporal se adquiere de una manera lenta, se desarrolla desde antes del 

nacimiento, en el niño se va desarrollando hasta el tercer año de vida, gracias a esta 

adquisición el niño puede adaptarse a su entorno” (pág. 73). 

Aspectos a trabajar en el esquema corporal  

1. Lateralidad  

2. Conocimiento de sí mismo  

2.2. Conocimiento del cuerpo  

3. Cuidados del cuerpo  

3.1. Hábitos de higiene  

3.2. Importancia de la alimentación para mantener la vida  

4. Desarrollo sensorial  

5. Equilibrio  

6. Respiración  

7. Relajación  

8. Coordinación dinámica general  
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9. Coordinación visomotora  

10. Nociones básicas témporo–espaciales 

Lateralidad  

La lateralidad se define como la preferencia que tiene el individuo de realizar 

la mayor cantidad de acciones a lo largo de su día a día con la parte diestra o derecha 

de su cuerpo o, al contrario, con la zurda o izquierda. 

La lateralidad permite distinguir el predominio y utilización de una de las dos 

partes del cuerpo con respecto al eje, la misma se define hacia los 7 años de edad, pero 

en los más pequeños entre los dos años ya se puede observar sus predominancias de 

mano, ojo, oído y pie por ello es importante desde la etapa del preescolar tabular la 

frecuencia de dichas observaciones, además de las habilidades, que orientarán a la 

docente sobre el dominio de un lado específico. Desde la etapa del recién nacido es 

importante que el bebé descubra y comprenda su mundo exterior a través de la 

estimulación temprana, de 0 a 2 años el niño descubre y explora que tiene dos lados 

corporales experimenta y los usa sin distinción, en la edad de 2 a 4 años aparece una 

dominancia paulatinamente que se puede observar en las tareas que realiza, es decir 

todavía utiliza ambos lados del cuerpo pero se van especializando dependiendo la tarea 

que realice, de 4 a 7 años se da una preferencia, se afianza la lateralidad y utiliza de 

forma automática su lado dominante. (Simbaña, y otros, 2021, pág. 74) 

Tipos de lateralidad 

Según su intensidad  

 Zurdo: Utilizan preferentemente el lado izquierdo de su cuerpo.  

 Diestro: Utilizan preferentemente el lado derecho de su cuerpo  

 Ambidiestro: Utilizan de una manera indistinta sus dos manos o piernas. 

 

Lateralidad cruzada 
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Se refiere a los niños que utilizan una lateralidad distinta es decir con las manos 

utilizan la derecha y con los ojos o pies utilizan la izquierda. 

Ambidextrismo 

Es el uso simultaneo de ambas manos para realizar acciones de manera eficaz, 

también está asociado cuando un niño no puede definirse por un lado en ese caso se 

convierte en una anomalía o disfunción, este conflicto le produce una incapacidad para 

decidir. Los docentes deben ir evaluando el desarrollo normal en caso que se detecte 

algún retraso es fundamental aplicar todas las estrategias didácticas posibles para que 

se afirme en su lateralidad, el docente debe realizar tablas de valoración con respecto 

a la predominancia y utilización de las partes del cuerpo, así como problemas 

encontrados para comunicar a los especialistas y tener su apoyo y acompañamiento en 

estos procesos. 

Trastornos del esquema corporal 

Asomatognosia:  

Se refiere cuando el niño no reconoce ni nombra algunas partes de su cuerpo, 

podría ser a causa de una lesión neurológica conocida como agnosia digital. El docente 

de educación inicial debe aplicar la técnica de la observación en cada actividad que 

realiza para identificar qué aspectos del desarrollo no están evolucionando de manera 

normal, y realizar un informe pedagógico para entregarlo a los especialistas. Brindar 

una atención especializada que aporte al progreso de las potencialidades de los 

infantes. (Simbaña, y otros, 2021, pág. 75) 

Sistema propioceptivo 

El sistema propioceptivo es el rumbo mediante el que cual, el cerebro recepta 

información sobre la posición y desplazamientos de cada una de las partes de nuestro 

cuerpo entre sí y la relación directa entre su soporte o base mediante los diferentes 

receptores que posee el cuerpo en toda su extensión. Es el encargado de la organización 

de los movimientos, de una adecuada planificación motriz, es decir, efectuar una 

acción con el menor gasto de energía y la mejor orientación coordinativa.  
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Según Bellefeuille (citado en Andrade, Cárdenas, Girón , Jaramillo, & 

Narváez, 2017): “El Sistema Propioceptivo permite percibir los movimientos de las 

articulaciones y de todo el cuerpo, la posición de éste o de sus partes, la velocidad y la 

dirección del movimiento y percibir la fuerza generada por nuestros músculos” (p. 77). 

Debido a los receptores en los músculos, tendones y articulaciones que permite 

saber dónde está cada parte del cuerpo y como se está moviendo, sin necesidad de usar 

la vista. Al hacerlo, se provee información fundamental para tener destreza y 

coordinación motora, permitiendo que el niño y/o la niña desarrollen tanto en la 

motricidad gruesa ejercicios como correr, saltar, y en la motricidad fina, ejercicios 

como escribir, recortar, enhebrar; en el control motor oral los niños logran comer, 

hablar, permitiendo graduar la fuerza de la contracción muscular y realizar 

movimientos en tiempo justo. Provee también retroalimentación o información de 

cómo se da el movimiento. (Andrade, Cárdenas, Girón , Jaramillo, & Narváez, 

2017, pág. 77) 

La  propiocepción  como  la  capacidad  que  tiene el organismo de percibir la 

posición y el movimiento de sus estructuras que intervienen   en   la   actividad  motora, 

tales como las  articulaciones,    los    músculos, tendones y ligamentos, permite por 

medio  del entrenamiento afectar  de  forma positiva el desarrollo, mejora y 

perfeccionamiento de las capacidades físicas condicionales, así como, potenciar la 

coordinación  intra e intermuscular,  la  graduación  de  la  contracción muscular, así 

como la mejora del balance estático y dinámico procesos fundamentales para la mejora 

en las    habilidades coordinativas, y por lo tanto,  una correcta ejecución del gesto 

deportivo, siendo así,  necesario  implementar  entrenamientos adicionales  al  proceso 

de formación  en  capacidades físicas, técnica y táctica. (Pietro, Giraldo, & Salas, 

2019, págs. 122-123) 

La propiocepción es el sentido que informa al organismo de la posición de las 

partes corporales. Regula la dirección y el rango articular del movimiento y permite 

las reacciones y respuestas reflejas automáticas. Participa en el desarrollo del esquema 

corporal en relación con el espacio y da soporte para la realización de las acciones 

motoras. También participa en el equilibrio o la coordinación. Es importante en los 

movimientos habituales que se realizan diariamente y, especialmente, en los 
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movimientos deportivos que requieren una coordinación especial. (Tarantino, 2017, 

pág. 12) 

Ilustración 4  

Participación del sentido de la propiocepción 

 

 

 

Algunos de los reflejos humanos están desde el momento del nacimiento y 

otros se dan en forma de aprendizaje motor durante la maduración del sistema 

neuromuscular. Cada patrón de movimiento reflejo combina varios movimientos 

articulares, que a su vez responden a varias acciones musculares coordinadas: 

contracción de los músculos principales de la acción, relajación de antagonistas y 

soporte de sinergistas y estabilizadores. En este sentido, la respuesta propioceptiva 

óptima otorga a los componentes la rapidez, precisión y secuencia apropiadas durante 

la realización del movimiento de forma integrada, automática e inconsciente, en su 

mayor parte. (Tarantino, 2017, pág. 12) 

En el sistema propioceptivo existe una serie de receptores nerviosos situados 

en el complejo musculo tendinoso, los ligamentos y las articulaciones. Los más 

conocidos son el huso muscular, dentro de la propia estructura muscular y relacionado 

con el reflejo miotático o de estiramiento, y los órganos tendinosos de Golgi, 

relacionados con el reflejo miotático inverso. Los receptores de los ligamentos y la 

cápsula articular parecen cobrar más relevancia cuando el complejo musculo tendinoso 

está dañado. Estos receptores se encargan de detectar el grado de tensión muscular y 

el grado de estiramiento muscular y mandan esta información a la médula, y al cerebro 

para que la procese. Después, el cerebro procesa esta información y la manda a los 

músculos para que realicen los ajustes necesarios en cuanto a la tensión y estiramiento 

muscular y así conseguir el movimiento deseado. Puede decirse que los propioceptores 
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forman parte de un mecanismo de control de la ejecución del movimiento. Es un 

proceso subconsciente y muy rápido, que se realiza de forma refleja. (Tarantino, 

2017, pág. 14) 

Ilustración 5  

Propiocepción y el sistema nervioso central 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios generales del entrenamiento propioceptivo 

Los beneficios que tiene el entrenamiento propioceptivo son muy significativos 

ya que ellos están inmersos en cada una de las capacidades físicas básicas y 

condicionantes, potenciando el desarrollo integro en los educandos, creando un menor 

esfuerzo físico, un mínimo gasto energético y un desempeño optimo en las diversas 

actividades educativas, deportivas y del día a día.  

Ya se ha visto fa influencia de los propioceptores en las diferentes capacidades 

condicionales, de forma que el entrenamiento del sistema propioceptivo puede inducir 

mejoras en éstas de cara a aspectos como los presentados a continuación en la 

ilustración (Tarantino, 2017, pág. 15)  
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Ilustración 6  

Beneficios del entrenamiento propioceptivo 

 Recuperación del sistema propioceptivo tras lesiones que disminuyen 

la efectividad de este sistema y hacen que haya más posibilidades de volver a 

sufrir una lesión.  

 Prevención de lesiones: incluso sin haber sufrido un accidente anterior, 

el entrenamiento somato sensorial puede ayudar a evitar posibles lesiones 

propias de la práctica deportiva, sobre todo en deportes que conllevan acciones 

de mayor dificultad o de gran exigencia competitiva.  

 Mejora del rendimiento en deportes de alto nivel. La mejora de las 

percepciones permitirá alcanzar un rendimiento óptimo. 
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1.2 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de los juegos de coordinación en el desarrollo del sistema 

propioceptivo de los estudiantes de educación general básica media de la Unidad 

Educativa “Juan León Mera La Salle”. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:  

 Diagnosticar el nivel inicial de desarrollo del sistema propioceptivo de los 

estudiantes de educación general básica media de la Unidad Educativa “Juan 

León Mera La Salle”. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 

 Evaluar el nivel de desarrollo del sistema propioceptivo posterior a la 

aplicación de un programa de juegos de coordinación de los estudiantes de 

educación general básica media de la Unidad Educativa “Juan León Mera La 

Salle”.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 3:  

 Analizar la diferencia entre el nivel inicial de desarrollo del sistema 

propioceptivo y posterior a la aplicación de un programa de juegos de 

coordinación de los estudiantes de educación general básica media de la 

Unidad Educativa “Juan León Mera La Salle”. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 MATERIALES 

Los materiales a usar en la presente investigación refieren a recursos humanos 

e institucionales, recursos económicos y test previamente validados en la valoración 

del sistema propioceptivo. 

2.1.1 Recursos Humanos  

 Educandos de la Unidad Educativa “Juan León Mera La Salle” 

 Autoridades y docentes de la Unidad Educativa “Juan León Mera La Salle” 

 Autor del trabajo de titulación Luis Sebastián Flores Cadena 

 Tutora del trabajo Lic. Ft. Flores Robalino Rosita Gabriela, M.Sc 

2.1.2 Recursos Materiales 

 Esferos 

 Cuaderno 

 Hojas A4 

 Computador portátil 

 Celular móvil 

 Silbato 

 Conos 

 Platos de entrenamiento 

 Balones de baloncesto pequeños 

 Balanza corporal 

2.2 MÉTODOS  

Método cuantitativo 

Según (Valdivieso, 2021) “menciona que la investigación es de enfoque 

cuantitativo, ya que abarca un conjunto de procesos empíricos que implican el análisis 
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y la colecta de datos cuantitativos, provenientes de las observaciones realizadas en 

campo y asociados con las variables de estudios” 

Método hipotético-deductivo  

Es un proceso metodológico que nos ayuda a formular una hipótesis, que puede 

ser cierta o no, a contrastar las hipótesis propuestas y finalmente a sacar conclusiones 

sobre lo que se contrasta. 

Corte Longitudinal 

Este es un estudio de observación utilizado para recopilar información durante 

un período de tiempo antes y después de la investigación. La ventaja de este método 

es que reconoce los cambios que está realizando el estudiante evaluado. 

Método Pre-Experimental 

En palabras de (Ramos, 2021, pág. 3): 

En este sub-diseño de la investigación experimental la variable independiente 

cuenta con un solo nivel: grupo de experimentación, el cual recibe la intervención que 

el investigador aplique. La variable dependiente debe ser medida con algún 

instrumento en dos momentos: pre y post-test. Por tanto, un investigador podría aplicar 

una intervención sobre objetos virtuales de aprendizaje y como variable dependiente 

el nivel de motivación para el aprendizaje, para lo cual, debe aplicar un instrumento 

que mida esta última variable antes y después de la aplicación del protocolo de 

intervención en objetos virtuales de aprendizaje. 

Investigación de Campo 

El empleo de la investigación de campo y la etnografía, objetualiza la 

investigación al crear herramientas gráficas a través de disciplinas propias de la 

comunicación visual como la semiótica, el branding y la antropología, que consienten 

el diseño de identificadores, cuyo principal valor sea la representación de sus atributos 

reales plasmados en una marca gráfica, cuya base de estudio y análisis sean las pizarras 

gráficas, mismas que le permiten a la marca, identificar e integrar todas las actividades 

productivas que realiza la empresa, institución o lugar, incentivando un sentido de 
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pertenencia y conservando la estructura de valores y creencias. Este sistema simbólico 

creado a partir del uso de la investigación de campo garantiza en cierta forma la 

representación de los mismos en sus públicos. (Nájera, 2017) 

El presente proyecto de investigación se realizará en la Unidad Educativa “Juan 

León Mera La Salle” para esto es imprescindible la aplicación de un test, y su finalidad 

es analizar el desarrollo cognitivo, aplicando juegos recreativos para el bienestar de 

cada estudiante. 

Población y muestra 

El conjunto de acceso para realizar este proyecto de investigación fue en 

escolares de la Unidad Educativa “Juan León Mera La Salle”, con una población total 

de 108 estudiantes de Educación General Básica Media, donde la muestra es 

significativa para el desarrollo del proyecto de investigación. 

Tabla 1  

Población y muestra 

Población escolar Cantidad 

Masculino 53 

Femenino 55 

Total 108 

Elaborado por: Luis Sebastián Flores Cadena (2022) 

Fuente: Análisis SPSS 

 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

En el presente trabajo de titulación para medir la variable del desarrollo del sistema 

propioceptivo se utilizó la técnica de observación con los instrumentos de observación: 

Test Litwin 
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Este test consiste en realizar la balanza. Adelantando el tronco y colocando 

paralelamente al suelo, al tiempo que se eleva una pierna por detrás, mirando siempre 

al frente. Se trata de mantener la posición 10 segundos con el siguiente baremo: 

– Si se mantiene, 4 puntos 

– Si se duda ligeramente, 3 puntos 

– Si pierde el equilibrio más de una vez, 2 puntos 

– Si no es capaz de mantenerlo en ningún momento, 1 punto 

Test MABC o Batería de evaluación del movimiento para niños 2 

La Batería se compone de dos instrumentos, el Test MABC-2 y una Lista de 

Observación Conductual. El test consta de ocho pruebas que evalúan tres dimensiones 

del movimiento en la infancia y adolescencia, destreza manual, puntería y atrape, y 

equilibrio. Además, se obtiene una puntuación total. Esta estructura de ocho pruebas 

y tres dimensiones se mantiene durante todo el rango de edad de aplicación del test, 4 

a 16 años. Ahora bien, las pruebas cambian ligeramente para adaptarse al mayor nivel 

de competencia motriz conforme avanza la edad. Por ello el test dispone de conjuntos 

de pruebas específicas para tres rangos de edad: 4 a 6 años, 7 a 10 años y 11 a 16 años. 

(Pearson Clinical & Talent Assessment, 2012, pág. 1) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la presente sección se detallará los diferentes análisis, resultados e correlaciones 

obtenidas a través de la PRE-intervención y POST-intervención realizadas en el 

desarrollo del sistema propioceptivo.  

Caracterización de la muestra de estudio 

En la caracterización de la muestra de estudio se puede evidenciar el análisis realizado 

a la muestra de estudiantes partícipes del trabajo de titulación, en el cual se categorizó 

su edad, peso, estatura y sexo.  

Tabla 2  

Caracterización de la muestra de estudio 

Nota: Análisis estadístico SPSS: valores medios (M) con sus desviaciones estándares 

(DS±); diferencias significativas en un nivel de P>0.05 (**). 
Elaborado por: Luis Sebastián Flores Cadena (2022) 

Fuente: Análisis SPSS 

 

Como análisis de la caracterización de la muestra de estudio de los estudiantes de 

educación general básica media, se observa que la muestra tiene como total 108 

participantes dando un 100%, del cual en un 3,4% las mujeres superan en cantidad a 

los hombres, en lo referente al peso podemos determinar que existe un equilibrio tanto 

en hombres como en mujeres. En la variable de la estatura podemos determinar que 

 

Variables 

Masculino 

(n=52 – 43.3%) 

Femenino 

(n=56 – 46.7%) 

 

P 

Total 

(n=108 – 100%) 

M DS± M DS± M DS± 

Edad (años) 10,88 0,81 11,00 0,85 0,427** 10,94 0,83 

Peso (Kg) 44,18 9,15 44,18 9,67 0,919** 44,18 9,37 

Estatura 

(cm) 

143,60 10,58 146,27 9,24 0,086** 144,98 9,95 
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existe un 2,67% a favor de las mujeres con respecto a los hombres, por ende, existen 

mayor cantidad de mujeres con una estatura alta que con respecto a los hombres. 

 

OBJETIVO 1 

En la presente sección se destacan los resultados por cada objetivo propuesto en el 

trabajo de titulación inicial a la aplicación del instrumento de evaluación, detallado en 

la metodología de estudio con un análisis de todos los datos de donde se puedo obtener 

los siguientes resultados 

Resultados de las pruebas de los TEST DE LITWIN Y MABC 2 periodo PRE-

intervención de los estudiantes de educación general básica media de la Unidad 

Educativa “Juan León Mera La Salle” 

En el primer objetivo se evaluó el desarrollo inicial del sistema propioceptivo dando 

como resultado los siguientes datos correspondientes a los estudiantes de educación 

general básica media de la Unidad Educativa “Juan León Mera La Salle”. 

Tabla 3  

Resultados por pruebas de los TEST LITWIN Y MABC 2 periodo PRE -  intervención 

 

Tareas de desarrollo 

del sistema 

propioceptivo  
N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Posición de equilibrio 

108 

 

1 2 1,32 ±0,47 

Caminar sobre barra de 

equilibrio 
1 2 1,32 ±0,47 

Saltar con un pie 1 3 1,57 ±0,58 

Saltar en zig zag 1 2 1,33 ±0,47 

Total 4 8 5,56 ±0,98 

Elaborado por: Luis Sebastián Flores Cadena (2022) 

Fuente: Análisis SPSS 

 

Los resultados de PRE-test indican un bajo nivel en el desarrollo del sistema 

propioceptivo, inmersos en los niveles más bajos de categorización en las diferentes 

tareas planteadas con una media de 1,32 y desviación estándar de ±0,47. 
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A continuación, se evidencia los resultados estadísticos concernientes al compendio 

de las pruebas PRE-intervención dando como resultado los siguientes datos 

correspondientes a los estudiantes de educación general básica media de la Unidad 

Educativa “Juan León Mera La Salle”. 

Tabla 4  

Niveles del desarrollo del sistema propioceptivo PRE-intervención 

 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 108 100,0% 

Total  108 100,0% 

Elaborado por: Luis Sebastián Flores Cadena (2022) 

Fuente: Análisis SPSS 

En los resultados podemos evidenciar una totalidad de 108 estudiantes de los cuales 

existe un 100% de participantes que se encuentran en un nivel bajo de desarrollo del 

sistema propioceptivo PRE-intervención. 

OBJETIVO 2 

 

En la presente sección se destacan los resultados por cada objetivo propuesto en el 

trabajo de titulación posterior a la aplicación del instrumento de evaluación, detallado 

en la metodología de estudio con un análisis de todos los datos de donde se puedo 

obtener los siguientes resultados 

Resultados de las pruebas de los TEST DE LITWIN Y MABC 2 periodo POST-

intervención de los estudiantes de educación general básica media de la Unidad 

Educativa “Juan León Mera La Salle” 

En el segundo objetivo se evaluó el desarrollo del sistema propioceptivo posterior a la 

aplicación de un programa de juegos de coordinación, dando como resultado los 

siguientes datos correspondientes a los estudiantes de educación general básica media 

de la Unidad Educativa “Juan León Mera La Salle”. 
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Tabla 5  

Resultados por pruebas de los TEST LITWIN Y MABC 2 periodo POST -  intervención 

 

Tareas de desarrollo 

del sistema 

propioceptivo 
N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Posición de equilibrio 

108 

 

2 4 3,36 ±0,60 

Caminar sobre barra de 

equilibrio 
2 4 3,46 ±0,54 

Saltar con un pie 2 4 3,39 ±0,61 

Saltar en zig zag 2 4 3,35 ±0,54 

Total 11 16 13,56 ±1,28 

Elaborado por: Luis Sebastián Flores Cadena (2022) 

Fuente: Análisis SPSS 

 

En los resultados obtenidos POST-intervención podemos destacar que existe un 

notable progreso en el desarrollo del sistema propioceptivo con una media de 3,46 y 

una desviación estándar de ±0,54. 

A continuación, se evidencia los resultados estadísticos POST-intervención, posterior 

a la aplicación de un programa de juegos de coordinación dando como resultado los 

siguientes datos correspondientes a los estudiantes de educación general básica media 

de la Unidad Educativa “Juan León Mera La Salle”. 

Tabla 6  

Niveles del desarrollo del sistema propioceptivo POST-intervención 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Medio 23 21,3% 

Alto 85 78,7% 

Total 108 100,0% 

Elaborado por: Luis Sebastián Flores Cadena (2022) 

Fuente: Análisis SPSS 

 

OBJETIVO 3 

En la presente sección se destacan los resultados por cada objetivo propuesto en el 

trabajo de titulación posterior a la aplicación del instrumento de evaluación, en el cual 
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se destaca las diferencias significativas que existen en el nivel de desarrollo inicial del 

sistema propioceptivo y posterior a la aplicación de un programa de juegos de 

coordinación. 

Resultados de las pruebas de las Diferencias por pruebas POST y PRE 

intervención de los estudiantes de educación general básica media de la Unidad 

Educativa “Juan León Mera La Salle” 

En el tercer objetivo se realizó una evaluación inicial y posterior del desarrollo del 

sistema propioceptivo dando como resultado diferencias significativas en la POST y 

PRE intervención realizada dando como resultado los siguientes datos 

correspondientes a los estudiantes de educación general básica media de la Unidad 

Educativa “Juan León Mera La Salle”. 

Tabla 7  

Diferencias por pruebas POST y PRE intervención 

Tareas de desarrollo 

del sistema 

propioceptivo 
N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Posición de equilibrio 

108 

 

0 3 2,04 ±0,84 

Caminar sobre barra de 

equilibrio 
1 3 2,14 ±0,72 

Saltar con un pie 0 3 1,81 ±0,81 

Saltar en zig zag 0 3 2,02 ±0,68 

Total 5 11 8,01 ±1,61 

Elaborado por: Luis Sebastián Flores Cadena (2022) 

Fuente: Análisis SPSS 

 

 

En lo referente a la Tabla 8, se evidencia las diferencias entre el nivel inicial del 

desarrollo del sistema propioceptivo y posterior a la aplicación de un programa de 

juegos de coordinación dando como resultado los siguientes datos correspondientes a 

los estudiantes de educación general básica media de la Unidad Educativa “Juan León 

Mera La Salle”. 
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Tabla 8  

Diferencias entre los niveles de desarrollo del sistema propioceptivo POST y PRE 

intervención 

 

Nivel  

PRE 

Nivel POST 
Total 

Medio Alto 

Bajo 23 85 108 

Total 23 85 108 

Elaborado por: Luis Sebastián Flores Cadena (2022) 

Fuente: Análisis SPSS 

 

En los resultados obtenidos podemos destacar que el 79% de los participantes tuvieron 

una considerable mejoría llegando a un nivel alto y el 21% de los participantes 

ascendió a un nivel medio con respecto al desarrollo del sistema propioceptivo. 

3.2 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS (SEGÚN EL PROYECTO DE 

INTEGRACIÓN CURRICULAR APROBADO) 

Para la verificación de la hipótesis del trabajo de titulación se realizó un análisis de 

demostración estadístico que proporcionó determinar si los juegos de coordinación 

inciden en el desarrollo del sistema propioceptivo de los estudiantes de educación 

general básica media de la Unidad Educativa “Juan León Mera La Salle”. 

Se efectuó pruebas anormales estadísticas no paramétricas dependientes en una escala 

ordinal con Wilconxon ya que la muestra de estudio supero los 100 participantes. Se 

destacan resultados estadísticamente significativos P≤0,05, por la distribución no 

normal de los datos, en el presente caso la prueba de W o Wilcoxon sirve para 

comparar un similar grupo en dos períodos los cuales serían el pre-test y post-test. 

Verificación de la hipótesis de estudio  
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Tabla 9  

Análisis estadístico de verificación de hipótesis de estudio  

 

Nivel de 

desarrollo del 

sistema 

propioceptivo 

N 

Periodo PRE 

intervención 

Periodo POST 

intervención 
P 

Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 

108 5,56 ±0,98 13,56 1,28 0,000* 

Nota. Diferencias significativas en un nivel P≤0,05 (*) 

Elaborado por: Luis Sebastián Flores Cadena (2022) 

Fuente: Análisis SPSS 

El test realizado determinó una notable significación estadística en un nivel de P≤0,05, 

lo cual demuestra que el desarrollo del sistema de propiocepción tuvo una mejora ante 

la aplicación de un programa de juegos de coordinación, ya que en los resultados el 

rango intermedio es superior a la inicial efectuado en el pre-test, en relación con el 

post-test, lo cual refuta la hipótesis nula y de ésta manera acepta la hipótesis alternativa 

del trabajo de titulación la cual determina que: 

 

Ho: Los juegos de coordinación inciden en el desarrollo del sistema propioceptivo 

de los estudiantes de educación general básica de la Unidad Educativa “Juan 

León Mera La Salle”. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

Se determinó que existe una incidencia en los juegos de coordinación y el desarrollo 

del sistema propioceptivo de los estudiantes de educación general básica media de la 

Unidad Educativa “Juan León Mera La Salle”. 

Se diagnosticó una condición baja en el nivel inicial de desarrollo del sistema 

propioceptivo de los estudiantes de educación general básica media de la Unidad 

Educativa “Juan León Mera La Salle”. 

Al evaluar el nivel de desarrollo del sistema propioceptivo posterior a la aplicación de 

un programa de juegos de coordinación se determinó que la POST-intervención fue 

exitosa ya que los niveles fueron superiores al nivel inicial evaluado.  

Al analizar la diferencia entre el nivel inicial de desarrollo del sistema propioceptivo 

y posterior a la aplicación de un programa de juegos de coordinación se evidenció, 

según la estadística, una mejora de nivel medio-alto con respecto a la POST-

intervención, lo cual determina una diferencia significativa a los niveles bajos en su 

totalidad en la PRE-intervención. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda vincular en las planificaciones anuales de clase los juegos de 

coordinación como mecanismo que ayude al desarrollo del sistema propioceptivo. 

Como nivel bajo PRE-intervención en el desarrollo del sistema propioceptivo se 

recomienda evaluar periódicamente a los participantes para tener noción fiable de su 

evolución en los diversos procesos de adquisición de destrezas, habilidades motrices 

y capacidades básicas y condicionantes.  

Se recomienda utilizar como guía la aplicación del programa de juegos de 

coordinación para fomentar el desarrollo del sistema propioceptivo en los estudiantes 

de educación general básica media. 

Como recomendación se debe tomar en cuenta una evaluación previa a la intervención 

de planificaciones de clase, en la cual se destaque los niveles que demuestren las 

debilidades en los aspectos que hacen referencia al desarrollo motriz e integral del 

educando para constatar la mejora del mismo conforme se realice los planes de clase, 

los cuales ayudan a tomar en cuenta un mecanismo nuevo o variantes del mismo para 

tener como finalidad la potenciación de aptitudes y capacidades físicas.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Instrumento para evaluar el sistema propioceptivo de los estudiantes 

 

ANEXO 2 

Instrumento para evaluar el sistema propioceptivo de los estudiantes 
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ANEXO 3 

Evidencias del pre test posición de equilibrio 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

Caminata por la línea de equilibrio 
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ANEXO 5 

Saltos verticales con impulso 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

Zancadas  
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ANEXO 6 

Burpees 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7  

Formación 
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ANEXO 8 

Juego de coordinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

POST-test línea equilibrio 
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ANEXO 10 

POST-test salto 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 

POST-test postura de equilibrio 
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ANEXO 12 

Planificación de la intervención 

ANEXO 13 

Planificación de la intervención 
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