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RESUMEN 

Los juegos tradicionales se enmarcan como una alternativa cultural y de reconocimiento 

ancestral dentro de la educación física; sin embargo, a lo largo de los años su incorporación 

en el currículo educativo perdió relevancia debido al auge tecnológico y el aumento del 

sedentarismo; empobreciendo el desarrollo de las capacidades físicas aeróbicas de los 

adolescentes, y poniendo en evidencia el desconocimiento y abandono de las tradiciones y 

costumbres ancestrales del sector. Por ello, el objetivo central de la investigación está 

encaminado en determinar los juegos tradicionales apropiados para el desarrollo de la 

capacidad aeróbica en estudiantes del octavo año de educación general básica paralelo “A” 

de la Unidad Educativa “Gabriela Mistral” en el periodo lectivo 2022-2023. La presente 

investigación es de tipo cuantitativa de alcance descriptivo, donde se hizo uso de todo el 

grupo de estudiantes del octavo año de EGB (39 personas). Para llevar a cabo el estudio, se 

emplearon la prueba de Ruffier-Dickson y una encuesta sobre juegos tradicionales como 

mecanismo de recolección de datos. Así, se concluye que los juegos tradicionales de salto 

son las actividades más adecuadas para mejorar la capacidad aeróbica intermedia del grupo 

de estudiantes, mediante la incorporación de estrategias de enfoque lúdico y participativo 

basadas en el salto de cuerda y sus diferentes modalidades. 

Palabras clave: juegos tradicionales, capacidad aeróbica, secundaria, Ruffier-Dickson. 
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ABSTRACT 

Traditional games are framed as a cultural alternative and of ancestral recognition in physical 

education. However, over the years, their inclusion in the educational curriculum has lost 

relevance due to the technological boom and the increase of sedentarism; diminishing the 

development of the aerobic physical capacities of adolescents, and putting in evidence the 

ignorance and abandonment of the traditions and ancestral customs. For this reason, the main 

objective of the research was to determine the appropriate traditional games for the 

development of aerobic capacity in students of the eighth grade of General Basic Education, 

class "A", at "Gabriela Mistral" Educational Unit in the school year 2022-2023. This 

research followed a quantitative design of descriptive scope; 39 students of the eighth grade 

of EGB were part of the sample. To carry out the study, the Ruffier-Dickson test and a survey 

on traditional games were used as data collection mechanisms. Thus, it was concluded that 

traditional jumping games are the most appropriate activities to improve students' 

intermediate aerobic capacity, through the inclusion of strategies with a playful and 

participatory approach based on jumping rope and its different modalities. 

Keywords: traditional games, aerobic capacity, high school, Ruffier-Dickson. 
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INTRODUCCIÓN 

Problema 

     Según Asenjo (2018) En la historia del Ecuador, los juegos tradicionales han tenido un 

papel fundamental y significativo, sin embargo, en los últimos años la aplicación de juegos 

tradicionales en niños y jóvenes se ha ido disminuyendo con el tiempo. Es por eso que resulta 

crucial rescatar estas actividades, ya que en la actualidad los niños se encuentran sumergidos 

en la tecnología y tienen poco contacto con los juegos al aire libre, por lo cual se hace menos 

común encontrarlos jugando en las calles; Debido a estas circunstancias, muchos jóvenes 

pueden dedicar su tiempo en acciones las cuales no están acordes a su edad, sin que estas 

mismas traigan beneficios a futuro, además por estas razones las tradiciones pueden verse 

opacadas por modas provenientes de otros países las cuales se han implementado en nuestro 

país como el Juego del Calamar de origen coreano. 

     Los juegos tradicionales forman parte de la cultura del Ecuador, lastimosamente han sido 

remplazamos poco a poco, por otros tipos de juegos “entre ellos la aparición de los 

videojuegos como también el uso del Internet, tomando popularidad en nuestro país a partir 

del año 1999, teniendo mayor influencia los juegos en red y las aplicaciones de 

entretenimiento en los teléfonos inteligentes” (El Telégrafo, 2015). 

     Los juegos tradicionales constan como actividades en el currículo de Educación Física, 

como parte del programa del Ministerio de Educación y Deporte, el principal objetivo de 

este programa es rescatar los juegos tradicionales por medio de la práctica de estos mismos 

durante las horas de la asignatura de Educación Física (Ministerio de Educación, 2016). 

     La práctica de los juegos tradicionales es de suma importancia para los niños puesto que, 

desarrollan sus capacidades motrices básicas en la edad correspondiente, con el objetivo de 

prever problemas a futuro, contribuyendo de manera considerable el aprendizaje y la 

potencia motriz, convirtiéndose en uno de los principales aspectos pedagógicos de gran 

utilidad con énfasis en la actividad física para la salud (Sailema et. al, 2017).  

     Según Cuevas (2008) las capacidades físicas son fundamentales para la ejecución de 

actividades físicas y deportivas, estos elementos son considerados como los principales 

componentes básicos de la condición física, además de que su entrenamiento es crucial para 

el mejoramiento del rendimiento físico. Lamentablemente si no se ejercita regularmente, una 

persona puede generar dificultades para coordinar sus movimientos y de mantener su 

equilibrio durante una actividad física. 

     Para Santiana y Saúl (2021) la resistencia aeróbica es considerada como una capacidad 

de relevancia a tomar en cuenta durante el rendimiento de la mayoría de las disciplinas 

deportivas. Dicha actividad se lleva a cabo en terrenos irregulares, bosques, lomas e incluso 

en montañas, siendo sus recorridos la distancia en altura, por lo cual la resistencia aérobica 

constituye un factor primordial en la obtención de resultados positivos.  
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     Con todo lo expuesto previamente, lo que se busca es la manera de mejorar las 

capacidades aeróbica, iniciando por la recuperación y aplicación de los juegos tradicionales 

como una forma de estimular el desarrollo de las capacidades físicas por medio del juego en 

los estudiantes de octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa “Gabriela 

Mistral”. 

Formulación del problema 

     ¿Qué juegos tradicionales desarrollan la capacidad aeróbica en los estudiantes de octavo 

año de educación general básica paralelo “A” de la Unidad Educativa Gabriela Mistral en el 

periodo lectivo 2022 - 2023? 

Justificación 

     La aplicación de esta investigación es de suma relevancia ya que se busca rescatar la 

aplicación de los juegos tradicionales, los cuales ayuden a mejorar la capacidad aeróbica de 

los estudiantes de octavo año de educación general básica paralelo “A” de la Unidad 

Educativa Gabriela Mistral en el periodo lectivo 2022 – 2023. 

     Los juegos son una actividad lúdica las cuales se realiza con propósitos recreativos, con 

el objetivo de generar diversión en las personas, tal y como afirma López J. A (2018) al decir 

que “los juegos son actividades lúdicas placenteras las cuales se practican a cualquier edad, 

sin embargo, los niños juegan en sus primeros años de vida para divertirse, además de buscar 

afecto mientras juegan, desarrollando su fantasía, su creatividad e imaginación”. 

     Por este motivo se considera que, actualmente la aplicación de juegos tradicionales en 

niños de la ciudad de Otavalo se ha visto disminuida en los parques; es muy probable que 

estos sitios estén ocupados únicamente por jóvenes que utilizan sus dispositivos móviles, y 

es poco común verlos realizando actividades físicas, ya que generalmente se sientan en las 

baquetas para revisar únicamente sus celulares. 

     El impacto de los juegos tradicionales en Ecuador tiene como objetivo la realización de 

actividades netamente recreativas, sin embargo, en sus tiempos de auge formaron gran parte 

de la interacción social entre las personas de un barrio, gracias a estas actividades, se forjaban 

lazos de amistad, actualmente, estos juegos han tomado poca importancia en los niños, ya 

que estos prefieren usar dispositivos tecnológicos como medio de entretenimiento. (Mesías 

et al., 2021). 

     Por otro lado, en Cuba los juegos tradicionales establecen una gran preocupación en la 

era de la tecnología “en donde las nuevas generaciones se llegan a motivar más con los 

videojuegos complejos que no ayudan a la actividad motriz de estos mismos, generando así 

dificultades para correr, saltar, lanzar y atrapar” (Isaac, 2021). 

     Los beneficiarios directos de la investigación que se elaboró fueron estudiantes de octavo 

año de educación general básica paralelo “A” de la Unidad Educativa “Gabriela Mistral” en 

la ciudad de Otavalo, los cuales no utilizan la aplicación de juegos tradicionales como una 

forma de mejorar su capacidad aeróbica, lo que a la larga puede provocar problemas al 
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momento de ejecutar una actividad física o en el peor de los casos aumentar el riesgo de 

tener una lesión. Como beneficiarios indirectos se tienen a los padres de familia, a los cuales 

se les facilitara el alcance de la salud integral de sus hijos. 

     En lo que respecta a la viabilidad de la investigación, se contó con el respaldo de las 

autoridades y estudiantes de la Unidad Educativa “Gabriela Mistral” los cuales se 

encontraron comprometidos, demostrando la importancia de la utilidad de este trabajo.  

Antecedentes  

     Los juegos tradicionales practicados en lugares educativos son de gran importancia para 

generar un ambiente cómodo entre estudiantes, con el objetivo de que estos mismos se 

relacionen entre sí, creando de esta manera un ambiente productivo en donde todos son 

participes de las actividades a realizar (Tamayo et al., 2022). 

     Con lo presentado previamente, en Ecuador aún se practican los juegos tradicionales, que 

son utilizados de forma ocasional, para el entretenimiento de los niños, jóvenes y adultos, 

sin embargo, los juegos tradicionales ecuatorianos aun sobreviven a pesar de la 

incorporación de la tecnología (Viajandox, 2022). 

      Las capacidades físicas son un conjunto de habilidades físicas las cuales poseemos todos 

los seres humanos, además nos permite realizar actividad física con mayor facilidad y 

eficacia. Dichas capacidades se las clasifica en diferentes categorías, tales como: la fuerza, 

velocidad, resistencia, flexibilidad, coordinación y equilibrio (Cruz, 2019). 

     Según Gallahue y Ozmun (2019), las capacidades físicas son importantes en el desarrollo 

de los niños porque les permiten participar en actividades físicas, como lo pueden llegar a 

ser los deportes y el juego. Los niños que posean buenas habilidades motoras adquirirán más 

confianza en sí mismo además de llegar a ser más propensos a participar en actividades física 

y deportes a futuro.  

     Según los autores Villegas y Ortín (2010), el desarrollo de las habilidades motrices 

básicas permite el mejoramiento de las capacidades físicas de los estudiantes, ya que esto les 

permite realizar movimientos más precisos y eficientes; siendo de gran importancia el 

trabajar las habilidades motrices básicas desde edades tempranas, esto permitirá a los 

estudiantes desarrollar una base sólida para el desempeño tanto físico como deportivo en el 

futuro. 

     Por lo tanto, las capacidades físicas son importantes para el desarrollo físico y mental de 

los niños. Cada capacidad física posee su propia importancia además de influir en el 

rendimiento de las actividades físicas. Por lo cual, es importante fomentar un estilo de vida 

activa y participativa en actividades físicas para el perfeccionamiento de estas capacidades 

físicas. 

     Las habilidades motrices básicas son aquellas habilidades que posee una persona para la 

práctica de actividad física, además estas se originan para combinar la experiencia con las 
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aptitudes del movimiento, permitiendo realizar de manera satisfactoria la ejecución de una 

tarea motriz (Juego y Deporte, 2020). 

     En investigaciones recientes, se ha logrado ver que “cuando los padres enseñan a sus hijos 

desde tempranas edades, los juegos tradicionales adquieren una forma adecuada sobre sus 

habilidades motrices básicas, para posterior a eso aplicarlas en el desarrollo de habilidades 

deportivas” (Isaac, 2021). 

     Como se mencionó anteriormente, el progreso en el desarrollo de las capacidades 

motrices se logra gradualmente con el tiempo. Se comienza con movimientos simples para 

avanzar hacia otros más complejos, lo que posibilita la adquisición de habilidades nuevas, 

siendo así las capacidades motrices un poco más específicas, las cuales llegan a ser 

necesarias para la práctica de un deporte o la realización de un baile (Mejia, 2020).      

Objetivos 

Objetivo General 

     Determinar juegos tradicionales apropiados para el desarrollo de la capacidad aeróbica 

en estudiantes del octavo año de educación general básica paralelo “A” de la Unidad 

Educativa “Gabriela Mistral” periodo lectivo 2022-2023 Otavalo. 

Objetivos Específicos 

• Identificar el tipo de juegos tradicionales que practican los estudiantes de octavo año 

de educación general básica paralelo “A” de la Unidad Educativa “Gabriela Mistral” 

periodo lectivo 2022-2023 Otavalo. 

• Diagnosticar el nivel de capacidad aeróbica de los estudiantes de octavo año de 

educación general básica paralelo “A” de la Unidad Educativa “Gabriela Mistral” 

periodo lectivo 2022 – 2023 Otavalo. 

• Elaborar una propuesta alternativa para la mejora de la capacidad aeróbica por medio 

de la aplicación de los juegos tradicionales identificados en los estudiantes de octavo 

año de educación general básica paralelo “A” de la Unidad Educativa “Gabriela 

Mistral” periodo lectivo 2022 – 2023 Otavalo.  

Preguntas de investigación  

     ¿Cuáles son los tipos de juegos tradicionales que realizan los estudiantes de octavo año 

de educación general básica paralelo “A” de la Unidad Educativa “Gabriela Mistral” periodo 

lectivo 2022 – 2023 Otavalo? 

     ¿Cuál es el nivel de capacidad aeróbica de los estudiantes de octavo año de educación 

general básica paralelo “A” de la Unidad Educativa “Gabriela Mistral” periodo lectivo 2022 

– 2023 a través de la práctica de los juegos tradicionales? 

     ¿Qué elementos conforman la propuesta de la investigación? 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.El juego 

     El juego es una actividad fundamental para las personas, con gran trascendencia social, 

ya que pone a prueba ciertos patrones en el comportamiento social, siendo una herramienta 

útil para el desarrollo de aprendizaje y de las habilidades intelectuales, motrices y 

emocionales (Suárez y Sol, 2021). Por lo tanto, el juego es una necesidad vital la cual 

enriquece a los niños y niñas, permitiendoles explorar y adquirir nuevas experiencias para 

desarrollar sus aspectos físicos, sociales y emocionales, brindadoles la oportunidad de 

aprender y utilizar objetos disponibles en su entorno.  

     El juego se identifica como una actividad propia del ser humano, en donde se lo 

relaciona con el gozo, el placer y la diversión que, normalmente son disfrutadas por quien 

realiza dicha actividad (Melo y Hernández, 2014).   

     A través del juego las diferentes culturas existentes pueden transmitir sus valores y 

conductas, además de poder resolver conflictos mientras educan a sus propios hijos, 

desarrollando su personalidad por medio de la aplicación de juegos, los cuales fortalezca 

sus lazos con la propia comunidad a la que forman parte (Leyton et al., 2015). 

      El juego es una manifestación de la asmilación, ya que, por medio de este, los niños 

pueden adaptar su realidad a esquemas que ya poseen y por lo tanto, el juego es una 

asimilación de lo real adaptado a las propias capacidades de una persona (Alonso, 2021).  

Esto quiere decir que, a través del juego, los niños pueden representar sus propias 

vivencias, ya sea algo del pasado o aquello que les sorprendio y gusto, esto lo reproducen 

por medio de gestos y movimientos utilizando su propio cuerpo para lograr imitarlos o 

describirlos. 

1.1.1. Clasificación de los juegos 

     El juego es una actividad que debe hacerse de forma placentera, es decir, no se debe 

sentir alguna obligación por realizarla, además requiere de tiempo y de un lugar en 

específico para poder hacerlo, con lo presentado previamente, en esta investigación se 

tomara en cuenta la clasificación propuesta por Mateo (2018), el cual lo divide de la 

siguiente manera: 

• Juego psicomotor 

     Son aquellos juegos en donde se expresa la relación de los procesos psíquicos y motor, 

desarrollando las capacidades motoras por medio del movimiento corporal (Mateo, 2018). 

• Juegos sensoriales 

     Son aquellos juegos en donde los niños desarrollan y aprenden el uso de sus cinco 

sentidos con el uso de objetos (Mateo, 2018). Es decir que se realiza una actividad en 

donde se estimule la vista, el olfato, los sonidos, el gusto y el tacto. 
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• Juego cognitivo 

     Ponen en práctica la curiosidad intelectual que poseen los niños, iniciando con las 

destrezas tales como, la memoria, las operaciones basicas y el lenguaje, con el objetivo de 

solucionar las diferentes situaciones las cuales se les presente en el día a día (Mateo, 2018). 

• Juegos de construcción 

     Son aquellos juegos en donde se potencia la creatividad del niño, ya que tiene la 

oportunidad de crear cosas nuevas o algo que hayan visto previamente, generando atención 

y concentración del mismo (Mateo, 2018). 

• Juegos de experimentación 

     Son juegos en donde los niños recuerdan aspectos los cuales les ayuden a resolver el 

juego, es decir, deben memorizar algunas situaciones que pasen en la actividad por medio 

de la manipulación, para al final lograr solucionar el problema presentado (Mateo, 2018). 

• Juegos lingüisticos 

     Este tipo de juegos ayudan a mejorar las capacidades de comunicación de los niños, por 

medio de la expresión verbal con el objetivo de mejorar y aumentar su propio vocabulario, 

como lo es el juego de las palmas mientras cantan (Mateo, 2018). 

• Juegos imaginativos  

     Desarrollan la capacidad de crear ya sea ciudades, animales fantasticos e historias por 

medio de la imaginación, además de resolver los problemas con el uso de la creatividad 

(Mateo, 2018).  

• Juegos sociales 

     Los juegos sociales son aquellos en donde se desarrolla en un grupo de personas con el 

objetivo primordial de favorecer las relaciones sociales, integración a un grupo, además de 

la resolución de problemas grupales (Mateo, 2018). 

• Juegos simbólicos 

     Se simula situaciones con objetos y personajes reales o imaginarios los cuales no se 

encuentran en ese momento del juego, cada uno de los niños escoge su propia situación y 

personaje que quiere ser, para luego proceder con el juego (Mateo, 2018). 

• Juegos con reglas 

     Son juegos que presentan varias series de instrucciones las cuales los jugadores deben 

regirse para que no exista ventajas o desventajas, de esta manera todos los involucrados 

logran un objetivo en común, algo a recalcarse es que, las reglas pueden ser modificadas o 

adaptadas si todos los jugadores estan de acuerdo (Mateo, 2018). 

 



 
 

21 
 
 

• Juegos afectivos 

     Los juegos afectivos son aquellos en donde se implican las emociones, sentimientos y 

afecto, desarrollando el autoestima y el autoconcepto de los niños (Mateo, 2018). 

• Juegos de rol 

     Son juegos en donde un niño toma el rol de un personaje o un puesto de trabajo, con la 

finalidad de dar a conocer desde su punto de vista como se adaptan las habilidades y 

destrezas del personaje ante una situacion escogida (Mateo, 2018). 

• Juegos motores 

     Esta relacionado con la expresión de los sentimientos y sencaciones, se lo realiza por 

medio del movimiento de su cuerpo, además desarrollan su propia coordicación, en dichos 

juegos se implica el uso de las habilidades motoras, en estos, se incluyen juegos tales como 

las escondidas, rayuela, soga, la mancha, etc (Mateo, 2018). Es decir que los juegos motores 

mantienen relación con los juegos tradicionales. 

1.2.Juegos Tradicionales 

     Según los autores (Trujillo et al., 2021) afirman que los juegos tradicionales tenían como 

propósito preparar a los jóvenes para llegar a ser guerreros, pudiendo permitirles la 

adquisición de experiencias las cuales les serían útiles en su vida adulta, facilitandoles su 

integración en la sociedad. Estos juegos se llevaban a cabo en las fiestas religiosas de los 

pueblos además de que sus reglas eran establecidas por los líderes comunitarios o barriales, 

adaptándose a las particularidades de cada localidad. 

     Los mismos autores mencionan que en estos juegos tradicionales no se establecían límites 

de edad, además no se buscaba la victoria o la derrota, y la participación en dichas 

actividades siempre era desinteresada. En su mayoría, las personas encargadas de organizar 

los juegos colaboraban por medio de su trabajo, esfuerzo, tiempo y dinero, con el fin de 

ganar prestigio, experiencia y liderazgo (Trujillo et al., 2O21). 

     Los juegos tradicionales son aquellos que se transmiten de generación tras generación 

además de ser reconocidos en todas las regiones de una país, sin embargo, puede existir 

diferentes tipos de adaptaciones como también ser conocidos en otros países con otras 

variantes y en algunos casos poseer un nombre diferente, en su mayoría se lo realiza sin la 

utilización de objetos, solo con el uso de su propio cuerpo o elementos brindados por la 

naturaleza tales como, piedas y palos (Polo et al., 2019). 

     No obstante, los juegos tradicionales no se transmiten excluivamente de padres a hijos, 

ya que la preservación y propagación de los mismos han dependido en gran medida de las 

etnias y organizaciones que se han encargado de asegurar que los juegos no se pierdan con 

el paso del tiempo, es decir buscan la menera de conservar dicha cultura (Medina, 2020); 

Por lo tanto, los juegos tradicionales estan muy ligados a la cultura, historia y tradiciones de 

un país, aunque sus reglas pueden ser similares, dependiendo en donde se realice tales 

actividades. 
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     A pesar de la introducción de la tecnología, los juegos tradicionales del Ecuador aún se 

mantienen en auge, aunque cada vez se practican a menor escala, la rayuela y el saltar la 

cuerda siguen siendo parte de las calles ecuatorianas (Cajal, 2020); La gran ventaja que 

poseen estas actividades es que varios de estos juegos únicamente necesitan de nuestra 

propia imaginación para empezar a realizarlos. 

     Al practicar este tipo de juegos, se desarrollan diferentes tipos de capacidades motrices, 

dependiendo el tipo de juego, ya que, en algunas se tendrán que correr y detener en un 

momento determinado, moverse con el ritmo de una canción, lanzando y atrapando algún 

objeto (Santisteban, 2020). 

1.2.1. Características de los juegos tradicionales 

     Algunas de las características sobre los juegos tradicionales dichas por Pérez (2019) son 

las siguientes: 

• Cuenta con reglas sencillas además son fáciles de entender.  

• Las reglas pueden ser cambiadas, pero esto depende de lo que decida el grupo.  

• Posee variantes de acuerdo con la zona en donde se lo practique. 

• Se lo puede practicar en cualquier lugar y momento. 

• No se necesita de un material en específico.  

• Desarrollan y perfeccionan las capacidades motrices básicas.  

• Es una alternativa para realizar en el tiempo libre. 

• Mejora la creatividad e imaginación del niño, por medio de la creación. 

• Se necesita del compañerismo, esto con el objetivo de superar algún obstáculo que el 

juego presente en ese momento. 

1.2.2. Importancia de los juegos tradicionales 

     Los juegos tradicionales son vistos como manifestaciones lúdicas que forman parte de la 

cultura local y son capaces de representar las tradiciones y costumbres propias de una región. 

Estas actividades recreativas no solo refuerzan la identidad cultural, sino que también 

favorecen el desarrollo de habilidades sociales teniendo un gran valor pedagógico para la 

mejora de los procesos de aprendizaje (Noé, 2022). 

     Mediante la aplicación de juegos tradicionales, se pueden transmitir historias y 

experiencias a las nuevas generaciones, siendo una opción relevante para el tiempo libre de 

los estudiantes, ya que estimulan la creatividad y requieren de habilidades físicas como 

saltar, correr y utilizar la memoria, contribuyendo de esta manera el desarrollo integral de 

los jóvenes (Arias et al., 2020). 

     Entonces, con todo lo expuesto previamente, la importancia de los juegos tradicionales 

radica en rescatar el patrimonio cultural que estos pueden dejar, tanto las instituciones 

educativas las cuales buscan preservar toda esta cultura, puesto que son utilizadas como 

formas de enseñanza y aprendizaje para los niños, siendo inculcadas como actividades físicas 

que pueden ser realizadas en su tiempo libre, logrando motivar de este modo a la creación 

de vínculos de amistad entre compañeros. 
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1.2.3. Clasificación de los juegos tradicionales  

     Para Quiñonez et al. (2021) la expresión, juego tradicional da alusión a una práctica la 

cual se ha realizado en continuidad durante un tiempo, en donde se ha transmitido, para dar 

a conocer su funcionamiento durante generación tras generación, sin embargo, para esta 

investigación se tomará en cuenta la clasificación de los juegos tradicionales propuesta por 

Leyton y Noroña (2015), la cual divide los juegos de la siguiente manera. 

• Juegos de salto 

     Son los juegos en donde se aplica nuestra capacidad física, en este caso el salto (Leyton 

y Noroña, 2015). Por lo tanto, para lograr el objetivo de la actividad es necesario utilizar 

nuestras extremidades inferiores, para conseguir impulsarnos hacia arriba o hacia delante. 

Por ejemplo: los encostalados, salto de la cuerda mientras los demás cantan la canción de 

Monja, viuda, soltera, casada, chinchiná mormona, la rayuela. 

• Juegos de persecución 

     Este tipo de juegos consiste en perseguir a uno o varias personas del equipo contrario, se 

lo realiza en lugares delimitados por los mismos integrantes del grupo (Leyton y Noroña, 

2015). Por ejemplo: el gato y ratón, las escondidas, las congeladas, policías y ladrones. 

• Juegos con instrumentos 

     Son aquellos juegos en donde para su realización se requiere principalmente de un objeto, 

el cual es el protagonista del juego (Leyton y Noroña, 2015). Por ejemplo: Las canicas, las 

planchas, el trompo, tazos, el balero, el diábolo, la cometa, el yoyo. 

1.3. Dimensión Cultural 

1.3.1. Juegos Tradicionales en el Ecuador 

     Según los autores Mesías et al. (2021) los juegos tradicionales en el Ecuador tienen una 

gran importancia y un impacto significativo, puesto que, generalmente se los consideran 

como actividades recreativas, en su época de mayor popularidad formaban parte del 

intercambio y las relaciones sociales entre las comunidades y pueblos, no obstante, estos 

juegos fomentaban lazos de amistad dentro de las comunidades. Sin embargo, en la actual 

época, dichos juegos han perdido popularidad en el país, ya que los niños prefieren pasar 

largas horas frente a un computador o en los dispositivos móviles. 

1.3.2. Clasificación de los juegos tradicionales de la región Sierra 

     El Ministerio del Deporte recopiló los juegos tradicionales del país, dividiéndolos por 

regiones. A continuación, se presentará una lista de juegos tradicionales más destacados de 

la región sierra del país por parte del autor (Perugachi, 2018). 
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Tabla 1 

 Clasificación de los juegos tradicionales 

JUEGOS INDIVIDUALES JUEGOS COLECTIVOS 

Atrapa a la gallina 

Botones 

Canicas 

Carrera de llantas 

Carrera de zambos 

Carrera de caballos de madera 

La resbaladera 

La cometa 

El churo 

El yo-yo 

Carrera de costales 

Palo encebado 

Perinola 

Planchas 

Salto de la cuerda 

Tortas 

Trompo 

Tres en raya 

Ula – Ula 

Valero 

Zancos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arroz con leche 

Aserrín, asarán 

Baile de cintas 

Baile de la escoba 

Baile del tomate 

Chupillita 

Cocos 

Coches de madera 

Congeladas 

Ecuavoley 

El diablo y los colores 

El gato y el ratón 

El patio de mi casa 

Escondidas 

Estatuas 

Florón 

Gallina turuleca 

Gallinita ciega 

Halada de la cuerda 

Juguemos en el bosque 

Los países 

Ollas encantadas 

Pan quemado 

Panda, pandilla 

Pata coja 

Pelota nacional 

Policías y ladrones 

Veo, veo 

Zapatito roto 

Nota. La tabla presentada da a conocer los juegos tradicionales practicados en la región 

sierra del país, propuesta por Perugachi (2018). 
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1.3.3. Valor educativo de los juegos tradicionales 

     Los juegos tradicionales tienen una amplia gama de beneficios tanto educativos como 

culturales, por el hecho de recolectar elementos los cuales forman parte de los procesos de 

formación de un entorno. Es ahí en donde el juego tradicional rescata los rasgos culturales y 

de comportamiento, los cuales permite distinguir costumbres y estilos de vida que una 

población escolar posea, siendo el juego un lenguaje en común entre la sociedad (Ardilla, 

2021). 

     La práctica de los juegos tradicionales permite que los niños desarrollen sus habilidades 

personales, mejorando su educación y de esta manera fomentando la confianza y la 

sociabilidad (Padilla et al., 2020). Entonces este tipos de juegos en las unidades educativas 

permite al docente plantear un sin número de objetivos los cuales debe cumplir con los 

estudiantes, desarrollando y potencializando habilidades y aptitudes sociales y cognitivas 

(Ardilla, 2021). 

     Por lo tanto, el objetivo primordial que buscan las unidades educativas es el desarrollar 

la personalidad del niño además del logro de sus deberes y derechos dentro la sociedad, 

siendo en los primeros años de educación básica en donde se centra el perfeccionamiento de 

la cordinación motriz, es aquí en donde la educación sobre los juegos tradicionales entra en 

acción, puesto que orienta a la construcción de valores tanto sociales como pedagogícos 

(Ardilla, 2021).  

1.4. Dimensión Estructural  

1.4.1. Salto de la cuerda 

     Según Edgardo (2017) determinan el origen del juego del salto de la cuerda resulta 

complejo debido a su larga historia, la cual se remonta a varios siglos. Este mismo autor da 

a conocer que existe referencias en la China antigua, en donde el salto de la cuerda era 

considerado como uno de los juegos favoritos de dicho país. No obstante, hay evidencias 

que los artesanos del Egipto antiguo se divertían saltando por encima de la cuerda, este tipo 

de juego fue también realizada por los niños, para más tarde ser praticada por los marineros 

que a través de sus viajes llegaron a conocer el salto de la cuerda. 

     Para Gonzáles (2012) durante los años 1940 y 1950, el salto de la cuerda se popularizo 

en América, especialmente en las ciudades de Estados Unidos, los niños descubrieron una 

forma ingeniosa de utiliar las cuerdas de tender la ropa como instrumentos para saltar. En 

los años 70, Richard Cendali se convirtió en el impulsador del salto de la cuerda en EEUU, 

contribuyendo a la difusión y popularización en diversas comunidad y países. 

     La longitud de la cuerda puede varíar según la función de las actividades que se vayan a 

realizar puede realizarse de forma individual, dos cuerdas o cuerdas colectivas, en esta 

ocasión se tomara en cuenta la longitud de la cuerda individual propuesta por Gonzáles 

(2012). 
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Tabla 2  

Longitud de la cuerda individual 

Altura de las personas Longitud de la cuerda 

1,5 m 2,13 m 

1,5 m a 1,65 m 2,44 m 

1,65 a 1,75 m 2,75 m 

+ 1,75 3,05 m 

Nota. La tabla presentada da a conocer la longitud de la cuerda la cual se adaptará a la 

altura de la persona que realice el salto con este instrumento, propuesta por Gonzáles 

(2012). 

     Edgardo (2017) considera que el salto de cuerda compone una forma alternativa para la 

realización de ejercicios que involucren movimientos del miembro superior e inferior del 

cuerpo, durante saltos sucesivos, además el cuerpo necesita reestablecer el equilibrio como 

la fuerza de propulsión por medio de una acción motora de los musculos. 

     Para Meneses y Chacón (2004) el trabajo con cuerdas ofrece la oportunidad de aprender 

a saltar y desarrollar habilidades tales como la coordinación, resistencia y capacidades 

cognitivas y socioemocionales. Siendo las cuerdas materiales accesibles y económicos, que 

se pueden utilizar tanto de forma individual como grupal. 

     Según Khanjani, Nourbakhsh y Sepasi (2015) citado por Cristales et al. 2019 menciona 

que 10 minutos de entrenamiento con el uso de cuerdas equivale a correr durante 30 minutos 

a una velocidad de 5 a 7 km/h, además se ha observado que cuando una persona ejecuta 120 

saltos por minuto su cuerpo es capaz de quemar alrededor de 12 calorias por minuto. Estos 

datos dan a conocer la eficiencia del salto de cuerda como una actividad física y recreativa.  

     No obstante, Parra Buestan (2010) nos da a conocer que el objetivo de saltar la cuerda es 

el impulsar el instrumentos con las manos, evitando que esta haga contacto con los pies u 

otras partes del cuerpo, la velocidad como el ritmo de los saltos dependera de cada jugador, 

por parte de las niñas, ellas solían practicar este juego de una forma única y con una 

caracterísitica al saltar, ya que cantaban una ronda simple y tradicional, como por ejemplo 

la canción: Monja, viuda, soltera, casada, divorciada, enamorda……., entre otros. 

     La página web Todocomba.com (2021) clasifica los tipos de salto a la cuerda de la 

siguiente manera: Salto básico, salto de cuerda sobre una pierna, Salto de cuerda de 

esquiador, salto de cuerda “La campana”, salto de lazo separando y uniendo piernas, salto 

de lazo “Las tijeras”, salto de soga “Tornado”, salto de cuerda simulando correr, salto de 

cuerda levantando las rodillas, salto de cuerda de Boxeo, salto de cuerda hacia atrás, salto 

cruzado, salto de lazo con balanceo de cuerda, doble salto. 
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1.5. Habilidades Motrices Básicas 

     Las habilidades motrices básicas es la etapa en donde se realiza una serie de movimientos 

comunes como lo son el caminar, correr, saltar, escalar, reptar, lazar y recepcionar. Entonces 

estas habilidades no solo se manifiestan por efectos de maduración, sino por la actividad 

práctica que realizan los niños en el medio que los rodea (Roa et al., 2019). 

     Con lo presentado anteriormente, las habilidades motrices básicas se conciben como una 

de las actividades que se realiza dia a dia, fortaleciendose por medio de las actividades que 

se ejecutan de forma intencional. Por lo tanto, es importante generar espacios adecuados y 

estímulos precisos para que de esta manera los niños puedan alcanzar la madurez de forma 

progresiva a la par de su desarrollo biólogico y cognitivo (Suárez y López, 2021). 

     En la Educación Física, las habilidades motrices básicas deben desarollarse de forma 

correcta, sin embargo, esto no sucede en todos los lugares, debido a que varios estudiantes 

como docentes, desconocen su importancia, en el desarrollo de las capacidades motrices de 

los niños, por lo cual esto genera en los infantes dificultades al momento de realizar difentes 

tipos de ejercicios o actividades (Luna et al., 2020). 

     Actualmente las habilidades motrices básicas son movimientos totalemente inherentes al 

hombre en respuesta a estímulos del entorno, estos se clasifican en habilidades de 

locomoción (caminar, correr, saltar) y habilidades matipulativas (lanzar, atrapar, golpear) 

(Flores B. , 2021).  

1.5.1. Fases de las habilidades motrices 

     Para Sánchez (1992), el desarrollo de las habilidades motrices se la lleva a cabo por medio 

de la edad que presente el niño, adquiriendo y perfeccionando varias habilidades con el 

transcurso del tiempo, por medio de las siguientes fases: 

• I fase de 4 a 6 años 

• II fase de 7 a 9 años 

• III fase de 10 a 13 años 

• IV fase de 14 a 17 años 

     Sin embargo, en esta investigación se considerará la fase III, la cual abarca edades de 10 

a 13 años, dado que la población a estudiar se encuentra dentro de este rango. Esta etapa se 

caracteriza por: 

• Iniciación a las habilidades específicas las cuales se refieren a las actividades 

deportivas. 

• Se trabajan las habilidades genéricas comunes con el uso de varios deportes. 

• Se comienza con la realización de habilidades específicas de cada deporte y técnicas 

para la mejora de los gestos. 
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1.5.2. Clasificación de las habilidades motrices básicas 

     Las habilidades motrices básicas son imprescindibles en el desarrollo de las personas, 

esto es debido a que son utiles para la realización de un sin número de actividades, van desde 

tareas sencillas como recoger una pelota del suelo, hasta actividades recreativas o deportivas 

más complicadas (Caiza et al., 2022). 

     En esta propuesta se opta por la clasificiación propuesta por López y Suárez (2021), 

considerando que esencialmente cubre los temas mas importantes que ya han sido tratados 

por otros autores. López y Suárez presentan una idea en donde las habilidades motrices 

básicas se pueden organizar por medio de los ambitos donde se desarrollan, lo que permite 

distinguir entre las funciones de locomotrices, manipulación y de estabilidad. 

1.5.3. Habilidades locomotrices. 

     Son aquellas habilidades las cuales se caracterizan por presentarse en el desplazamiento 

del cuerpo humano de un lugar a otro, además de interrelacionarse con los diferentes 

elementos espaciales tales como: La dirección, planos y ejes . De igual manera dichas 

habilidades se desarrollan de forma automática, por el hecho de que son movimientos 

naturales, sobre los que se pueden perfeccionar varias habilidades que, con el crecimiento 

de la persona van madurando y cambian en varias formas (López y Suárez, 2021). 

     Algunos ejemplos de habilidades locomotoras propuestas por López y Suárez (2021) son 

las siguientes: Caminar,correr y saltar. Todas estas actividades se las realiza día tras día y 

muchas de las veces son de forma involuntaria, surgiendo para transladarnos o rebasar un 

obstaculo. 

1.5.4. Habilidades manipulativas. 

     Son considerados movimientos los cuales se producen al utilizar la fuerza contra los 

objetos, además de recibir la propia de los objetos cuando se interactuan con estos mismos, 

sin embargo, a medida que se perfeccionan estas habilidades hay una mayor participación 

por parte de las capacidades perceptivo motrices y coordinativas, las cuales son propuestas 

por (López y Suárez ,2021): Lanzar, atrapar y empujar. 

1.5.5. Habilidades de estabilidad. 

     Son aquellas habilidades las cuales son motivadas por la necesidad de mantenerse en 

equilibrio, de forma estática como en movimiento, es decir, busca la manera de manetener 

una estabilidad del equilibro ante la realización de una tarea motriz, en donde encontramos 

los siguientes ejemplos propuestos por (López y Suárez ,2021): Equilibrar, pararse, 

balancearse, inclinarse y girar 

1.5.6. Habilidades Motrices Específicas 

     En los primeros años de vida, los niños van desarrollando las habilidades motrices 

básicas, ya que, sin estas los niños son incapaces de ejecutar actividad física, posterior a eso, 

llega la hora de aprender habilidades motrices específica, puediendolas encontrar en todos 

los deportes existentes (Gonzáles, 2018). 
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     Las habilidades motrices específicas son consideradas como los gestos que requieren de 

cierto conocimiento sobre una técnica deportiva, en donde se permita preparar al individuo 

para la adquisión de la técnica y la táctica las cuales serán útiles para la realización de nuevas 

actividades recreativas o deportivas (Sánchez E. , 2021). 

     Por otro lado, López (2016) afirma que las habilidades motrices específicas son todos los 

resultados de un proceso el cual surge por medio de una habilidad genereal y compleja, 

estando relacionadas con la práctica de una deporte o por medio de una danza. Dichas 

habilidades surgen a medida de que se perfeccionan las habilidades motrices básicas, siendo 

entonces el producto de un aprendizaje motor, por consecuencia es de suma relevancia su 

desarrollo y perfeccionamiento en las habilidades básicas para que de esta manera se pueda 

empezar con las habilidades específicas. 

     Algunas caracterisitcas propuestas por López (2016) en relación a las habilidades 

motrices especificas son las siguientes: 

• Son concretas y monovalentes. 

• Su aprendizaje surge a los diez años.  

• Se desarrolla las conductas resolutivas con relación a un propósito a lograr. 

• Posee una mayor exigencia en las cualidades físicas de la persona. 

• Se basa en lo principios de transferencia de las habilidades motrices básicas 

     Por lo tanto, las habilidades motrices específicas son cualidades físicas las cuales 

requieren de cierto conocimiento sobre la técnica de un deporte, siendo su base las 

habilidades motrices básicas. 

1.6. Capacidades Físicas 

     Las capacidades físicas son un conjunto de atributos físicos los cuales permiten a un 

individuo llevar a cabo diversas actividades físicas con eficacia. Dichas capacidades se 

encuentran relacionadas con la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, la 

coordinación y la agilidad (Fernández-Río y Méndez-Giménez, 2020). Es decir que, cada 

una de estas capacidades se encuentran relacionadas con diferentes aspectos del 

funcionamiento física, teniendo un papel importante en el mejoramiento de la calidad de 

vida de la persona. 

     Según Pallarés, Badillo y Campos (2019), “la práctica regular de actividad física y el 

desarrollo de las capacidades físicas contriburyen en el mejoramiento de la salud 

cardiovascular, el control del peso, la densidad ósea y el bienestar psicológico” (p.23). 

     Estas capacidades están presentes en todas las personas sin embargo, su nivel y grado de 

desarrollo pueden variar en función a la edad, sexo, genética y el estilo de vida que cada 

individuo tenga (Agudo et al., 2020).  
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1.7. Clasificación de las Capacidades Físicas 

     Las capacidades físicas son un conjunto de atributos físicos los cuales se desarrollan y 

perfeccionan a través del entrenamiento físico. Dichas capacidades se las pueden clasificar 

en diferentes categorías en función de la habilidad física que se involucre. 

1.7.1. Capacidades Condicionales 

     En la primera categoría de las capacidades físicas son las capacidades condicionales, las 

cuales se encuentra relacionadas con la capacidad del cuerpo para soportar diferentes 

demandas físicas, dichas capacidades incluyen la resistencia, la fuerza y la velocidad 

(González-Badillo et al., 2019). 

• Resistencia  

     Para (Carrillo et al., 2020) la capacidad de resistencia es fundamental para lograr llevar a 

cabo cualquier actividad que demande de un labor prolongado además, su fomento resulta 

crucial tanto para el rendimiento general del individuo como para su desempeño en tareas 

específicas; El mismo autor menciona que se recomienda comenzar a fomentar la resistencia 

desde la edad preescolar, por parte de las mujeres entre los 12 a 14 años y etre los 14 a 17 

años en los hombres. 

• Resistencia aeróbica 

     La primera subcategoría de capacidades condicionales es la resistencia aeróbica, la cual 

hace referencia a la capacidad del cuerpo para poder realizar actividad física de larga 

duración y baja intensidad. Dicha capacidad se basa en la utilización de oxígeno para 

producir energía, lo que genera una mayor eficiencia en el uso de los recursos del cuerpo. 

La resistencia aeróbica es importante en las disciplinas como el ciclismo y el triatlón, ya que 

se puede mejorar a través de entrenamientos de resistencia de larga duración (Sánchez-

Oliver et al., 2019).  

• Resistencia anaeróbica 

     La segunda subcategoría de capacidades condicionales hace referencia a la resistencia 

anaeróbica, la cual se refiere a la capacidad que tiene el cuerpo para realizar actividades 

físicas de alta intensidad con una corta duración. En estos casos, el cuerpo no utiliza oxígeno 

para producir energía, sino que utiliza otros recursos energéticos disponibles, de igual 

manera esta capacidad es importante en disciplinas como el levantamiento de pesas, 

pudiendo mejorarse por medio del entrenamiento de alta intensidad y de intervalos cortos 

(Dantas da Silva et al., 2019).  

• Fuerza 

     La siguiente subcategoría de capacidades condicionales es la fuerza muscular, esta mismo 

hacer referencia a la capacidad que tienen los cuerpos para producir fuerza en los músculos. 

Dicha fuerza muscular es importante en disciplinas como el levantamiento de pesos y el 

boxeo, además de la puede mejorar a través de entrenamientos de fuerza y resistencia 

muscular (Gonzáles-Badillo et al., 2019).  
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     Por otro lado, según García-Manso, Rojo y Hernández-Mendo (2012), se pueden 

distinguir diferentes niveles de fuerza según las siguientes categorías: Fuerza máxima, fuerza 

explosiva, fuerza de resistencia y fuerza de potencia  

• Velocidad      

     La cuarta subcategoría de las capacidades condicionales es la velocidad, cual hace 

referencia a la capacidad que tienen los cuerpos para realizar una actividad física con la 

mayor rapidez posible. Algo a destacar es que, la velocidad es importante en las disciplinas 

como el atletismo, fútbol, baloncesto, boxeo, tenis etc. Pudiendose mejorar por medio de 

entrenamientos de alta intensidad y de intervalos cortos (García-Pallarés et al., 2019).  

     Según Velásquez (2018), se pueden destinguir diferentes niveles de velocidad según las 

siguientes categorías: Velocidad máxima, velocidad de resistencia, velocidad de reacción, 

velocidad de desplazamiento, 

     Con todo lo expuesto previamente, podemos decir que las capacidades condicionales se 

las puede clasificar en diferentes categorias en función de las capacidades físicas que se 

involucren, todas estas subcategorias de capacidades condicionales son necesarias para el 

mejoramiento del rendimiento físico en diferentes tipos de actividades. 

1.7.2. Capacidades Coordinativas 

     Según el estudio de Navarro-Adelantado et al. (2019), las capacidades coordinativas se 

las define como “una de las capacidades del sistema nervioso para poder coordinar 

movimientos corporales en función de los objetivos motores, y en relación con las demandas 

de la tarea, del medio ambiente”. Dichas habilidades involucran la capacidad de sincronizar 

movimientos, controlar el equilibrio, la postura y la orientación, como también la de 

adaptarse a situaciones impredecibles.  

     Por otro lado, el estudio realizado por Arancibia et al. (2019) destaca la relación existente 

entre las capacidades coordinativas y el rendimiento en deportes de equipo, en donde los 

autores sugieren que los deportistas con mayores habilidades coordinativas son más capaces 

de adaptarse a situaciones imprevisibles durante el juego, lo cual produce un mejor 

desempeño pudiendo tomar decisiones rápidas y precisas en situaciones de alta exigencia. 

     En el ámbito de la educación física, el estudio realizado por Durán et al. (2021) nos da a 

conocer la relación que existe entre las capacidades coordinativas con el desarrollo cognitivo 

de los niños. Dichos autores encontraron que la práctica de actividades físicas, requieren de 

coordinación, como lo son los juegos con pelota o circuitos de equilibrio, dichas actividades 

mejoran el rendimiento en tareas cognitivas relacionadas con la memoria y la atención de 

trabajo. 

     No obstante, en esta investigación se tomara en cuenta la clasificación de las capacidades 

coordinativas presentada por (Lina, 2015), ya que se las considera como una clasificación 

completa y precisa, dividiendola de la siguiente manera: Equilibrio, ritmo, orientación, 

reacción y diferenciación.  
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1.8. Fundamentación Legal 

1.8.1. Constitución de la Republica del Ecuador 

     La Constitución de la Republica del Ecuador (2015), menciona que:  

      Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar sus capacidad recreativa, al 

ejercicio digno sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de 

la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

     Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre. 

    Art. 39.- El estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su 

participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios de poder 

público. El estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos 

del desarrollo del país y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. 

    Art. 381.-  El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que 

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el 

acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y 

parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en 

competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

1.8.2. Código de la Niñez y Adolescencia 

     El Código de la Niñez y Adolescencia (2014), nos da a conocer la importancia de los 

juegos tradicionales, por medio de los siguientes articulos:  

      Art. 48.- Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e 

inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y 

mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas y espeactáculos 

públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de este derecho. 

1.8.3. Ley del deporte, educación física y recreación. 

     La Ley de deporte, educación física y recreación (2015), nos da a conocer aspectos 

importantes de los juegos tradicionales por medio de los siguientes articulos: 

     Art. 100.- Del Deporte Ancestral y Tradicional.- Comprenden la preparación y 

práctica de todas las actividades físicas y lúdicas que las comunidades, pueblos y 

nacionalidades desarrollen para competir dentro de sus zonas, comunas, territorios y 

regiones. 
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     Art. 101.- De la Práctica.- La práctica del deporte ancestral fortalece y promueve 

la interculturalidad y el desarrollo de la plurinacionalidad, a fin de estimular y 

garantizar en igualdad de condiciones el deporte, la actividad física y recreación. 

     Art. 102.- Responsabilidades.- Serán responsabilidades del Ministerio Sectorial 

y de los gobiernos autónomos descentralizados valorar, promover, apoyar y proveer 

los recursos económicos e instalaciones deportivas para el desarrollo de los deportes 

ancestrales y juegos tradicionales, garantizando sus usos, costumbres y prácticas 

ancestrales. 

     Art. 103.- Tradiciones.- Rescatar y fortalecer las tradiciones de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades quienes organizarán al menos una competencia recreativa 

anual en las diversas disciplinas en sus zonas, comunas, territorios y regiones. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Enfoque de la investigación 

     Se trata de una investigación cuantitativa ya que permite la recopilación de datos 

numéricos, los cuales pueden ser analizados de manera precisa como estadísticamente. Lo 

cual proporciona una base sólida para la realización de generalizaciones, además, permite la 

elaboración de conclusiones válidas sobre la población de estudio. 

     Para Flores S (2019) la investigación cuantitativa se refiere al estudio de un fenómeno 

que puede medirse, por lo cual, puede asignarse valores numéricos, dichos fenómenos 

incluyen variables como el número de hijo, edad, peso, estatura, entre otros. Para analizar 

los datos recopilados, se utilizan técnicas estadísticas y el propósito principal de esta 

investigación es describir, explicar y controlar objetivamente las consecuencias y la 

ocurrencia de estos fenómenos a partir de su revelación. 

2.2. Tipo de investigación 

2.2.1. Campo 

     La investigación es de campo ya que, se realizó en la Unidad Educativa Gabriela Mistral, 

en donde se recopilará información mediante la aplicación de una encuesta relacionada con 

los juegos tradicionales y un test sobre su resistencia aeróbica, además de la implementación 

de un programa de juegos tradicionales, la evaluación de los resultados y el análisis de los 

datos. 

     Por otro lado, para Sabino (2011), la metodología de campo “se refiere a la parte del 

proceso de investigación que se desarrolla en el ambiente natural en el cual ocurren los 

fenómenos y donde se recopila información de primera mano.” 

2.2.2. Bibliográfica 

     La metodología utilizada en esta investigación fue de tipo bibliográfica, en la cual se 

obtuvo la información necesaria para respaldar teóricamente cada una de las variables de 

estudio a partir de textos, artículos científicos, revistas y páginas web verídicas. 

     Para Sabino (2014), la metodología bibliográfica es aquella la cual se basa en el estudio 

y análisis de diversas fuentes bibliográficas, como lo pueden ser libros, revistas, tesis y 

artículos científicos, para la obtención de información relevante sobre el tema de 

investigación. Dicha metodología implica una revisión exhaustiva y sistemática de la 

literatura disponible, además se utiliza principalmente en estudios exploratorios o 

descriptivos donde se busca comprender o analizar un tema en profundidad.  
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2.3. Métodos de investigación 

2.3.1. Deductivo 

     El método deductivo resultó ser muy valioso, ya que posibilitó la creación del marco 

teórico el cual se basa en el análisis de dos factores específicos: los juegos tradicionales y 

las capacidades físicas. Para Rodríguez (2020), el método deductivo consiste en partir de 

principios o leyes generales para inferir conclusiones específicas. Dicho enfoque implica la 

formulación de una hipótesis o teoría general y luego la comprobación de dicha hipótesis a 

través de la observación y el análisis de datos empíricos. 

2.3.2. Analítico 

     Por medio del método analítico se logró realizar una exhaustiva exploración de las 

variables involucradas en el estudio, con el objetivo de identificar sus características únicas 

y a partir de esta información, formular una propuesta a los problemas detectados. Para la 

(Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2017) la metodología analítica es aquella 

que implica el desglose de un objeto o fenómeno en componentes individuales con el fin de 

examinar sus causas, su naturaleza y sus efectos, el mismo análisis implica la observación y 

examen minucioso de un hecho específico. 

2.3.3. Sintético 

     Este método de investigación posibilita al investigador o a los individuos sintetizar la 

información adquirida tras el uso de herramientas específicas, por medio de esta 

información, se puede obtener las conclusiones más significativas en relación con los 

objetivos específicos planteados. (Ruiz R. , 1999) afirma que, el método sintético es un 

proceso de razonamiento el cual busca reconstruir un conjunto completo a partir de 

elementos ya identificados durante el análisis, lo que implica llevar a cabo una 

descomposición metódica y concisa. 

2.4. Técnicas e instrumentos 

2.4.1. Encuesta 

     La encuesta será dirigida a estudiantes de octavo año de Educación General Básica en la 

Unidad Educativa “Gabriela Mistral” en base a un cuestionario el cual constara de 10 

preguntas cerradas, las cuales permitirán la obtención de información sobre la variable de 

estudio. El instrumento será un cuestionario que fue debidamente validado antes de su 

aplicación. 

2.4.2. Test de Ruffier Dickson 

     La aplicación del test de Ruffier Dickson permitirá determinar los cambios en el ritmo 

cardíaco del individuo, antes, durante y después de un ejercicio de flexión de piernas por un 

periodo de 45 segundos, obteniendo una estimación del estado físico del estudiante y de esta 

manera evaluar su capacidad aeróbica. Este test será aplicado a los estudiantes de octavo año 

paralelo “A” de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Gabriela Mistral” 
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2.5. Preguntas de investigación y/o hipótesis 

     ¿Cuáles son los tipos de juegos tradicionales que realizan los estudiantes de octavo año 

de educación general básica paralelo “A” de la Unidad Educativa “Gabriela Mistral” periodo 

lectivo 2022 – 2023 Otavalo? 

     ¿Cuáles es el nivel de capacidad aeróbica de los estudiantes de octavo año de educación 

general básica paralelo “A” de la Unidad Educativa “Gabriela Mistral” periodo lectivo 2022 

– 2023 a través de la práctica de los juegos tradicionales? 

     ¿Qué elementos conforman la propuesta de la investigación? 
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2.6. Matriz de resolución  

Tabla 3  

Indicadores de los juegos tradicionales 

Nota. La tabla continua en la siguiente página 

 

 

Objetivo Variables Dimensión  Indicador  Ítems Técnicas Fuente de Información 

Recopilar 

información 

sobre los tipos 

de juegos que 

practican los 

estudiantes de 

octavo año 

general básica 

paralelo “A” 

de la Unidad 

Educativa 

Gabriela 

Mistral 

Juegos 

Tradicionales 

Conceptualización  

• Características (1) (2) 

ENCUESTA 

Estudiantes del 8 EGB 

paralelo “A” de la 

Unidad Educativa 

Gabriela Mistral 

• Importancia (3) 

• Clasificación (4) 

Dimensión Cultural 

• Juegos tradicionales 

del Ecuador 
 (5) (6)  

• Valor Educativo de 

los juegos 

tradicionales 

(7) (8) 

Dimensión 

Estructural 

• Juegos de salto 

• Juegos de 

Persecución 

• Juegos con 

instrumentos 

(9) (10) 
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Nota. La matriz de resolución termina aquí  

 

Objetivo Variables Dimensión Indicador Técnicas 
Fuentes de 

Información 

Analizar la 

capacidad de 

resistencia 

aérobica en 

estudiantes de 

octavo año 

general básica 

paralelo “A” 

de la Unidad 

Educativa 

Gabriela 

Mistral 

Capacidades 

motrices 

básicas 

Capacidades 

Físicas 

Conceptualización 

Test Ruffier Dickson 

Estudiantes del 8 EGB 

paralelo “A” de la 

Unidad Educativa 

Gabriela Mistral 

Capacidades condicionales: 

-Fuerza 

-Resistencia  

-Velocidad 

-Flexibilidad 

Capacidades coordinativas: 

- Equilibrio  

- Ritmo 

- Orientación 

- Reacción 

- Diferenciación 

Fases sensibles 

Habilidades motrices básicas 

Capacidades físicas 
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2.7. Participantes 

     La población de esta investigación constará de 39 estudiantes que forman parte de la 

Unidad Educativa Gabriela Mistral, los cuales están cursando el octavo año de Educación 

General Básica paralelo “A” 

Tabla 4 

Población 

N° POBLACIÓN CANTIDAD 

1 Hombres 15 

2 Mujeres 24 

3 Total 39 

 Nota. La población es tomada de los estudiantes de octavo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Gabriela Mistral”. 

2.8. Procedimiento y plan de análisis de datos 

     Fase 1: Se procedió con la creación de una encuesta conformada por diez preguntas 

relacionadas a juegos tradicionales, con el propósito de ser contestada por los 39 estudiantes 

que conforman el octavo año paralelo “A” de educación general básica de la Unidad 

Educativa Gabriela Mistral. Se facilitó una breve explicación para cada una de las preguntas 

planteadas de la encuesta previo a su aplicación. 

     La encuesta se la realizó de forma digital utilizando la plataforma Google Forms, en 

donde se recibió un total de 39 respuestas, es decir, todos los estudiantes respondieron a la 

encuesta planteada.  

     Además, se usó la aplicación SPSS en donde se introdujo los datos obtenidos de la 

encuesta, dicha aplicación ayudo de gran manera para la utilización de gráficos estadísticos, 

además de un análisis más profundo y con estos datos poder continuar con el siguiente 

capitulo. 

     Fase 2: Se aplicó el Test de Ruffier Dickson, el cual consiste en una prueba que permite 

evaluar la condición física y determinar la capacidad aeróbica de una persona, en esta 

ocasión se la utilizó para evaluar a los estudiantes de octavo año paralelo “A” de educación 

general básica de la Unidad Educativa Gabriela Mistral. 

     Se requirió tres tipos de pulsos. El primero, denominado pulso (p1), el cual fue un 

promedio de 3 pulsos después de levantarse durante un lapso de 15 segundos. Para la 

obtención del siguiente pulso (p2), se realizó un calentamiento general y a posterior se 

realizó las flexiones de piernas durante un período de 45 segundos, volviendo a tomar las 

pulsaciones durante 15 segundos. Finalmente, para el ultimo pulso (p3), se dio un periodo 

de recuperación de un minuto después de finalizar las flexiones de piernas para tomar el 

pulso durante 15 segundos. 
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     Antes de la aplicación del test se dio a conocer a los estudiantes, la forma para tomar el 

pulso, en este caso se lo hizo en la parte del cuello conocida como carotidea, se hicieron 3 

pruebas en relación a la cantidad de pulsos obtenidos por los estudiantes. Cabe recalcar que 

se demostró un ejemplo práctico de la forma correcta por la cual se realiza una flexión de 

piernas, además de preguntar a los estudiantes si tenían alguna duda antes de comenzar. 

     Para el análisis de los datos obtenidos, se utilizó la aplicación SPSS en donde se introdujo 

los datos obtenidos del Test, valiéndonos de la siguiente fórmula, propuesta por Vállez 

Troyano (2003):  

(𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3) 4 − 200

10
= 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

     Además, se utilizó el siguiente baremo propuesto de igual manera por Vállez Troyano 

(2003) para determinar la valoración de los estudiantes en relación con su resistencia 

aeróbica. 

Excelente = 0 

Muy Bien = 1 – 5 

Bien = 6 – 10 

Mediano = 11 – 15  

Bajo = +15 

        Fase 3: Después de analizar los datos obtenidos en la encuesta realizada a los 

estudiantes de octavo año de educación general básica paralelo “A” de la Unidad Educativa 

Gabriela Mistral, se tomó la decisión de seleccionar el salto de la cuerda como el juego 

principal para la propuesta de la Guía de juegos. Esta elección se basa según los resultados 

de la encuesta, ya que los estudiantes creen que el salto de la cuerda puede ayudarles a 

mejorar su capacidad aeróbica. 

     Este hallazgo indica que existe un interés por parte de los estudiantes en participar 

actividades que les permitan desarrollar su resistencia cardiovascular, sin embargo, aunque 

los juegos de persecución fueron mencionados como los juegos más populares que practican 

actualmente los estudiantes en la encuesta, esto no significa necesariamente que no esté 

dispuestos a probar nuevas actividades. La inclusión del salto de la cuerda como un juego 

relacionado puede captar su atención y motivarlos a participar, ofreciendo una variedad en 

las opciones de juegos, ya que se les brinda la oportunidad de experimentar y descubrir 

nuevas actividades físicas. 

     La Guía de juegos propuesta lleva el nombre de “Saltando con diversión: Juegos y retos 

para convertirte en un maestro del salto de la cuerda”. Dicha Guía lleva consigo una 

introducción en donde se incluye información relevante como la importancia de estos juegos 

en el desarrollo de los niños. Además, se incluyó una tabla que muestra los diferentes 

tamaños de cuerda recomendados para los niños en función a su estatura. 
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     La siguiente página corresponde a describir algunos tipos de salto que pueden realizarse 

con la cuerda, finalmente la propuesta está conformada por 10 juegos colectivos y 5 retos 

individuales que pueden jugarse con la cuerda, estos juegos implican la participación de 

varios niños para fomentar la cooperación y el trabajo en equipo, cada juego propuesto en la 

guía posee instrucciones detalladas de cada juego, incluyendo el número de participantes 

requeridos, por otro lado los 5 retos permiten a los niños a desafiarse a sí mismos y mejorar 

sus habilidades de salto, se incluye además descripciones sobre en qué consiste cada reto. 

     Además, cada juego y reto presentando incluye un código QR, los cuales se encuentran 

vinculados a videos explicativos en YouTube sobre cada actividad, dichos videos se 

encuentran realizados por mi persona. Proporcionando a los niños una referencia visual 

adicional para comprender de mejor manera cada instrucción. 
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Encuesta realizada a los estudiantes de octavo año de Educación General Básica 

paralelo “A” de la Unidad Educativa Gabriela Mistral 

Información General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

     La población de estudiantes participes de la investigación es de 39 personas, el 38,46% 

son hombres (15 estudiantes) y el 61,54% son mujeres (24 estudiantes). Los porcentajes 

reflejan mayor presencia del género femenino en el grupo escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

     La población escolar representada por 39 estudiantes refleja una variedad cultural y de 

autodefinición étnica significativa. El 35,90% de la población se definen como mestizos (14 

estudiantes), mientras que el 64,10% se auto percibe como indígena (25 estudiantes). Esta 

diversidad etnológica y de convivencia cultural en el aula de clase supone un factor 

primordial para el enriquecimiento de los saberes académicos y socioculturales del grupo de 

estudiantes. 

Figura 1  

Género de los estudiantes del Octavo año de EGB. 

Figura 2  

Autodefinición étnica de los estudiantes del Octavo año 

de EGB. 
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Nota: Elaboración propia. 

     La práctica y el conocimiento previo de los juegos tradicionales en años lectivos 

anteriores refleja datos interesantes para la investigación, donde gran parte de la población 

menciona haber tenido un acercamiento normal a este tipo de actividades. El 10,26% de los 

encuestados aseguran haber tenido una experiencia previa enriquecedora con los juegos 

tradicionales. Por su parte, el 58,97% de estudiantes manifiesta una aproximación regular 

hacia estas actividades de recreación, mientras que el resto de los estudiantes (30,77%) 

revela una poca o nula participación escolar en juegos de carácter tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Conocimiento de los juegos tradicionales en años lectivos 

anteriores 
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Información específica  

1. ¿Conoce usted sobre los juegos tradicionales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

     Gran parte de los estudiantes tiene una buena noción acerca de los juegos tradicionales, 

pues el 51,28% de la población señala que conoce y sabe sobre este tipo de actividades 

ancestrales de recreación; así mismo, se precisa que el 48,72% de los encuestados conoce en 

menor medida sobre los juegos tradicionales. Esto último, lo señalan González y Jarrín 

(2021) en su artículo de investigación, al mencionar que el poco conocimiento de los juegos 

tradicionales está sujeto directamente a la irrupción tecnológica que afecta a los estudiantes 

y limita el desarrollo adecuado de las capacidades físicas y aeróbicas.  

     Es interesante observar que todo el conjunto de estudiantes posee, en diferente magnitud, 

algún tipo de información referente a esta clase de actividades, dando a conocer precedentes 

propicios para la investigación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

Conocimiento sobre los juegos tradicionales 
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2. ¿Cuál de las siguientes características considera más importante en los juegos 

tradicionales?  

 

Nota: Elaboración propia. 

     Al momento de apreciar las características más relevantes, los estudiantes consideran que 

cada uno de estos rasgos de los juegos tradicionales posee cierto nivel de importancia y 

relevancia; pues reconocen que cada característica contribuye en su desarrollo personal y 

académico. En sintaxis a eso, Stevenson (2021) infiere a que los juegos tradicionales 

permiten el desarrollo de habilidades de carácter individual y colectivo, el liderazgo y la 

autonomía, dando forma a un desarrollo integral de los niños y adolescentes.  

     Sin embargo, sus opiniones se centran en cualidades enfocadas a mejorar la creatividad, 

presentes como una alternativa en tiempos de ocio y adaptables a cualquier contexto, puesto 

que las tres características cuentan con la aceptación de gran porcentaje de la población 

(76,93%). Estas ideas dan cabida a señalar que los estudiantes se direccionan hacia 

actividades directas donde se involucre la imaginación y sean fáciles de desarrollar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

Características de los juegos tradicionales 
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3. ¿Consideras que practicar juegos tradicionales fomenta el aprecio por las tradiciones 

y costumbres del país? 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

     Un elevado índice de estudiantes considera que este formato de juego favorece el aprecio 

de las costumbres y ámbitos tradicionales de un sector, comunidad o país; puesto que el 

87,18% del conjunto de encuestados posee una idea clara de que los juegos tradicionales 

fungen como una herramienta para generar cierto interés o apego hacia los saberes y las 

herencias culturales del país. En un sentido de conservación de la cultura, Dongil (2020) 

señala que “los niños pueden descubrir la multitud de valores insertos en ellos. Por otro lado, 

pueden acercarse al conocimiento de la cultura regional o local” (p. 35). De forma variada, 

es peculiar notar que todos los encuestados sostienen la influencia de los juegos tradicionales 

en la apreciación de la cultura y tradiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 

El aprecio de la cultura mediante los juegos tradicionales 
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4. De las 3 opciones a continuación, seleccione cuáles juegos prefiere jugar en la 

actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

     Los juegos tradicionales de persecución tienen mayor aceptación por parte de los 

estudiantes, con un 51,28% de la población. Esto indica que más de la mitad de la población 

tiene cierta inclinación y apego hacia actividades recreativas de persecución. Por otro lado, 

los juegos de salto y de instrumentos tienen una aprobación del 28,21% y 20,51% de la 

población, respectivamente.  

     En síntesis, los juegos de persecución gozan de mayor popularidad respecto a las otras 

categorías, dando a entender los caminos hacia donde se debe inclinar las futuras actividades 

a implementar por él y los docentes. Sin embargo, tal y como menciona Méndez y Fernández 

(2011) “la utilización de materiales autoconstruidos y la modificación estructural-funcional 

de los juegos ancestrales pueden constituir fórmulas eficaces para el acercamiento de este 

bloque de contenidos a los niños” (p. 58). Esta discusión puede dar espacio a estructurar el 

quehacer del docente y enfatizar metodologías más participativas para la concreción de un 

aprendizaje holístico.  

 

 

 

 

 

Figura 7 

Preferencia de los tipos de juegos tradicionales 
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5. ¿Con que frecuencia usted practica los juegos tradicionales en la actualidad? 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

     Los juegos tradicionales son medianamente practicados por los estudiantes, demostrando 

ciertas diferencias entre el conocimiento y la práctica de estos. Una significativa parte de los 

estudiantes (64,10%) declara que rara vez se involucra en algún juego tradicional; ya sea por 

la falta de tiempo, la influencia social o el acceso limitado a espacios adecuados de 

interacción. En concordancia a lo anterior, Verdooren, Hernández, Borrero y Páez (2018) 

precisan que la inadecuada infraestructura institucional, escases de recursos y tiempo 

malogran el desarrollo de espacios adecuados para relizar estás actividades.  

     Además, la práctica habitual y nula de este tipo de actividades representan similar 

porcentaje (2,56%) reflejando las distintas formas de participación en estos juegos. Estos 

resultados resaltan la importancia de fomentar y valorar la práctica de juegos tradicionales, 

como una forma de preservar la cultura y favorecer el mejoramiento de la capacidad aeróbica 

de los estudiantes.  

 

 

Figura 8 

Frecuencia de práctica de los juegos tradicionales 
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6. Ubique en orden de preferencia los juegos tradicionales que práctica en la 

actualidad, siendo 5 el juego que más práctica y 1 el juego que menos práctica. 

 

Nota: Los gráficos se encuentran establecidos según la escala de preferencia de 1 a 5. Los 

porcentajes están dados por casos. 

     Cada una de las gráficas posee información relevante que puede ser procesada de acuerdo 

con los requerimientos de la investigación. La intención del estudio y análisis es enfocar la 

escala en función a toda la agrupación de los juegos tradicionales citados, con la finalidad 

de brindar una estructura simple al momento de procesar los datos. Además, es preciso 

mencionar que se da utilidad exclusiva a las escalas 1, 3 y 5 como puntos guías, así también 

se opta por extraer únicamente los porcentajes por casos más representativos, todo ello con 

el fin de tratar la información adecuadamente.   

     En términos generales, cada uno de los juegos tradicionales ofrece diversas formas y 

estructuras que son del agrado y desagrado de los estudiantes. Los juegos deben figurarse 

como retos para los estudiantes, de tal forma que enfaticen el agrado y colaboración de estos 

(Méndez y Fernández, 2011). En la escala 1, juegos de implementación de un material como 

la cometa, el diábolo, el trompo, etc., gozan de una pobre preferencia de los estudiantes pues 

los niveles de elección son altos en un rango que refleja la poca práctica de estas actividades. 

En la misma sincronía, juegos como chinchiná mormona o ensacados reflejan la misma 

escases práctica.  

     En la escala 3, que representan una media práctica de las actividades citada, se presentan 

los juegos de salto y persecución como una opción intermedia de acogida por parte de los 

estudiantes. Al igual que juegos como de involucración directa de materiales. Actividades 

como el salto de la cuerda, el gato y el ratón, las escondidas, entre otros. 

 

Figura 9  

Nivel de práctica de los juegos tradicionales propuestos 
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     Por su parte, la escala 5 nota predominancia juegos de persecución aseverando las formas 

más practicadas por los estudiantes y permitiendo inferir que el modelo, forma, formato y 

sencillez de los juegos hace que el grupo de adolescentes prefiera este tipo de actividades 

por encima de las otras.  

     Los lineamientos de desarrollo de una metodología o estructura de guía están enfocados 

a que los estudiantes adquieran y sean quienes se presenten como agentes activos de los 

juegos y del aprendizaje. Tal y como teorizan Verdooren, Hernández, Borrero y Páez (2018) 

al inferir que “La metodología ha hecho más partícipes a los estudiantes, de modo que tanto 

en la búsqueda como en la exposición han sido los protagonistas” (p. 447). El proyecto puede 

orientar a impulsar la satisfacción de juegos tradicionales poco practicados o a promover los 

juegos que mantienen una práctica superior; dicho de otra manera, el desarrollo de una 

estrategia de juegos puede encaminarse en trabajar con actividad de práctica habitual o 

infrecuente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

51 
 
 

7. ¿Consideras que la práctica de los juegos tradicionales ayuda a reforzar el vínculo 

social entre la familia, compañeros y docentes? 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

     Los juegos se presentan como una apertura recreativa de interacción social, y destinadas 

al fomento de cooperación y comunicación grupal. Tal y cómo afirma Daza, Illidge y 

Carabalí (2020) los juegos tradicionales están destinados al fortalecimiento de los vínculos 

sociales entre las personas que conforman directa e indirectamente el conjunto educativo, a 

través de la transmisión de saberes ancestrales. De semejante manera, el juego favorece el 

vínculo entre los estudiantes, docentes y padres de familia, esto se ve reflejado en el 92,31% 

de la población (regular y bastante) que señala a los juegos tradicionales como una 

oportunidad para que los miembros de la comunidad educativa se involucren adecuadamente 

en la educación de los escolares; y que fortalezcan el vínculo, la comunicación y la 

transmisión de una educación integral basada en la cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10  

El vínculo social a través de los juegos tradicionales 
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8. ¿Los juegos tradicionales tienen relevancia en su educación como estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

     De forma análoga a casos anteriores, los juegos tradicionales tienen cierto grado de 

relevancia en la educación del grupo de estudiantes al dar un aporte significativo en el 

desarrollo holístico de cada uno de ellos, y que se ve reflejado en el 87,18% de la población 

que convergen en lo mencionado. Como lo complementa Ardila-Barragán (2022) al 

mecionar que “el juego tradicional representa, además, un recurso educativo de gran valor 

educativo en sí mismo, que contribuye al desarrollo corporal, afectivo y sociocultural del 

niño, fortaleciendo su identidad cultural” (p. 2). Asi, la importancia recae en fomentar esta 

clase de juegos mediante el estimulamiento de las interacciones con el medio local y el 

enriquecimiento de la experiencia educativa en los estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 

 Relevancia de los juegos tradicionales en la educación 
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9. ¿Cuáles juegos consideras te podrían ayudar a mejorar tu capacidad aeróbica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

     La variedad de juegos tradicionales ayuda a mejorar la capacidad aeróbica y el estado de 

forma de los estudiantes, donde los juegos de salto y persecución ocupan un rol de aceptación 

sustancial. Los juegos de salto, con un 43,59%, son de importante agrado y preferencia por 

cerca de la mitad de la población, al igual que los juegos de persecución gozan de una 

orientación del 41,03%. A esto se suma Piquer (s.f.) pues enfatiza que los juegos de 

persecución y salto permiten trabajar ambos contenidos: la capacidad aeróbica y la 

transmisión de la cultura. Sin embargo, los juegos que involucran la manipulación y 

utilización de instrumentos ilustran poca acogida por parte de los estudiantes, pues 

únicamente el 15,38% del conjunto de encuestados se inclina hacia este tipo de actividades 

recreativas.  Lo primordial está en primar las actividades más llamativas, que generen 

diversión y sean de preferencia para la mayoría del aula; todo esto con el fin de contribuir al 

desarrollo de la resistencia cardiovascular y el nivel de condición física.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12  

Tipos de juegos tradicionales para mejorar la capacidad aeróbica 
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10. Seleccione varias opciones: ¿Cuáles juegos consideras que te podrían ayudar a 

mejorar tu capacidad aeróbica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los porcentajes están dados por casos. 

     Al constatar cada una de las opciones de juegos tradicionales se nota cierta orientación 

de los estudiantes hacia juegos de salto, como lo son las actividades de ensacados (35,90%) 

y el salto de cuerda (56,41%). En sincronía, los juegos de persecución presentan cierta 

popularidad dentro de las opiniones estudiantiles, ya que su valoración se sitúa cerca o sobre 

la media; tal y como se lo aprecia en juegos como: el gato y el ratón (51,28%), las congeladas 

(48,72%), policías y ladrones (33,33%), entre otros. 

     Por otro lado, los adolescentes tienen cierto desapego a juegos donde se necesita cierta 

habilidad con instrumentos o materiales, donde se presenta un nivel de aceptación por debajo 

de la media; entre esta categoría encontramos juegos como lo son: el balero (7,69%), las 

planchas (17,95%), el diábolo (15,38%), etc. En palabras de Licea (2012) los juegos 

tradicionales no requieren de una estructura compleja o instalaciones específicas, ni de 

materiales sofisticados para llegar a divertir a niños y adultos. Por ello, es conveniente 

estructurar los juegos ancestrales de recreación para que sean sencillos y fáciles de realizar, 

para evitar el disgusto y perdida de interés por parte de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13  

Juegos tradicionales para mejorar la capacidad aeróbica 
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3.2. Test de Ruffier - Dickson 

     Para valorar la capacidad aeróbica y la velocidad de restauración cardíaca de los 

estudiantes se partió en función a la prueba validada de Ruffier-Dickson, que ayudó a medir 

el ritmo cardíaco de los estudiantes antes, durante y después de una actividad física 

determinada como lo es las flexiones de piernas durante un lapso de 45 segundos, con el fin 

de evaluar el estado de forma de cada uno de ellos.  

3.2.1. Coeficiente de valoración de la prueba de Ruffier-Dickson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

     Mediante la aplicación del instrumento y de acuerdo con los niveles de validación 

establecidos por el test de Ruffier-Dickson, se evidencia que el 53,85% del grupo poseen 

una forma física adecuada (21 estudiantes), poniendo en evidencia la excelente capacidad 

aeróbica de los alumnos. Así mismo, la condición física regular está presente en 

aproximadamente 38,46% de la población (15 estudiantes), encontrándose en un rango 

promedio en su estado físico.  Por otro lado, es preocupante el 7,69% de participantes (3 

estudiantes), pues mantienen una pésima condición aeróbica reflejado en su falta de interés 

hacia la realización de actividad física moderada y con una probabilidad alta de adquirir 

problemas de salud física y mental.  

     En correspondencia a ello, Hirane et al. (2017) precisan que la frecuencia cardiaca 

contempla como un indicador para regular la presión arterial y mitigar problemas 

relacionados al corazón, y hace hincapié a tomar en consideración los beneficios de la 

actividad física. En función de lo anterior, se hace primordial trabajar con los estudiantes 

que presentan cierto grado de dificultad o problemas físicos, e impulsar el ejercicio a través 

del empleo de los juegos tradicionales como una alternativa para mejorar la condición física. 

 

 

Figura 14  

Aplicación de la prueba de Ruffier - Dickson 
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     Igualmente, Aune et al. (2015) menciona que una frecuencia cardíaca alta en estado de 

reposo se encuentra asociada con un aumento del riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares, así como una mayor probabilidad de fallecer por diversas causas. La 

síntesis sistemática presente indica que la frecuencia cardiaca basal dispone de la capacidad 

de ser un valioso indicador clínico al momento de mitigar riegos de desarrollar diabetes tipo 

2. La aplicación de una guía de juegos relacionados con el salto de la cuerda puede ser una 

estrategia beneficiosa para mejorar la salud cardiovascular y contribuir a la prevención de 

enfermedades, fomentando desde la escuela una vida activa y saludable. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

“Saltando con diversión: Juegos y retos para convertirte en un maestro del salto de la 

cuerda.” 

4.2. Justificación e importancia 

     De acuerdo con la investigación realizada y al análisis de los resultados obtenidos, se 

logra evidenciar una capacidad aérobica buena y decente, en la población estudiantil. Esta 

situación plantea la necesidad de buscar alternativas efectivas y atractivas para fomentar la 

práctica regular de ejercicio y perfeccionar la capacidad aeróbica de los niños. 

     El salto de la cuerda se presenta como un juego tradicional además de una excelente 

opción para abordar esta problemática, siendo una actividad sencilla, de bajo costo y 

sumamente versátil, la cual puede ser realizada en cualquier lugar y momento. Además, tiene 

la ventaja de ser divertida lo que motiva a los participantes a mantenerse comprometidos con 

su práctica. 

     La importancia de practicar el salto de cuerda radica en sus beneficios para la capacidad 

aeróbica. Al saltar la cuerda, se involucra grandes grupos musculares los cuales requieren 

un esfuerzo cardiovascular significativo. Dicha actividad ayuda a elevar la frecuencia 

cardíaca y a mejorar la capacidad pulmonar, fortaleciendo así el sistema cardiovascular. 

4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo general 

     Diseñar una guía de juegos innovadora basada en el uso de la cuerda, orientada a mejorar 

la capacidad aeróbica y promover la participación en actividades físicas en niños de 11 a 13 

años. 

4.3.2. Objetivos específicos  

• Seleccionar juegos específicos que involucren el uso del salto de la cuerda, con el 

propósito de mejorar la capacidad aeróbica en niños de edades comprendidas entre 

11 a 13 años. 

• Diseñar instrucciones claras y detalladas para cada juego, incluyendo reglas y 

recomendaciones de seguridad. 

• Fomentar la participación activa de los niños en la práctica de juegos con la cuerda, 

incentivando la competencia saludable y la diversión. 
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4.4. Ubicación sectorial y física 

País: Ecuador 

Provincia: Imbabura 

Cantón: Otavalo 

Beneficiarios: Estudiantes de octavo año paralelo “A” de la Unidad Educativa “Gabriela 

Mistral” 

4.5. Desarrollo de la propuesta 

     La propuesta presentada a continuación incluye las variables las cuales se han 

desarrollado en la investigación, tales como los juegos tradicionales en este caso el salto de 

la cuerda y la capacidad aeróbica. Además, se entregará el resultado de esta investigación 

tanto en formato físico como en formato digital, por medio de un enlace directo. 

     Cada uno de los juegos seleccionados tendrá sus propias instrucciones detalladas, las 

cuales incluirán reglas y recomendaciones de seguridad. Además, se incluirá videos 

explicativos sobre la actividad, estas instrucciones serán elaboradas de manera que los niños 

puedan comprender fácilmente el cómo jugar y disfrutar de los juegos con la cuerda de 

manera segura. La guía de juegos incluirá elementos de diversión y entretenimiento para 

mantener el interés de los niños. Se buscará incorporar elementos creativos y emocionantes 

en los juegos como retos. 

Enlace: https://www.canva.com/design/DAFlonu5EqA/7QKKxXtS7lS9Q0puRU-

1rQ/edit?utm_content=DAFlonu5EqA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2

&utm_source=sharebutton 
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CONCLUSIONES 

• Los juegos tradicionales desempeñan un rol sustancial pues permiten la apreciación de 

la cultura y las tradiciones de la región, además son promotores de la interacción social 

y el enriquecimiento educativo. La variedad de juegos ayuda a mejorar la capacidad 

aeróbica de los estudiantes, donde los juegos de salto y persecución denotan mayor 

aceptación por parte del grupo de escolares. Por ello, juegos como el salto de cuerda, las 

congeladas, las encondidas, los tazos, entre otros; dan a entender que los estudiantes se 

direccionan hacia actividades creativas y que sean fáciles de desarrollar. Del mismo, es 

interesante señalar que los adolescentes poseen un buen conocimiento sobre este tipo de 

actividades, a diferencia de la práctica media que se les da habitualmente a estos, 

demostrando ciertas oposiciones entre el conocimiento y la práctica de los juegos 

tradicionales. 

• Los hallazgos infieren que gran parte de los estudiantes poseen una capacidad aeróbica 

buena y satisfactoria, sin embargo, existen varios casos donde se requiere cierta atención 

y el manejo de estrategias que permitan mejorar su estado físico. Esto se ve reflejado en 

los resultados obtenidos, que demuestran que 21 estudiantes (53,85% de la población) 

tienen una capacidad aeróbica intermedia entre excelente y muy buena, 15 estudiantes 

(38,46%) una condición buena, y tan solo 3 estudiantes (7,69%) una capacidad mediana 

y pobre. Es obligación de los docentes y autoridades generar espacio y programas que 

promuevan la actividad física habitual, considerando el bienestar de la comunidad 

estudiantil como interés primordial. 

• La guía propuesta tiene la intención de atender a la condición cardiovascular en sus 

diferentes capacidades: condicionales, coordinativas y motrices; por otro lado, su meta 

es contribuir al fomento de la cultura del sector y adquirir un mayor sentido de identidad. 

Además, los juegos tradicionales pueden promover el trabajo de valores, trabajo 

cooperativo, comunicación, participación e inclusión, convirtiendo a la guía en una 

potente herramienta para el desarrollo de habilidades físicas, sociales y culturales.    
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RECOMENDACIONES 

• En base a las evidencias encontradas, se recomienda el desarrollo de mecanismos, 

espacios y programas educativos que integren los juegos tradicionales y la capacidad 

aeróbica como eje central del currículo, a fin de generar experiencias de aprendizaje 

activo que contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes, enfocadas en 

dimensiones de carácter físico y sociocultural.   

• Los docentes, padres de familia y autoridades de la institución educativa deben trabajar 

conjuntamente en el diagnóstico periódico del estado físico de cada uno de los miembros 

de la comunidad escolar, esto ayudará a tener un control habitual de la salud estudiantil 

y permitirá la identificación temprana de problemas cardiovasculares que atenten con el 

desarrollo normal de los estudiantes.    

• Orientar a docentes, estudiantes y autoridades de la comunidad educativa en el uso 

correcto y efectivo de las guías innovadoras propuestas en el presente trabajo de 

investigación, a fin de reducir tiempos y recursos innecesarios que puedan incurrir en el 

desarrollo de la clase y unidad didáctica. Así, se maximizan los beneficios pedagógicos 

y en el estado físico, se promueve el interés y la participación activa de los grupos de 

estudiantes.   
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

PEDAGOGIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

TEMA: 

Juegos tradicionales para el desarrollo de las capacidades motrices básicas en estudiantes 

del octavo año de Educación General Básica paralelo “A” de la Unidad Educativa 

“Gabriela Mistral” periodo lectivo 2022 – 2023 Otavalo. 

Objetivo de la investigación: Identificar los juegos tradicionales que practican los 

estudiantes de octavo año de educación general básica paralelo “A” de la Unidad 

Educativa “Gabriela Mistral” periodo lectivo 2022 – 2023 Otavalo. 

Instrucciones: 

Estimado/a estudiante el propósito de esta encuesta es para identificar los juegos 

tradicionales que se practican actualmente. La información obtenida se utilizará con fines 

científicos, por lo que la información será manejará de forma confidencial.  

INFORMACIÓN GENERAL 

Genero 

Masculino (  ) 

Femenino  (  ) 

Otros  (  ) 

Auto-definición étnica 

Blanco ( ) 

Mestizo ( ) 

Indígena ( ) 

Afrodescendiente ( ) 

Otro ( ) 
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En años lectivos anteriores, ¿Le enseñaron sobre los juegos tradicionales?  

a. Bastante (  ) 

b. Regular (  ) 

c. Poco (  ) 

d. Nada (  ) 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1. ¿Conoce usted sobre los juegos tradicionales? 

a. Bastante (  ) 

b. Regular (  ) 

c. Poco (  ) 

d. Nada (  ) 

2. ¿Cuál de las siguientes características considera más importante en los juegos 

tradicionales?  

a.  Practicables en cualquier lugar y momento (  ) 

b.  Requieren de material específico de bajo costo o no requieren material (  ) 

c.  Es una alternativa para realizar en el tiempo libre (  ) 

d.  Cuentan con reglas sencillas que son negociables. (  ) 

e. Desarrollan y perfeccionan las de habilidades motrices básicas (  ) 

f. Mejoran la creatividad e imaginación (  ) 

3. ¿Consideras que practicar juegos tradicionales fomenta el aprecio por las 

tradiciones y costumbres del país?  

a. Bastante (  ) 

b. Regular (  ) 

c. Poco (  ) 

d. Nada (  ) 

4. De las 3 opciones a continuación, seleccione cuáles juegos prefiere jugar en la 

actualidad: 

a. Juegos de salto (  ) 

b. Juegos de persecución (  ) 

c. Juegos con instrumentos (  ) 

5. ¿Con que frecuencia usted practica los juegos tradicionales en la actualidad?  

a. Bastante (  ) 

b. Regular (  ) 

c. Poco (  ) 
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d. Nada (  ) 

6. Ubique en orden de preferencia los juegos tradicionales que práctica en la 

actualidad, siendo 5 el juego que más práctica y 1 el juego que menos práctica. 

 1 2 3 4 5 

Ensacados      

Saltos con la cuerda      

Rayuela      

Chinchiná Mormona      

El gato y el ratón      

Las escondidas      

Las congeladas      

Policías y ladrones      

Las canicas      

Las Planchas      

El trompo      

Tazos      

El balero      

El diábolo      

La cometa      

El yoyo      

 

7. ¿Consideras que la práctica de los juegos tradicionales ayuda a reforzar el 

vínculo social entre la familia, compañeros y docentes?  

a. Bastante (  ) 

b. Regular (  ) 

c. Poco (  ) 

d. Nada (  ) 

8. ¿Los juegos tradicionales tienen relevancia en su educación como estudiantes?   

a. Bastante (  ) 

b. Regular (  ) 

c. Poco (  ) 

d. Nada (  ) 
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9. Seleccione 1 de las siguientes opciones: ¿Cuáles juegos consideras te podrían 

ayudar a mejorar tu capacidad aeróbica? 

a. Juegos de salto (  ) 

b. Juegos de Persecución (  ) 

c. Juegos con instrumento (  ) 

10. Seleccione varias opciones: ¿Cuáles juegos consideras te podrían ayudar a 

mejorar tu capacidad aeróbica? 

Ensacados 

Saltos con la cuerda 

Rayuela 

Chinchiná Mormona 

El gato y el ratón 

Las escondidas 

Las congeladas 

Policías y ladrones 

Las canicas 

Las Planchas 

El trompo 

Tazos 

El balero 

El diábolo 

La cometa 

El yoyo 
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Anexo 2: Certificado de solicitud de permiso para aplicación de instrumentos de 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

97 
 
 

Anexos 3: Fotografías 

Foto 1 

Instrucciones para la realización de la Encuesta 

 
Fuente: Estudiantes de la U.E Gabriela Mistral 

 

Foto 2 

Análisis de los resultados obtenidos en la encuesta 

 

Fuente: Estudiantes de la U.E Gabriela Mistral 
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Foto 3 

Instrucciones sobre la realización de flexiones de piernas 

 

Fuente: Estudiantes de la U.E Gabriela Mistral 

 

Foto 4 

Ejecución de la flexión de piernas 

 

 Fuente: Estudiantes de la U.E Gabriela Mistral 

 



 
 

99 
 
 

 

 

Anexo 4: Revisión de Abstract por parte de la Uemprende 

 

 

 



 
 

100 
 
 

 

 

Anexo 5: Certificado de Turnitin  

 

 

 


