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Resumen 

 

Título:  Estrategia Pedagógica para mejorar el desarrollo psicomotriz a través del 

Baloncesto: Un estudio sobre las deficiencias cognitivas en estudiantes 

La investigación aquí realizada obedece principalmente a la necesidad de desarrollar un 

programa que permita a través del baloncesto mejorar el desarrollo psicomotriz de las niñas, 

niños y adolescentes con deficiencias cognitivas, puesto que la educación pública en las 

instituciones más apartadas no posee currículos adecuados a los estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE) que permitan la inclusión.  

Para ello, se desarrolló una investigación del orden cualitativo, en la cual mediante un 

estudio descriptivo y exploratorio y mediante la utilización del baloncesto como estrategia 

educativa, se estructuró un programa con jóvenes con deficiencias cognitivas, y a través de 

test pre-deportivos de baloncesto, se midió el progreso en las actividades motrices y 

psicológicas entre las que se destaca la convivencia y el trabajo en equipo.  

La investigación se llevó a cabo con veintiocho (28) jóvenes en situación de discapacidad 

cognitiva, a los cuales se evalúo ante, durante y posterior al desarrollo de la estrategia, dando 

como resultado que la aplicación del baloncesto, genera alternativas viables para lograr 

mejores progresos en los estudiantes, siendo los resultados obtenidos fundamentales para 

establecer la aplicabilidad para mejorar el desarrollo psicomotriz de los jóvenes con NEE.  

 

Palabras Clave: discapacidad, inclusión, estrategias pedagógicas, baloncesto 
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Abstract 

 

Title: Pedagogical Strategy to improve psychomotor development through Basketball: 

A study on cognitive deficiencies in students  

The research carried out is mainly due to the need to develop a program that allows them 

to improve development young people with cognitive impairments psychomotor, since public 

education in its most remote institutions do not possess curricula suited to students with 

special educational needs NEE (by its acronym in Spanish) permitting inclusion through 

basketball. 

To this end, developed a research of qualitative order, in which through a descriptive and 

exploratory study and using basketball as education strategy, is to structure a program with 

young people with cognitive impairments, and through test pre ï sportive of basketball, was 

measured progress in motor and psychological activities among which stands out the 

coexistence and teamwork. 

The research was conducted with twenty-eight (28) young cognitive disabilities, which 

was evaluated before, during and subsequent to the development of the strategy, being the 

fundamental results to establish its applicability to improve the young people with NEE 

psychomotor development. 

 

Key Words: disability, inclusion, pedagogical strategies, basketball 
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, para profesionales de gran prestigio como Bofil Ródenas (2008), 

Ministro y Vlaskamp (2005) entre otros, la actividad física de una persona con discapacidad 

cognitiva representa un rol fundamental para el logro del desarrollo físico e intelectual. 

Permite a los individuos poder canalizar de mejor forma las conductas, desarrollar la 

personalidad y poder hallar como sobresalir con una mejor disposición a las adversidades en 

cuanto a las relaciones con su entorno (padres, hermanos y amigos) cabe destacar que debido 

a la actividad física serán cualificados y apreciados de forma más significativa y con grandes 

capacidades al realizar las mismas actividades que los demás. Situación que supone 

definitivamente, un gran avance para su funcionalidad y calidad de vida (Gallardo & 

Rodríguez, 2008).  

 Por consiguiente, en esta investigación se centra en la posibilidad de mejorar las 

competencias básicas de los sujetos en estado de discapacidad cognitiva mediante una 

actividad física educativa como lo es el baloncesto, a una comunidad que gracias a sus 

características de índole personal posee menos oportunidades, obstaculizado por ello su 

inclusión social y educativa, afectando su modo de vida (Montero, 1999).  

Es por esto, que esta experiencia de mejora en cuanto a la participación de las personas 

con discapacidad cognitiva en la educación regular, se propone en un contexto actual de 

cambios en cuanto a las prioridades frente a los modelos de aprendizaje permanente que han 

surgido en los últimos años, los cuales pueden posibilitar oportunidades para la participación 

de las personas con características diferenciales.  

Acorde con lo anterior, la investigación desarrollada se encuentra dividida en los 

capítulos a saber: el primer capítulo de introducción en el cual se abordara la problemática 

conducente al desarrollo del trabajo, analizando allí los pormenores respecto a las 
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circunstancias en las cuales se encuentran las personas en condición de discapacidad 

cognitiva en el municipio del Líbano, las posibilidades educativas con que cuentan, los 

parámetros de inclusión existentes para ellos, así como la importancia sobre la cual se 

cimentá el estudio. De igual manera se proponen los lineamientos y objetivos que se 

persiguen con el proyecto y las alternativas para su logro.  

El segundo capítulo concierne a la fundamentación teórica, en donde se analizará 

primordialmente el recorrido histórico relativo sobre la forma en la cual se ha desarrollad la 

atención hacia la diversidad, llegando a afrontar el paradigma actual de la inclusión 

educativa, así como las propuestas que pueden ser adaptadas a este tipo de educación. 

Seguidamente, se hará una revisión acerca de los principales avances existentes respecto de la 

definición de la discapacidad cognitiva y los modelos funcionales de calidad de vida que 

actualmente incorporan las organizaciones e instituciones que prestan apoyo a la 

discapacidad. Por último, se realizó una revisión de las concepciones actuales acerca de la 

actividad física y el baloncesto como deporte y sus contribuciones a la inclusión en la 

educación para personas con discapacidad cognitiva como favorecedor del desarrollo de la 

calidad de vida de las personas en esta condición.  

En este tercer capítulo se destinó a explicar el diseño de la investigación, de igual manera 

que la metodología que se ha tenido en cuenta para el avance de la investigación, aquí se hace 

especial hincapié al proceso de intervención con la población en condición de discapacidad 

mediante las actividades deportivas mediadas por el baloncesto para mejoramiento de sus 

procesos. Por último, el cuarto capítulo está empleado para exponer los resultados de la 

investigación, análisis de los datos y las conclusiones obtenidas.        

En el cuarto capítulo se hacen los análisis de pruebas de entrada y salida, en donde se 

hace un análisis con saturación de información a partir de la propuesta de varios instrumentos 
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(cuestionario, observación directa y test FIDES) los cuales se desarrollan a partir de dos 

momentos; pretexte y postest,   a través de un análisis completo por cada uno de los 

momentos investigativos, se  llega a la discusión de resultados tomando en cuenta los 

aspectos relevantes y su connotación real en los participantes. 

Los capítulos de conclusiones, recomendaciones, impacto, trabajos futuros y 

consideraciones éticas se alinean de manera perfecta con los elementos básicos de la 

investigación, respondiendo directamente a los objetivos y metas planteadas. 
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CAPÍTULO  I: EL PROBLEMA   

1.1.Planteamiento del Problema 

Hoy por hoy se estima una cifra cercana a los mil millones de individuos convive con 

alguna clase de discapacidad, dicho de otra manera, alrededor de un 15% de los habitantes 

del mundo. En la encuesta Mundial de la Salud cifras cercanas a los 785 millones de personas 

es decir el 15,6% de los mayores de 15 años, tienen algún tipo de discapacidad. Esta misma 

encuesta señala que alrededor de 110 millones es decir un 2,2% de la población, infieren 

dificultades específicas de funcionamiento, (Organización Mundial de la Salud, 2016).  

Dentro de este contexto, la discapacidad infantil (0 a 14 años), muestra como el número 

asciende a 95 millones (5,1%), teniendo alrededor de 13 millones (0,7%) una condición de 

ñdiscapacidad graveò (OMS, 2016). A nivel de educación, muchos de los niños han quedado 

aislados de las posibilidades y oportunidades educativas convencionales; los esfuerzos 

primarios se establecieron en la prestación de educación y formación profesional en escuelas 

especiales separadas destinadas a deficiencias específicas y por ello, era muy baja la 

proporción de apoyo.  

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe  (CEPAL), solo 

entre un 20% y 30% de los niños que se hallan en condición de discapacidad asisten a las 

escuelas públicas, entre los principales motivos se tiene la ausencia de un transporte adecuado 

(CEPAL, 2017).  Esta situación hasta hace poco ha ido revolucionándose, al exigirse a través 

de la ley, la inclusión de los infantes en condición de discapacidad en el sistema educativo, 

sin embargo ha sido muy difícil el acceso con condiciones adecuadas y con atención 

pertinente para cada caso, por una parte por la poca preparación que han recibido los docentes 

y por la estructura física de las instituciones, lo cual no permiten prestar en condiciones 

adecuadas los servicios a los integrantes de estos grupos minoritarios. 
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De allí que, para la intervención de esta población especial se requiere generar espacios y 

estrategias desde distintos ámbitos: salud, educación, trabajo y bienestar social, redirigir las 

actitudes y acciones hacia el fortalecimiento de las habilidades y potencialidades del sujeto 

(Castro, Cerda, Vallejos, Zuñiga, & Cano, 2016). Es por ello, que, a nivel internacional, se ha 

caracterizado el interés por los países y sus gobiernos durante las últimas décadas en torno a 

los derechos que poseen las personas en condición de discapacidad, tomando este tema una 

gradual importancia dentro de la agenda de compromisos a nivel internacional. Acciones 

como la difusión del Año Internacional para los individuos en Condición de Discapacidad en 

1981; la aceptación del Programa de Acción Mundial para los Impedidos en 1982, son 

considerados como punto de partida en relación con la implementación de esfuerzos 

conjuntos que se han orientado a mejorar las características de las personas discapacitadas. 

En Colombia según los informes suministrados por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas (DANE) informa que 6 de cada 100 personas se encuentran con 

alguna clase de discapacidad, esta puede ser física o cognitiva; así mismo, la incapacidad 

permanente en el país muestra un 19,4% de prevalencia, es decir 3.134.036 habitantes, siendo 

el género femenino el de mayor prevalencia, 54%, (DANE, 2019).  

Lo anterior refiere que, en el país, existe un número amplio de niños que se encuentran en 

condición de discapacidad, lo que obliga a tomar acciones concretas hacia la problemática, 

puesto que la misma condición establece dificultades para el propio desarrollo de la 

población en general, en el grupo de 0 a 18 años, la prevalencia respecto a personas con 

discapacidad es del 9%; de 19 a 28 años, presenta un índice de 6,6%; de 29 a 59 años 

(adultez) es de 3.5% y mayores de 60 años, el 21,4% (DANE, 2019) (Fig. 1).  Bajo las 

condiciones actuales de inclusión y accesibilidad de las personas en condiciones de 

discapacidad al medio educativo y productivo, un número considerable de estos, estarían 
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siendo improductivos y en consecuencia representando costos para sus familias y cuidadores, 

quienes tendrán que disponer de más recursos para estas personas y aquellos que 

regularmente son sus cuidadores.  

 

 

Figura 1. Prevalencia de Discapacidad en Colombia. (DANE, 2019) 

 

En la ubicación de posicionamiento social se puede determinar que la discapacidad se 

encuentra arraigada en el estrato socioeconómico 1 con el 37,3% (866.779 personas), seguido 

por el 2 con un 34.2% (794.578 personas) y el 3 con un 17,9% (416.305 personas). 

Presentando una mayor concentración en los niveles con mayor carga socioeconómicas, 

acrecentando con ello los niveles de pobreza.  

De la misma manera, esta situación incorpora un impedimento en el desempeño del rol 

social, en función a sus capacidades, dados factores como: barreras físicas, estigmatización, 

limitaciones de tipo jurídico, como también una ausencia de comunicación que les coacta el 

acceso a cada uno de los sistemas sociales que están a disposición del resto de los ciudadanos 

y que para el discapacitado en algunos casos están muy lejos de su alcance. 
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Las discapacidades son de diferente origen: de nacimiento, enfermedad, accidentes 

laborales y otros fenómenos desencadenantes que condicionan y alteran el sistema humano: 

nervioso, la visión, lo cardio-respiratorio y motriz cognitivo y físico, entre otros; aspectos que 

requiere asistencia adecuada para personas en condición de vulnerabilidad. 

El ingreso a los procesos académicos es limitado porque es evidente que las instituciones 

no llevan las expectativas y no cumple con las necesidades escolares que exigen los sujetos 

que presentan discapacidad lo cual según el DANE (2019) determina estadísticas, que indican 

que un 33% de los individuos no pueden concluir sus estudios y apenas el 3% tienen la 

posibilidad de terminar el bachillerato para luego acceder a la educación superior 

El nivel de accesibilidad a la formación en Colombia es precario, de tal manera que esto 

ayuda a seguir aumentando el cinturón de pobreza, dejando al discapacitado en condiciones 

de baja calidad de vida. Efectos que se direccionan de manera directa con las posibilidades de 

progreso e ingreso a sistemas educativos que incremente el progreso social y disminuyan los 

índices de analfabetismo, deserción y fracaso escolar. (Castro, Cerda, Vallejos, Zuñiga, & 

Cano, 2016).  

Bajo esta perspectiva, las mayores complicaciones de la educación especial en el 

municipio de Líbano, es la integración de las personas en estado de deficiencia cognitiva, 

especialmente en el entorno educativo, la cual  no responde de manera directa a las 

necesidades esperadas, el trabajo está siendo maquillado, porque la situación real en el 

desempeño  de docentes y el desarrollo de  la carga académica con los estudiantes en 

condición de discapacidad es casi imposible porque en cada aula se cuenta con 40 alumnos,  

y es muy difícil disponer de  espacios para poder orientar y ayudar a los estudiantes con NEE, 

de tal manera que el docente deba suplir las necesidades de las mayoría dejando de lado al 

este grupo minoritario lo cual  es frustrante en las actividades diarias.  
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Figura 2. Causas y Efectos del Bajo, Desarrollo Psicomotriz y Discapacidad Cognitiva. 

 

El estado colombiano se ha unido a las políticas públicas inclusivas de la UNESCO y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a partir del 

direccionamiento de ñla educaci·n como un medio para promover el avance de 

conocimientos y capacidades en donde se promueve la inclusi·n socialò aspectos que en 

Colombia no han sido en su totalidad efectivas porque no existen las condiciones ni 

pedagógicas, ni físicas para el desarrollo de los procesos motrices, cognitivas y sociales. 
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Específicamente en la Institución Educativa Arango Toro, no se cuenta con los materiales, 

herramientas, personal profesional y sobre todo un currículo flexible, en el cual se defienda la 

ñinclusi·nò de condiciones educativas conforme a las necesidades de los individuos con este 

tipo de problemáticas, porque no se cuenta con presupuesto, ni con las condiciones de 

infraestructura y didácticas para el desarrollo del proceso educativo. 

1.2.Formulación del Problema  

1.2.1. Problema general.  

Desde los aspectos anteriores nace el eje para el estudio de la investigación, porque el 

análisis de la población con limitaciones físicas y cognitivas de la muestra a trabajar, la que 

refleja desde la asignatura de educación física discapacidades que afectan considerablemente 

los procesos socioeducativos.  Con el ánimo de encontrar una alternativa viable para lograr la 

mejora de un servicio educativo, conforme a las necesidades de los jóvenes con deficiencias 

cognitivas, nace la pregunta detonante investigativa: ¿Cómo una estrategia pedagógica 

basada en el baloncesto mejora el desarrollo psicomotriz en los estudiantes con deficiencias 

cognitivas en la Institución Educativa Técnica Alfonso Arango Toro del Líbano Tolima?  

1.2.2. Problemas específicos  

A partir de la pregunta investigativa surgen las siguientes preguntas directrices: 

1. ¿Cómo una estrategia pedagógica basada en el baloncesto mejora el componente de la 

inclusión del desarrollo psicomotriz en los estudiantes con deficiencias cognitivas en 

la Institución Educativa Técnica Alfonso Arango Toro del Líbano Tolima?  

2.  ¿Cómo una estrategia pedagógica basada en el baloncesto mejora el componente de 

las actitudes y percepciones del desarrollo psicomotriz en los estudiantes con 
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deficiencias cognitivas en la Institución Educativa Técnica Alfonso Arango Toro del 

Líbano Tolima?  

3.  ¿Cómo una estrategia pedagógica basada en el baloncesto mejora el componente de 

las practicas e implementación del desarrollo psicomotriz en los estudiantes con 

deficiencias cognitivas en la Institución Educativa Técnica Alfonso Arango Toro del 

Líbano Tolima? 

1.3.Objetivos de la Investigación   

Para el establecimiento de los objetivos se tiene en cuenta algunos aspectos que se basan 

en la proposición de elementos esenciales para el soporte de los objetivos que dan el enfoque 

para el logro de las intenciones de la investigación que se plantea.  

1.3.1. Objetivo general. 

 Establecer si la estrategia pedagógica basada en el baloncesto mejora el desarrollo 

psicomotriz en los estudiantes con deficiencias cognitivas en una institución educativa del 

Líbano Tolima.  

1.3.2. Objetivos específicos.  

Determinar si la estrategia pedagógica basada en el baloncesto mejora el componente de 

la inclusión del desarrollo psicomotriz en los estudiantes con deficiencias cognitivas en una 

institución educativa del Líbano Tolima.  

 Establecer si la estrategia pedagógica basada en el baloncesto mejora el componente de 

las actitudes y percepciones del desarrollo psicomotriz en los estudiantes con deficiencias 

cognitivas en una institución educativa del Líbano Tolima  
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 Evaluar si la estrategia pedagógica basada en el baloncesto mejora el componente de las 

practicas e implementación del desarrollo psicomotriz en los estudiantes con deficiencias 

cognitivas en una institución educativa del Líbano Tolima  

Razón por la cual se plantea un acercamiento desde la figura 3. 

 

Figura 3. Ideas Generadoras de los Objetivos de Investigación. 
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1.4.Justificación de la Investigación 

El desarrollo de la investigación que se plantea se orienta desde la contribución al 

desarrollo de competencias que favorezcan la interacción en el conocimiento y proceso de la 

motricidad física fina y gruesa, de tal manera que se pueda a través de la lúdica y la práctica 

del baloncesto en el campo de la educación física. 

 Para los fines de esta investigación se hace desde las perspectivas:  

Teórica.  Piaget, Bruner y Vygotsky citado por Villaroel ï Dávila  (2015), autores que 

contribuyeron a abordar el camino, cuando identificaron los elementos internos y externos 

que se interrelacionan para el progreso de las denominadas habilidades intelectuales.  Desde 

donde Villaroel (2015) sugiere que el ñorigen en los movimientos y acciones que orientan y 

develan al individuo, del mundo natural, social, cultural y más adelante a la creación de 

estructuras simbólicas, permiten la interpretación y acepción del aprendizaje individual y 

colectivoò (p. 345) dando relevancia a la instrucción física desde la formación escolar en 

diferentes momentos del desarrollo humano. 

 Por consiguiente Arana (2017) considera que la ñdiscapacidad desde lo intelectual, se 

relaciona de manera directa con las dificultades en su desarrollo motor, de manera 

condicionante en las habilidades básicas como son el esquema corporal, coordinación, 

equilibrio, entre otrasò. De tal manera que es necesario que se busquen est²mulos de la 

motricidad cuando se tiene este tipo de discapacidades. 

En esta misma línea se considera que el retraso mental ï discapacidad cognitiva-, a lo 

cual Sulkes (2018) caracteriza como ñlimitaciones significativas en cuanto al funcionamiento 

intelectual, al igual que en el acondicionamiento  manifestada ampliamente en destrezas 

adaptativas conceptuales, tanto sociales como prácticas, causando limitantes en la vida diaria 

y por ende generando m§s complejas las tareas cotidianasò. Sin embargo, esta discapacidad 
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no puede ni debe entenderse de forma única como un elemento propio de las personas, sino 

que debe expandirse al ámbito de la expresión e interacción entre la persona y el entorno.  

Se determina una justificación desde la importancia, viabilidad, relevancia y pertinencia 

de la actividad investigativa.  

¶ Importancia: Se centra desde una contribución de ambientes que lleven al desarrollo 

de competencias que generen aprendizajes lúdicos, para fortalecer interacciones 

sociales desde los procesos de enseñanza aprendizaje para poder desarrollar  

¶ Relevancia:   Parte de la necesidad de confrontar el desempeño de las variables: 

académica desde el campo de la educación física a través de la variable de intervención 

como es el juego de baloncesto como estrategia en torno a la solución del problema 

objeto de estudio, esto hace que se centre un trabajo que marque dentro del contexto 

una participación de actividad de las personas que tienen discapacidades. 

¶ Viabilidad.  Se puede definir que parte desde aspectos tales como. La factibilidad para 

realizar la actividad en un colegio público que permite el acceso para el desarrollo del 

trabajo y aplicación de los instrumentos, que orientan a un cambio institucional y 

social. 

¶ Pertinencia. Se considera que se realiza un trabajo en un tiempo oportuno porque se 

debe cumplir con un documento de investigación para cumplir el requisito del 

programa de Doctorado en Educación, como último proceso formativo. Trabajo que se 

marca un cierre de la brecha social de la educación con procesos inclusivos. 

Metodológica. Esta condición parte desde dos ámbitos, el científico y el pedagógico, que 

al integrarse reproducen el sentido funcional de la presente investigación.  

- Científico.  La psicomotricidad se ha consolidado como una disciplina con amplia 

participación en el desarrollo armónico de los individuos, fundamentándose de manera 
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funcional en la educaci·n del siglo XX, se determin· que ñel desarrollo cognitivo es una 

construcción social mediante estímulos cuya conjunción se da entre los psicológico y lo 

motriz, desencadenando ello, una relación íntima que provoca un fortalecimiento de la 

personalidad del sujetoò. (Lalama & Calle, 2019), por lo tanto, la escuela en las áreas que 

tienen desempeños grupales y sociales orienta a desarrollos cognitivos y físicos que aporten 

al fortalecimiento psico-cognitiva de los estudiantes.  

Al potenciar las habilidades de los estudiantes desde la ejecución de prácticas físicas para 

potenciar habilidades de índole motriz desde el control de los movimientos corporales, que 

engloban desde los movimientos iniciales hasta los complejos. Desde allí es que se habla de 

ñla evoluci·n de un individuo, este desarrollo se encontrar²a en el nivel intermedio del 

desarrollo físico y psicológico, teniendo en cuenta que este establece e influencia otras zonas 

del desarrollo como es el socio-afectivo y el f²sico que incorpora lo cognitivoò (Leiva -

Valenzuela, y otros, 2015), orienta a la  búsqueda del logro, situando el dominio del cuerpo 

como eje esencial para el desarrollo de potencialidades cognitivas, relaciones sociales e 

impacto en el entorno a través de la  minimización de la discapacidad.  

- Pedagógico. Para el progreso de los procesos de índole educativa requiere de procesos 

interaccionados entre individuo y entorno como respuesta y apoyo a las personas con 

discapacidades.  Según Luckasson y Cols (2002) existen tres elementos relacionados: las 

destrezas del individuo en concordancia directa con los ambientes de participación cotidiana, 

las oportunidades de participación eficaz en dichos escenarios y el acondicionamiento de los 

apoyos y respuestas que las personas con quienes interactúa les puedan proporcionar. (Ver 

figura 4) 

 



29 

 

 

Figura 4. Modelo Teórico de Discapacidad Cognitiva de Luckasson y Cols. (Luckasson & Cols, 2002) 

 

En este sentido se genera una referencia a las limitaciones de los individuos como unas 

desventajas en el desarrollo de diferentes dimensiones, de las cuales hacen un análisis 

pormenorizado Luckasson y Cols (2002): 

¶ Capacidades Intelectuales: la inteligencia está incluida como capacidad para el 

razonamiento, planificación, comprensión de ideas complejas, resolución de 

problemas, pensamiento abstracto, velocidad en las capacidades del proceso de 

aprendizaje desde la experiencia.  

¶ Conducta Adaptativa: se trata de un conjunto de habilidades de índole conceptual, 

social y práctica que son aprendidas para el funcionamiento en la vida cotidiana, y la 

limitación de esta conducta produce una afectación tanto en su diario vivir como en la 

destreza de respuestas hacia los cambios esenciales.  

¶ Participación, Interacciones y Roles Sociales: los ambientes son específicamente 

lugares en los cuales el estudiante desarrolla sus cotidianidades (socialización e 
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interacción). Los ambientes positivos permiten que se fomente el crecimiento y 

desarrollo del individuo, es allí, donde una persona con deficiencias cognitivas 

experimenta de mayor forma la participación e interacción ocupa por ende uno o más 

roles que socialmente son apreciados.  

¶ Salud: la salud puede ser entendida como un buen estado físico, psíquico y social. Un 

buen estado de salud, puede causar efectos facilitadores en el funcionamiento humano, 

caso contrario, de igual modo habrá un efecto inhibidor. La etiología considera cuatro 

categorías que se inscriben como factores de riesgo (biomédico, social, conductual y 

educativo) esta interacción influye en el trascurso de toda la vida de la persona, así 

como de sus posteriores generaciones.  

¶ Contexto: son los distintos escenarios de las interrelaciones intrínsecamente de las 

cuales el estudiante interactúa en el día a día.  

Aspectos necesarios para que se logre el fomento y desarrollo de los procesos de 

inclusión en la mayoría de la población en situación de discapacidad en educación física, 

recreación y deporte. Basado en la caracterización de necesidad y expectativa de las personas 

en situación de discapacidad, que permiten: 

Que ocurra una posible solución de las carencias que se condicionan a través de 

la  realización de acciones  a corto,  mediano y largo plazo que incluyan la 

colaboración de los diferentes actores en este proceso: tutores,  núcleo familiar, 

instituciones, gestores, formadores, recreadores, licenciados en educación física y 

deporte, instructores, entrenadores, dirigentes deportivos, actores de los entes 

territoriales de deporte y recreación, comités municipales y departamentales de 
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discapacidad y por supuesto la población con discapacidad (Mindeportes, 2018, pág. 

45).  

Bajo estos preceptos, la inclusión educativa se confiere como un referente básico, 

vinculado con la dignidad de las personas como derechos inalienables, conduciendo entre 

otros alcanzar los objetivos y responsabilizar la acción pedagógica en la ardua pero necesaria 

tarea de ayudar a la superación de la exclusión y por ende contribuir a la compensación de las 

desigualdades que en materia de discapacidad afronta el Estado colombiano.  

 Por ello, la investigación desarrollada a continuación parte del interés por involucrar 

diversos espacios de educación en la formación de estudiantes en condición de discapacidad. 

Indaga la visión formativa y la transformación de la práctica docente para la inclusión, 

adquiriendo para ello los saberes básicos y necesarios para dichos procesos, a través de los 

cuales enriquecerá los procesos educativos inclusivos. 

1.5.Limitaciones de la Investigación 

Larrey, López, Mozos y López (2016) expresan que la psicomotricidad ñes un m®todo en 

el cual a través del empleo de técnicas e intervenciones psicopedagógicas y usando el 

movimiento físico, persigue el desarrollo armónico del escolar mediante el uso de 

experiencias de enseñanza ï aprendizaje como el juego, permitan la relación del individuo, 

hombre-naturaleza de una manera adecuadaò.   

¶ Esta investigación propone que bajo un enfoque social y pedagógico, la institución 

apoye el mejoramiento de los procesos educativos en las personas en condición de 

discapacidad cognitiva, buscando a través de esta propuesta el desarrollo y evolución 

de las capacidades y habilidades mediante el uso del baloncesto como estrategia que 

permita potenciar las destrezas motrices y desarrollo cognitivo, pretendiendo de esta 
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manera establecer las condiciones para la inserción e inclusión de manera armónica, 

mejorando el nivel de vida. 

¶ Fortalecer los tipos de interacciones sociales, cognitivas y física que se dan en el 

ámbito escolar de la Institución educativa Técnica Arango Toro de Líbano Tolima. 

¶ A través del trabajo pedagógico adecuado tanto de las necesidades como capacidades 

de los estudiantes en condición de discapacidad cognitiva aprehendan nuevas formas 

de desenvolverse en el desempeño psicomotriz. 

¶ Determinar una estrategia de intervención que desarrolle capacitación a los docentes 

en el dominio de las necesidades. 

¶  Crear un protocolo que brinde herramientas a docentes y estudiantes en el desarrollo 

de estrategias que provea desde lo físico, motriz y convivencia, habilidades para 

desarrollarse de manera más acomodada. 

La delimitación de esta parte de la investigación se centra desde diferentes tópicos: 

político, económico, espacial y temporal.  Aspectos que se definen de la siguiente manera: 

¶ Político. El cual se encamina a obedecer las políticas educativas nacionales, 

regionales y locales propias del Ministerio de Educación y la emanadas por el Estado, 

direccionado por organismos internacionales como la OCDE, UNESCO, CEPAL y la 

ONU entre otras, a través de las diferentes leyes y reglamentaciones como la 

Constitución Política Colombiana y la ley General de Educación Ley 115 de 1994 y 

los decretos y normas internacionales. 

¶ Económico.  La Institución Educativa Técnica Arango Toro de Líbano Tolima es una 

institución de carácter público, condición que se tendrá en cuenta en el desarrollo de 

los objetivos de este trabajo, situación que debe tomarse en consideración en este y en 
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las demás intervenciones que se hagan en diferentes aspectos de la formación de sus 

estudiantes. 

¶ Espacial.  Se desarrolla en una institución educativa inserta en el municipio de Líbano 

del departamento del Tolima, regida por los direccionamientos oficiales dados por el 

Estado. 

¶ Temporal.  Este estudio se desarrolló a partir del segundo semestre de 2019, y se 

ajustan a los cambios institucionales y normativos que se han presentado a razón de la 

nueva situación social. 
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CAPITULO  II: M ARCO TEÓRICO  

Esta parte del trabajo se orienta al desarrollo de las concepciones teóricas que circundan 

la problemática a partir de postulados teóricos, en una línea de tiempo, al recorrido de 

trabajos empíricos, legales, conceptuales que van fortaleciendo la postura desde la 

experiencia de expertos que llevan a asegurar un transitar investigativo para el análisis 

cognitivo, actitudinal y desarrollo desde los beneficios de aprendizajes y enseñanzas que 

redunden desde el mejoramiento de las  relaciones interpersonales. Aunque estos tópicos no 

estén relacionados directamente con la temática de investigación, son los que más se acercan 

a sus fundamentos básicos, para mejorar la discapacidad cognitiva a través de la lúdica. 

Ahora bien, desde la línea teórica se analizarán ideas y exponentes más representativos 

sobre los temas considerados pilares en el presente trabajo: aprendizaje colaborativo, lúdica, 

desarrollo de motricidad, la educación física, entre otros aspectos.  

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Los seres humanos a diferencia de otras especies posen la capacidad de razonamiento 

complejo, de igual manera que una aptitud para desarrollar un sistema a través del cual pueda 

recibir entrenamiento en procesos metacognitivos y físico - sociales (Navarrete, Charito, & 

Yoza, 2017).  Por ello, mientras otras especies tienen la capacidad de recibir adiestramiento 

para el empleo de algunas herramientas y a partir de ello reaccionar con reflejos 

condicionados a estos estímulos; el hombre se encuentra en la capacidad de realizar un 

estudio acerca de un problema y ofrecer una serie de soluciones alternas, además de 

incorporar un análisis del proceso de razonamiento y desarrollo físico para mejorar los 

resultados personales desde todos los niveles. 

Por lo tanto, la necesidad particular de los sujetos de formación requiere que se 

implementen estrategias que fortalezcan el empoderamiento de procesos que engrandezcan el 
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desarrollo físico y cognitivo a partir del liderazgo desde el campo de la Educación física, de 

tal modo que se lleve al logro de objetivos, con respecto a mejoramiento en las actividades 

diarias que se realizan desde la formación físico-cognitiva.  

De acuerdo con Soto citado por Cortes y Castejón (2016), el deporte es de suma 

importancia y condición social por ser un instrumento para el desarrollo sistémico de la 

humanidad por los estímulos, situaciones, experiencias y emociones que es capaz de generar. 

Sin embargo, socialmente se ha elaborado un concepto donde el deporte es únicamente una 

práctica físico-deportiva, es decir, la función es netamente la de mejorar la salud, prevenir 

enfermedades y fortalecer capacidades motrices dejando a un lado los beneficios que pueden 

generarse en cuanto al desarrollo de habilidades sociales y valores morales; que son aspectos 

relevantes a nivel educativo por trascender del interés de goce y disfrute que tienen los 

estudiantes en las clases de Educación Física, al trasfondo formativo. Ya que con la práctica 

de juegos y deportes pueden formarse aspectos como el liderazgo, la lealtad, la disciplina, la 

cooperación, el dominio de sí mismo, la fuerza de voluntad, la responsabilidad. 

Según Santos (2010), es indudable que el deporte desde una perspectiva de socialización 

puede tener una materialización en varios contextos sociales: un club, una escuela deportiva, 

un grupo informal, una carrera popular, etc., que permiten generar procesos de interacción 

distintos y crear con las personas situaciones de aprendizaje para fortalecer sus relaciones 

interpersonales. Por esto, con los deportes individuales y especialmente los colectivos, 

pueden generarse condiciones formativas que benefician la igualdad, la tolerancia, la 

resolución de problemas etc.; entonces, habría que reconocer que el deporte es una práctica 

efectiva en la formación del carácter del ser humano, el fortalecimiento del liderazgo y en el 

desarrollo de los denominados valores sociales.  
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Así mismo, Jabbour y Monroy (2018) en el trabajo de Investigación analizan las falencias 

encontradas en la atención a la población con discapacidad en las instituciones públicas, no 

obstante haberse establecido unas políticas publicas respecto a ello. En correspondencia, el 

trabajo optó por generar mediaciones pedagógicas para la detección y desarrollo de los 

posibles talentos en el deporte y las artes.  

Para tal fin, se vale del tipo cualitativo, puesto que va a permitir obtener la información 

inmediata y personal del objeto de estudio, siendo preciso para ello la realización de una 

identificación acerca de cómo desde las mediaciones pedagógicas, artísticas y deportivas, se 

puede contribuir al desarrollo del talento de los estudiantes en situación de discapacidad 

cognitiva.  

El resultado de esta investigación permitió identificar una serie de falencias en el 

desarrollo de algunas de las actividades deportivas y artísticas y que, en razón a ello, no 

contribuyen en el desarrollo y potencialización del talento de los estudiantes, principalmente 

por una ausencia de conocimiento de los docentes respecto a la disciplina especifica en arte y 

deporte, siendo por lo regular el mismo docente para todas las áreas.  

Correa Hurtado (2019) desarrolló una investigación cuyo fin era determinar cómo al 

aplicar juegos recreativos se mejora el aprendizaje significativo de las matemáticas en 

educandos de básica primaria. Se utilizó una metodología explicativa y diseño pre-

experimental con una muestra grupal de 16 niños y niñas del plantel educativo. Se concluye 

que la aplicación del programa cuya base está dada en juegos recreativos es de gran 

efectividad, puesto que incrementó el aprendizaje significativo en las matemáticas.  

De otra parte, García Alcívar (2019) desarrolla un investigación en la cual parte de 

fundamentar que la educación en la diferencia establece una actitud comunicativa 

significativa entre individuos diferentes, así como a la comprensión de elementos de 
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aprendizaje significativo e inevitable en las organizaciones escolares. Teniendo en cuenta lo 

anterior, el trabajo investiga las practicas pedagógicas necesarias para constituir las practicas 

inclusivas en estudiantes con discapacidad cognitiva, debe necesariamente implicar una serie 

de modificaciones tanto en los contenidos como en los enfoques, estructuras y estrategias. Lo 

anterior teniendo en cuenta el objetivo de la inclusión es permitir que los estudiantes se 

sientan cómodos ante la diversidad y la perciban como una oportunidad a través de la cual 

enriquecer las formas de enseñar y aprender.  

En correspondencia, la investigación se desarrolló sobre un enfoque cualitativo de tipo 

descriptivo y que tenía como fin el reconocimiento y estudio de las estrategias pedagógicas 

que implementan los profesores de la sede formativa para los escolares en situación de 

discapacidad cognitiva. Se concluyó que la labor docente son los pilares fundamentales sobre 

los cuales generara el cambio. No obstante, se requiere que se generen las oportunidades para 

los estudiantes en situación de discapacidad cognitiva, especificando un componente personal 

que sea más inclusivo y que se centre en las necesidades individuales, adaptando por ello las 

propuestas a las características de cada sujeto.    

En la ciudad de Manizales, Tamayo Giraldo y Restrepo Soto (2016), realizaron una 

investigación en la cual se tiene como fin entender y percibir las prácticas que instauran en 

relación con el juego, se basa en la institución de protección. Para esto, se inscribió una 

investigación de tipo cualitativo de corte descriptivo e interpretativo, logrando con ello, que, 

en un grupo de profesionales, se estableciera una serie de trasformaciones que permitieron 

acercamientos positivos a las dinámicas de los desórdenes comportamentales. Es así, que el 

juego se convierte en un generador de transformaciones en el comportamiento que deben 

establecer para el desenvolvimiento en sociedad, a la misma vez que permite el acceso a los 

sujetos.  
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En este mismo contexto, García Herrera (2017), llevo a cabo un estudio de corte 

investigativo buscando plantear en el campo de educación física, estrategias pedagógicas para 

educandos con discapacidad motora. se parte de la afirmación sobre el objeto de la inclusión, 

partiendo de la paridad de oportunidades para el acceso a la educación, lo que significa la 

capacidad de fortalecerse, de convivir, de permanecer y en correspondencia disminuir los 

índices de deserción.  

Para este fin, se desarrolló un análisis respecto a la inclusión desde múltiples 

dimensiones, cultura escolar, políticas y prácticas educativas. En este sentido se emplearon 

instrumentos como la entrevista (docentes, directivos y padres de familia), lo que permitió 

conocer las practicas pedagógicas implementadas.  

El punto de referencia se generó en la categorización del modelo educativo a través del 

cual los estudiantes en condición de discapacidad asisten a instituciones educativas, 

comparten un mismo entorno, así como las experiencias tanto dentro como fuera de las aulas. 

En este sentido se plantea la importancia de la actividad física y la función del docente de 

educación física en el proceso de formación de los estudiantes en condición de discapacidad 

motora, lográndose en este proceso el diseño de una cartilla en la cual se proponen estrategias 

pedagógicas que permiten el fortalecimiento en el proceso de inclusión.  

En la universidad de Jaén, Medina García plantea en la tesis doctoral (2017) allí la autora 

plantea la necesidad de adoptar y articular nuevas tendencias y procesos que permitan 

erradicar del entorno educativo las estructuras y mecanismos de segregación entre el 

estudiantado, de allí la necesidad de reivindicar la educación para todas las personas, la 

atención a la diversidad y por supuesto los derechos humanos que traen consigo justicia y 

equidad.  Por ello, a través de la investigación la propuesta se centra en identificar las 

principales problemáticas, tanto de calidad como de inclusión, y en correspondencia poder 
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realizar una contribución al cambio del modelo de formación educativa de los individuos en 

situación de discapacidad.  

Bajo los anteriores parámetros, el objetivo de la investigación es estudiar los mecanismos 

de respaldo y apoyo de paridad de oportunidades e inclusión para los educandos en situación 

de discapacidad, para ello, el estudio es de tipo mixto, pensando en la búsqueda de 

información adecuada para generar un conocimiento acerca del objeto de estudio. Como 

principal conclusión se establece la necesidad de realizar cambios estructurales amplios con 

propósitos de ofrecer una educación adecuada y de calidad a las personas en condición de 

discapacidad.   

En la documentación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio la descripción la  

Organización de las Naciones Unidas ï ONU (2015) se afirma que ñel deporte es considerado 

como uno de los pasos concretos para el apoyo de procesos de paz y convivencia. Entre los 

aspectos que se tienen en cuenta es el apoyo que se da desde programas como cuidado de la 

salud, buena alimentación y desarrollo de actividades de educación físicas que ayuden a 

constituir una manera de mejorar los procesos institucionales.  Una manera de representar las 

líneas de acción a nivel mundial desde el deporte puede ser considerado como la estrategia 

para lograr los objetivos que plantea la ONU el cual para que sea realmente una estrategia 

determinante se debe enfocar en la integración de estos retos sociales con respecto a la 

obtención de los Objetivos del Mileno planteados. es a través de los siguientes aspectos: (ver 

figura 5) 
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Figura 5. Deporte y Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU, 2015) 

 

Dentro de estos objetivos se pueden determinar aspectos tales como intervención  y 

transmisión de habilidades prácticas con probabilidades de evidenciar la vulnerabilidad de los 

sujetos a través del estado con programas de apoyo bien definidos desde la integración de 

posibilidades alternativas que lleven al desarrollo de la educación y la enseñanza a través de 

garantizar  la igualdad y promover la autonomía y trabajo seguro  para que pueda formarse 

desde el desarrollo de habilidades sociales, sin importar si tiene algún tipo de Necesidades 

Especial (NE), los objetivos se proyectan a garantizar ambientes sanos y seguros para todos 

los miembros de la sociedad.  Es por esta razón que se debe orientar a aunar esfuerzo desde 

todas las áreas de aprendizaje, específicamente desde el deporte como parte del desarrollo y 

la paz en la formación y con interacciones dinámicas que lleven a lograr una sociedad global 

y con desarrollado sostenible desde programas deportivos, respondiendo por el bienestar 

propio y del entorno.  

De esta manera Separo & Lavell, citado en el informe de las Naciones Unidas (2015, pág. 

14) evidencia una relación directa entre la participación en dinámicas asociadas al deporte y 

los éxitos en el ámbito académicos y que se ha comprobado que los niños que se hallen en 

rangos de edades alcanzadas entre los 6 y los 12 años que desarrollan de forma semanal 
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actividades físicas pueden llegar a obtener mejores resultados en el desarrollo integral.  El 

programa de educación de UNICEF ha utilizado el deporte para aumentar la presencia de la 

comunidad en las instituciones educativas. De esta manera, el fin del proyecto consiste en 

generar acciones motivantes a los niños de manera que estos acudan de manera regular a la 

escuela y en correspondencia, mejorar el equilibrio de géneros en la educación, dando 

oportunidad a ambos géneros de participar en los equipos deportivos, teniendo en cuenta la 

asistencia a la escuela y el rendimiento académico (ONU, 2015). 

A nivel nacional Colombia se han realizado estudios sobre trabajo colaborativo, pero no 

alrededor de la Educación Física; aun así, es necesario rescatar algunos aspectos encontrados; 

como por ejemplo, Luque (s.f.), citado por Barrios, Castillo, Fajardo, Rojas y Nova (2004, 

pág. 28), ñhablar de trabajo en equipo o trabajo en grupo, se refiere netamente a los 

propósitos individuales de cada uno de sus integrantes, desconociendo por completo el 

propósito colectivo; pero el trabajo en equipo no pretende que todos hagan lo mismo de 

manera individual, sino que cada uno cumpla con el rol o función específica dentro del 

equipo de trabajo para alcanzar las metas comunesò. 

Para Guerrero (2012), afirma que ñlas clases de Educación Física, desde del trabajo en 

equipo y el trabajo de determinados roles para la obtención de una meta, se mejoran 

competencias ciudadanas porque los estudiantes aprenden a seguir normas y logran 

comprender el sentido y significado de estasò.  Entonces es claro que se debe tener el deporte 

como un proceso de socialización y generación de efectos cognitivos que contribuyen en la 

formación integral desde lo emocional, social e intelectual; aspectos muy relevantes para la 

adquisición de habilidades para la vida. 

 Cuando se trabajan los procesos educativos desde el área de educación física con 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), se debe revisar la sincronía 
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corporal, es por ello que se hace un análisis de los modelos de cuerpo y movimiento humano, 

es por ello que se toma en cuenta el aporte dado por Lapieri citado por (Rios, 2003) en donde 

indican que la intervención educativa desde esta área orienta al desarrollo e influencia desde 

los siguientes aspectos (ver tabla 1) 

 

Tabla 1.  Modelos Culturales del Cuerpo y Movimiento Humano 

MODELOS   DEFINICIÓN 

Cuerpo anatómico Identifica el cuerpo, en este modelo la exigencia se genera en relación a un 

máximo rendimiento y en correspondencia se espera que logre un adecuado 

desarrollo orgánico.  

Cuerpo neurológico  Modelo en el cual el papel protagónico esta generado hacia el sisma nervio 

central, reconociendo como rige el movimiento. 

Cuerpo psicológico Bajo este modelo, el cuerpo está considerado como la principal referencia del 

origen mismo de la personalidad y de la inteligencia. 

Cuerpo vivido Es un modelo cuya principal referencia teórica es de Wallon, quien considera que 

el cuerpo es como la morada en la cual se llevan a cabo las reacciones afectivas y 

emocionales, por ende confluye lo cognitivo, lo emotivo y lo afectivo. 

Cuerpo existencial  El cuerpo se concibe como un todo que permite una interconexión entre el yo y 

el mundo exterior. 

Fuente: Ríos, Merche (2013). Manual de educación física adaptada al alumnado con 

discapacidad  

 

Esta implicación del área de educación física en los procesos formativos está centrada en 

los movimientos, la expresividad y psicomotricidad con relación al desarrollo anatómico y 

neurológico como parte de las experiencias vivenciales y existenciales que son esenciales 

para desarrollo humano. 

En Colombia la educación física se tiene como un área esencial para la formación de los 

educandos en donde se debe llevar a gozar del bienestar a partir de la diversifican y difusión 

de las prácticas corporales.  Por ende, la educación física y el deporte como una disciplina 
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educativa según Monzonia (2015), es una ñmanera de conseguir la coexistencia en igualdad 

de condiciones con el resto de las materias del currículo, constituyéndose la educación física 

como un elemento de mejora en un clima de convivencia y trabajo en grupo con la 

comunidad educativaò.  Aspectos esenciales para cumplir con una buena adaptación e 

inclusión en el desarrollo de los procesos educativos, por parte de los niños con NEE. 

En relación a lo anterior, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, establece "la 

necesidad de que haya una garantía sobre el fundamento de la educación verdaderamente 

inclusiva, equitativa, de calidad, con un fin común como es la promoción de oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos".  (Organización de las Naciones Unidas, 2015, 

meta 4).  Condiciones que se deben tener en cuenta para quienes están en vulnerabilidad, 

acuerdos que se deben tener en cuenta desde los acuerdos internacionales y nacionales, en 

donde los derechos humanos, son la alternativa para hacer frente a la realidad a 

discriminación, dando la ONU las herramientas para lograr la promoción, participación y 

aprendizaje con igualdad de condiciones.  

Por su parte Arana (2017) considera que la ñdiscapacidad desde lo intelectual, se 

relaciona de manera directa con las dificultades en el desarrollo motor, de manera 

condicionante en las habilidades básicas como son el esquema corporal, coordinación, 

equilibrio, entre otrasò. De tal manera que es necesario que se busquen est²mulos de la 

motricidad cuando se tiene este tipo de discapacidades. 

Bajo esta misma perspectiva, se desarrolló el proyecto investigativo de la Universidad 

Metropolitana de Ecuador (Guillen, Rojas , Formoso, Contreras, & Estévez, 2016),  quienes 

desarrollaron un estudio en niños a partir de la implementación del Karate Do como 

disciplina deportiva. Se parte de los beneficios en el ámbito sensorio-motriz de los infantes, 

las cuales consienten el desarrollo de destrezas motrices esenciales y la implementación con 
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las habilidades motrices del deporte.  Aporta desde la importancia de la realización de una 

práctica deportiva en niños y niñas, permite mejorar el aprendizaje y el desarrollo sensorio-

motriz, de allí que puede realizarse una intervención no solo con este tipo de actividad, sino 

que es aplicable a cualquier tipo de disciplina deportiva. 

El documento presentado por Carmen Ocete Calvo de la Universidad Politécnica de 

Madrid (2016) se considera que aporta a este trabajo desde el acercamiento de la  educación 

física y los deportes como aquella estrategia que aporta  a desarrollo cognitivo a través del 

movimiento, los cuales cuando se sincroniza y adaptan son un excelente aporte para la 

educación inclusiva. 

El desarrolló, establece la educación física como el área idónea para facilitar la inclusión 

de los estudiantes con discapacidad, abordando para ello, deportes adaptados. La metodología 

utilizada fue un trabajo de campo con estudiantes en condición de discapacidad, a los cuales 

se les aplico el programa y se analizaron los efectos de la intervención sobre la actitud hacia 

la inclusión.  De la misma manera, se propuso una intervención en un grupo de docentes con 

el fin de recabar información acerca de la actitud hacia los programas de inclusión. 

El trabajo demostró que el programa de intervención en Educación Física basados en 

deportes adaptados y paralímpicos como estrategia facilitan la sensibilización y contacto 

directo con discapacidad fomentando una actitud positiva hacia la misma. La propuesta sirvió 

de apoyo institucional y académico en la formación de estudiantes con discapacidad 

Por otro lado en el estudio de Guillen, Verdugo, Arias y Vicente  (2015), en la 

Universidad de Catalunya, hacen un acercamiento en niños de diferentes rangos de edades 

hasta los 16 años, desarrollando la teoría de respuesta de ítems, con un respuesta única en 

donde se interrelaciona variables con el objetivo de participar en apoyos individualizados de 
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persona con necesidades y poder dar connotación en  la vida cotidiana a partir de la 

perspectiva de vida independiste y de autodeterminación.   

Los aspectos que se tuvieron en cuenta fue desarrollar programas individuales en done se 

pueda sistematizar la dicacidad intelectual en la sistematización del análisis 

multidimensional, como base de apoyo para la intervención.  

De igual forma a nivel nacional se cuenta con el estudio realizado por Stefany Quintero 

Mera de la Universidad del Valle (2018), en donde se observa la necesidad de realizar un 

manejo claro de los lineamientos con el fin de lograr un seguimiento permanente del 

programa. Así como ayudar a la creación de espacios para el debate, teniendo como 

principios rectores la sensibilización, la construcción de estrategias y el empoderamiento de 

docentes, familia, y alumnos. Logrando de esta manera la atención a la diversidad siendo por 

ello un gran reto que trae consigo fundamentos para las reconstrucciones de las prácticas 

pedagógicas, y de esta forma, lograr una verdadera educación de calidad, que respete las 

diferencias, y sobre todo que evite la segregación. 

En este sentido, se identifican como fundamentos prácticos, los criterios de educación 

inclusiva que se encuentran inscritos en la normatividad que se incorporó para la población 

con discapacidad, en la búsqueda de dar contraste a las prácticas que se implementan en el 

aula de clase, de igual forma que respecto a las orientaciones en el ámbito pedagógico que 

brinda la institución.  

El ñDeporte y la discapacidad: relaciones y tensionesò es el trabajo de Catalina Espinosa 

Triviño de la Universidad San Buenaventura (2017)  se relaciona de manera directa con la 

temática que se trabaja en el presente documento aportando En primer lugar, es importante 

visibilizar como a partir del análisis de los documentos, se ha ampliado la definición, alcances y 

relaciones del deporte en diferentes aspectos como lo político, lo social, medio ambiental, etc., 
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ilustrando el concepto del mismo permeando en todo el ámbito y así poder establecer sus relaciones y 

tensiones a partir del conexión con la inclusión social. 

Por otro lado, reconocer que la discapacidad es un tema muy amplio y diverso a tratar, y 

más aún cuando se relaciona con el deporte, ya que se encuentra una serie de vínculos muy 

importantes en el plano individual como un agente terapéutico que permite visibilizar otras 

formas de superación y en el plano social aporta elementos para el reconocimiento de la 

diversidad con miras al desarrollo de una sociedad más incluyente. 

Así mismo, a nivel local es posible identificar estudios  de la Universidad del Tolima, 

con autor Arcadio Lozano Botache (2016) consideran que los deportes, así como la danza, la 

recreación y demás actividades permiten que los estudiantes desarrollen sus habilidades y 

potencialidades, por tanto, es una muestra fehaciente de los beneficios que esta clase de 

actividades genera en las personas con este tipo de discapacidad, de igual manera hace un 

acercamiento a la discapacidad desde la inclusión en donde deja como aporte del estudio la 

perspectiva de que el trabajo de investigación fundamenta que no obstante las instituciones 

realizar los procesos de Inclusión, las condiciones, reglamentaciones, normas y 

procedimientos que permitan la atención adecuada de los niños en condición de discapacidad, 

no están dadas dentro de los Proyectos Educativos Institucionales, de allí, que se haga 

necesaria la adopción de estrategias que permitan la atención de estos en las aulas regulares. 

2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. Discapacidad.              

Las personas que se encuentran en condición de discapacidad históricamente han sido 

uno de los grupos que mayor exclusión han sufrido en el sistema educativo. En base a ello, la 

discapacidad se ha constituido como un constructo socio histórico que ha trasegado de la 

aniquilación, la ignorancia, la caridad y el asistencialismo, al saber del experto, el 
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especialista, la institucionalización y finalmente a la integración y la inclusión (Munevar, 

2015).  Esta condición hace que una persona discapacitada; física, intelectual o de otros tipos; 

que puedan sentir que la sociedad no les brinda los ambientes propicios para cumplir con un 

desarrollo en igualdad de condiciones lo que va frustrando a quienes se encuentran en este 

grupo minoritario. Aspectos que han llevado a buscar una nueva alternativa para ayudar en su 

formación y se hace a partir de la educación especial la cual se puede definir como:  

       La educación especial se ha pensado como un campo complejo en el cual 

confluyen distintas disciplinas que ayudan a la construcción de posiciones y 

oposiciones cuya orientación se incorpora en relación a las disposiciones y prácticas 

educativas para las poblaciones con discapacidad. En base a ello, este campo ha 

rebasado gran relevancia mundial, alcanzando así profundos cambios y 

transformaciones respecto a las concepciones teóricas y prácticas. (Egler-Mantoan, 

2017). 

Danel y Toboso (2018), han realizado una serie de estudios en los cuales se abordan las 

concepciones y representaciones sociales respecto a la discapacidad desde diversos ámbitos y 

disciplinas. En consideración a ello, este término ha ido en franca evolución, logrando que, al 

mismo tiempo, evolucione el individuo que cada una de las nociones pretende formar.    Bajo 

este contexto, la educación de personas en condición de discapacidad se encuentra 

relacionado de forma directa con una serie de hitos históricos que han demarcado la 

definición de discapacidad. 

De allí que, en la revisión respecto a la literatura, la educación especial ha congregado 

diversas definiciones que dan evidencia clara de los cambios en los paradigmas y 

disposiciones, pasando de las disposiciones del enfoque centrado en las deficiencias, al 

enfoque cuyo eje es el ambiente y sus adaptaciones.  
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La Educación Especial ofrece atención educativa con equidad a educandos con 

necesidades educativas especiales con o sin discapacidad y/o aptitudes sobresalientes, de 

acuerdo a sus condiciones, necesidades, intereses y potencialidades, su práctica se basa en el 

enfoque de la educación inclusiva. 

Las barreras, al igual que los recursos para reducir estos problemas, pero que el sistema 

educativo, las escuelas, la comunidad, y las políticas locales y nacionales, no han respondido 

de manera concreta a las necesidades que se plantean en situaciones reales. 

Por lo tanto, la práctica educativa en acciones encaminadas a incorporar al sistema 

educativo desde lo social, cultural, de desigualdad de género y/o económica, para que tengan 

acceso al sistema educativo y/o se encuentran en riesgo y exclusión de los servicios 

educativos, se ha constituido como una de las problemáticas a las que se apunta desde las 

normativas legales y socio culturales, para poder brindar una verdadera educación especial 

inclusiva. 

La evolución como las tendencias en relación a la educación especial, puede ser 

relacionada de acuerdo a dos grandes periodos (Vélez -Latorre & Manjarrés - Carrizalez, 

2020). Un periodo inicial, de car§cter segregado que podr²a llamarse ñel tiempo de la 

Institucionalizaci·nò, en este lo primordial era la atención asistencial. Un segundo periodo 

inicia en la segunda mitad del siglo XX; en él se dio un cambio profundo en lo conceptual, 

pasando por el surgimiento y progresivo posicionamiento de la educación obligatoria y por 

ende la necesaria aparición de la educación especial de manera simultánea a la educación 

general, hasta desembocar en la integración escolar y posteriormente a la educación inclusiva.  

En correspondencia con el marco anteriormente descrito, de manera relacional, la 

educación especial ha ido evolucionando de manera sistemática hasta llegar al fomento de los 

derechos humanos en el proceso inclusivo moderno.   
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2.2.2. Problemas Psicomotrices en la Escuela.    

Basado en el autor (Dolores & otros, 2016) dentro de la discapacidad intelectual existen 

pocas investigaciones del perfil psicomotor de los estudiantes que asisten a la escuela 

primaria, por lo que se proponen evaluar el perfil psicomotor de los estudiantes de primaria 

con diagnóstico de acuerdo con las variables de (a) frecuencia en una característica 

multifuncional, (b) clasificación de Discapacidad Intelectual, (c) etnia, (d) grado escolar.  

Se postuló que la identificación del perfil psicomotor permitiría la elaboración de un 

programa sistematizado, enfocado en las necesidades específicas de la población estudiada.  

A causa de esto, se presentó objetivos específicos, es decir, identificar si hay una diferencia 

en habilidades psicomotoras basadas en lo siguiente variables: frecuencia (o no) en el aula. 

Al nacer, aunque las vías aferentes se encuentran maduras, las vías eferentes por el 

contrario no pueden ofrecer respuestas motoras adecuadas a los estímulos recibidos debido a 

la falta de maduración de las vías.  Además, el desarrollo del niño depende también de 

factores relacionados al contexto social y sobre todo a la integridad biológica que asegura una 

integración entre la estructura y la función del sistema nervioso central. La falla en este 

sistema puede comprometer varias estructuras y funciones que pueden causar discapacidad 

intelectual.  

La discapacidad intelectual está dentro de lo llamado trastorno del neuro-desarrollo, 

caracterizada por déficits en habilidades mentales genéricas que da como resultado un 

funcionamiento deteriorado adaptado, por lo que existe una alteración en la independencia 

personal, su funcionamiento social, académico y profesional.  Sus causas pueden ser de 

origen genético (genes anormales heredado de los padres, variaciones en la secuencia o 

número de copias que involucran uno o más genes) errores innatos del metabolismo, 

malformaciones cerebrales, uso de medicamentos, drogas y alcohol durante el embarazo, 
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daño intrauterino, lesión isquémica perinatal, hipoxia perinatal, lesión cerebral traumática, 

infecciones, enfermedades desmielinizantes, enfermedades convulsivas, síndromes 

metabólicos tóxicos, que causan una prevalencia general en la población 1%  con variaciones 

de severidad. Teniendo que en, DI severa es de 6 por 1000, con hombres con un diagnóstico 

más probable.   

Para el diagnóstico de la DI se necesita aplicar pruebas de funciones intelectuales, 

razonamiento, resolución de problemas, planificación, pensamiento abstracto, juicio, 

aprendizaje académico y estas pruebas a su vez, deben ser confirmadas tanto por una 

evaluación clínica como por pruebas de inteligencia estandarizadas, con una identificación de 

al menos dos puntajes con desviación estándar de la medida población, con desviación 

estándar de 15 y un promedio de 11,  considerando a aquellos que tiene al menos un puntaje 

de 65-75 (Dolores y otros, 2018). 

Por otro lado, la clasificación con nivel de severidad, según DSM-5 es de Leve, 

moderado, severo o profundo.  En el que leve es tener dificultades en habilidades de 

pensamiento académico, abstracto, funciones ejecutivas, comunicación, regulación del 

comportamiento, juicio social; moderado: habilidades conceptuales son claramente retrasadas 

durante el período del desarrollo, el lenguaje se desarrolla muy lentamente en preescolar y 

primaria, el comportamiento en el contexto social es inmaduro lo que dificulta las relaciones 

sociales; y grave: limitado en alcance conceptual, así como el lenguaje muy limitado con 

poca comprensión de lenguaje escrito o conceptos que implican números, cantidad, tiempo  

Posterior al diagnóstico, es necesario intervención intensiva enfocada en adquisición de 

habilidades y funciones alteradas, por lo que la escuela como contexto académico juega un 

papel muy importante, para que así se pueda desarrollar las habilidades alteradas.  
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Dentro de la escuela, deben saber cómo lidiar no solo con las necesidades de los 

estudiantes, sino que además puedan usar procedimientos y equipos para complementar las 

actividades regulares en el aula de clase. 

La escuela no debe tener únicamente como objetivo la adquisición de las habilidades 

académicas, además debe estimularse habilidades globales que incluyan habilidades motoras 

y psicológicas y ponerlas en práctica, esto con el fin de estimular el desarrollo psicomotor de 

estos individuos para que así puedan acceder a procesos de pensamiento superiores.   

Utilizaron entonces, un método con estudio descriptivo, experimental realizado con 15 

estudiantes de escuela pública de Sao Paulo de 6 a 15 años de edad. Se seleccionaron los 

estudiantes con diagnóstico o un informe de discapacidad intelectual. Se realizó evaluación 

del perfil psicomotor con la prueba de competencia motora de bruininks-oseretsky (BOT-2) 

11, traducido y adaptado pro el laboratorio, con sus pruebas que evalúan: precisión, 

coordinación motora, integración visomotora destreza manual, coordinación bilateral, 

equilibrio, velocidad, correr y agilidad, coordinación de miembros superiores y fuerza. 

(Dolores & otros, 2018) 

Respecto al perfil psicomotor se analizaron el dominio y la lateralidad de los sujetos en 

cuestión. Los datos obtenidos mostrar que la mayoría de los niños tenían dominio (manual, 

pedal y ocular) y lateralidad derecha. En cuanto a su rendimiento se calific· ñmuy por debajo 

del promedio ". A su vez, se encontró que la mayoría de los sujetos presentaban retraso con la 

edad de desarrollo en general. 

Tal resultado se esperaba por el hecho de que los individuos con DI presentan retraso y 

cambios en el desarrollo motor, que incluye equilibrio, locomoción, dificultad en la 

coordinación y manipulación. Se menciona que, el sujeto 6 a la edad de 9 años, logró un 

rendimiento adecuado para su edad en casi todas las funciones evaluadas. Este estudiante 
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participa en la intervención de la sala de recursos multifuncional, tiene un diagnóstico de DI 

leve y, de acuerdo con esta clasificación DI5, presenta buena oralidad y repertorio de ideas, 

así como la capacidad de resolver operaciones Matemáticas simples. Su mayor dificultad es 

en lectura y escritura.  

Como se describe en la literatura, los cambios en habilidades motrices de estabilidad, 

locomotoras y las acciones manipuladoras pueden conducir a déficits en otros niveles de 

desarrollo infantil razón por la cual la estimulación y la reeducación psicomotora es esencial 

en el proceso de educación del niño.  Se mostraron algunas diferencias en:  

- Precisión del motor fino: en comparación el desempeño de los sujetos en función del 

grado escolar al que asistieron, los de cuarto año sobresalieron en esta habilidad. 

- Integración visual-motora: en comparación diferentes grupos de edad, es decir, los 

individuos de 11 a 14 años han funcionado mejor en esta sub-prueba.  

- Destreza manual, coordinación de miembros, mayor y velocidad de carrera y agilidad: 

al comparar los tipos de discapacidad (leve y moderada), sujetos con DI moderada tuvieron 

un puntaje inferior en estas tres habilidades, en comparación con los más leves. 

Finalmente, los autores relacionan la necesidad de usar supuestos de psicomotricidad en 

el contexto escolar, principalmente en Salas de recursos multifuncionales. Con esto, los niños 

con discapacidad pueden ser ayudados a maximizar su potencial y mejorar su desarrollo 

global.  

Jiménez & Riera (2018) mostraron cómo las prácticas habituales de psicomotricidad a 

partir de los 12 meses pueden elevar el desarrollo de la capacidad cognitiva de los niños.  

Existe un aumento de estudios relacionados con el efecto de la práctica de ejercicio físico-

motor sobre la función cognitiva. El desarrollo psicomotor en la infancia es la base de lo 

mental.  
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El concepto "psicomotricidad" contiene el término "psico", que se refiere a la actividad 

psicológica en el niveles cognitivos y afectivos, y el término "motricidad", que se refiere al 

movimiento.  Por lo tanto, la actividad psicomotora se puede definir como la facultad que 

permite, facilita y mejora física, psicológica, y desarrollo social en niños a través del 

movimiento (Herrera & Ramírez, 1993). El concepto incluye una noción evolutiva por la cual 

hay una interacción entre neuromotor (desarrollo motor) y funciones psicológicas (desarrollo 

cognitivo y afectivo) que tienen lugar durante un proceso único y unidireccional donde el 

cuerpo del niño es el elemento principal en contacto con el medio ambiente. 

La educación psicomotora tiene el objetivo de la maduración psicológica en niños. Como 

indica Aucouturier (2004), citado la psicomotricidad se basa en cada la experiencia de la 

persona, en relación con su cuerpo, el medio ambiente y La relación con las personas.   

Diferentes estudios demuestran que la práctica física y deportiva promueve las capacidades 

cognitivas debido a que se ha demostrado que los niños que practican deporte regularmente 

tienen un mayor desarrollo cognitivo.  

Meyer y Kieras (1997) discutieron que las habilidades ejecutivas son algunas de las 

habilidades cognitivas que más se benefician de la actividad física. Los niños que juegan 

deportes colectivos como el fútbol, baloncesto, balonmano o hockey tuvieron una mejora del 

25% en sus habilidades de discriminación entre estímulos relevantes e irrelevantes y 15% en 

su capacidad de discriminación entre estímulos similares en comparación con niños que 

hicieron deporte individual como natación.  

En la misma línea, Hillman, Erickson y Kramer (2018) declararon que la actividad física 

tiene un impacto positivo en la cognición a lo largo de la vida y que estos efectos se deben a 

un aumento del flujo sanguíneo en el cerebro.  Durante los primeros años de vida, la 

psicomotricidad juega un papel muy importante, porque promueve el intelectual del niño, 
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desarrollo afectivo y social, favoreciendo la relación con su /su entorno y teniendo en cuenta 

su individual diferencias, necesidades e intereses. 

Salvatierra (1999) consideró que un buen psicomotor el desarrollo es un factor predictivo 

en la aparición de funciones superiores; un El desarrollo psicomotor óptimo proporciona un 

buen nivel neuronal de conexiones que permiten el aprendizaje y la exploración a través de 

Movimiento. Ramos y col. (2008) mostraron que el desarrollo psicomotor de 6 a 20 meses es 

mayor para el desarrollo mental. Compartimos los de Deval suposición de que el desarrollo 

psicomotor es la base para el desarrollo mental desarrollo. 

Más y Castella (2016) demostraron que la psicomotricidad es una herramienta válida que 

contribuye al desarrollo de los niños y ayuda al futuro aprendizaje. El movimiento puede 

mejorar el desarrollo cognitivo estructuras relacionadas con la atención, memoria, 

percepción, lenguaje y pensar, lo que ayudará a interpretar conceptos como espacio, tiempo y 

velocidad.  

Además, su propio movimiento se vuelve más autónomo y consciente a través del 

lenguaje y la expresión. Estos resultados sugieren que sistematizar las experiencias corporales 

desde los primeros meses de la vida facilita la aparición de habilidades motoras y cognitivas 

y también lleva a ampliar la adquisición de contenido emocional y afectivo. Desde esta 

perspectiva, vemos la educación psicomotora, cuando se considera desde un punto de vista 

pedagógico activo que es activo, crítico y flexible, como un camino que conduce a avances 

en el desarrollo de las habilidades intelectuales, emocionales y sociales de los niños. 

Se seleccionaron 26 niños entre 12 a 22 meses divididos en 3 grupos durante un período 

de 23 meses: G0, G1, G2, durante el período de entrenamiento G0 no participó en sesiones de 

psicomotricidad, G11 realizó sesión psicomotora por semana y G2 realizó dos sesiones por 

semana.  
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Por lo que, se aplicó la prueba Merrill-Palmer-R (Roído y Sampers, 2011). Es una batería 

individual que evalúa general desarrollo (Índice general) de niños de 0 meses a 6.5 años Se 

examinan cinco áreas específicas: a) desarrollo cognitivo, que evalúa el razonamiento verbal 

y no verbal, memoria, coordinación visual-motora y velocidad de procesamiento; b) 

desarrollo de habilidades motoras, que evalúa la motricidad fina y gruesa; c) habilidades de 

lenguaje y comunicación, que evalúa lenguaje receptivo y expresivo; d) desarrollo socio 

afectivo; y e) comportamiento adaptativo, que explora el alcance y la calidad de relaciones 

sociales y afectivas a través de cuestionarios aplicados a padres. En el presente estudio, se 

evaluó el índice general, cognitivo y desarrollo de habilidades motoras. 

Cada sesión de psicomotricidad duró 45 minutos y consistió en tres cortos períodos: dar 

la bienvenida a todo el grupo y preparación para la sesión, juego libre que involucró 

movimientos motores, y volver a la sesión de grupo al final. La sesión se basó en la 

metodología de Aucouturier (2004), según la cual el principal enfoque es el movimiento libre 

y espontáneo en las interacciones de los bebés, con su entorno a nivel físico, simbólico y 

cognitivo. 

El estudio tuvo dos partes: 

a) Un período de entrenamiento psicomotor de 5 meses dividido en 3 grupos: 

G0: 11 niños que no realizaron sesiones de psicomotricidad. 

G1: 8 niños que realizaron una sesión de psicomotricidad cada semana. 

G2: 7 niños que realizaron dos sesiones de psicomotricidad cada semana. 

b) Un período de práctica psicomotora de 23 meses. Los grupos de estudio (G0, G1 y 

G2) realizaron una sesión de psicomotricidad cada semana. Todos los grupos realizaron un 

patrón sistemático de la actividad. 
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Los resultados muestran diferencias entre los tres grupos (G0, G1 y G2) y diferencias 

entre el área cognitiva, la capacidad motora y el índice general de desarrollo en diferentes 

tiempos de medición: al comienzo del estudio (PRE-medición), al final del período de 

entrenamiento (medición POST), y al final de la práctica psicomotora (medición FINAL).  

Las diferencias medias entre los tres grupos fueron sometidas a un ANOVA unidireccional, 

que muestra que los tres factores fueron significativos: Índice general (F = 21.50, p = .000), 

Cognición (F = 6.32, p = .006) y Capacidad motora (F = 14.09, p = .000). 

Para evaluar el período de entrenamiento en psicomotricidad, diferentes medias se 

calculan entre Pre y Post para cada medición dentro de un grupo y para evaluar el período de 

práctica de psicomotricidad diferencias medias se calculan entre Post y Final para cada 

medida dentro de un grupo. Durante el período de entrenamiento, G0 mostró una diferencia 

menor (p = .001) que G1 y G2. Todos los niños realizaron actividades idénticas, excepto la 

actividad de psicomotricidad en la educación infantil colegio. Esta diferencia puede deberse a 

la sistematización de la actividad psicomotora. Pero durante el período de práctica, el G0 tuvo 

una mayor diferencia (p = .000) que G1 y G2. G0 puede alcanzar lo mismo niveles de 

desarrollo como grupos G1 y G2 durante los siguientes 23 meses. Sin embargo, la 

sistematización de la actividad psicomotricidad, en los tres grupos puede ser la causa del 

desarrollo de un óptimo nivel, especialmente en G0, que no realizó sesiones de 

psicomotricidad en el periodo de entrenamiento. 

Finalmente concluyen que, la educación de los niños contribuye al desarrollo emocional, 

físico, motor, desarrollo social y cognitivo, proporcionándoles un ambiente de confianza y un 

ambiente acogedor. En este punto, de 0 a 6 años, hablamos sobre el desarrollo de habilidades 

básicas porque los niños carecen de elementos de autonomía.  
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 En toda la etapa de la guardería, los niños desarrollarán algunas habilidades motoras, así 

como habilidades cognitivas, emocionales y personales. En este sentido, La educación 

psicomotora permite el desarrollo de estas capacidades. En línea con Salvatierra (1999), los 

resultados del estudio confirman que un buen desarrollo psicomotor es un factor de 

protección en el establecimiento de funciones superiores. Un buen desarrollo de la motricidad 

garantiza que haya también un buen desarrollo cognitivo más adelante en la infancia. 

Del mismo modo que Ramos y otros (2008), se puede notar que el desarrollo psicomotor 

antes de los 20 meses es superior al desarrollo mental. Estos resultados indican, como Deval, 

que el desarrollo psicomotor es la base sobre la cual se establece el desarrollo. La conclusión 

de este estudio es que, sin desarrollo psicomotor, el desarrollo cognitivo es severamente 

comprometido. 

Por lo tanto, como reveló la investigación anterior (Mas y Castella 2016), la 

psicomotricidad es una actividad necesaria en la primera infancia que puede usarse para 

identificar problemas en el desarrollo de habilidades en el período preescolar y cognitivo, 

académico y socioemocional y problemas de desarrollo en el período de educación primaria. 

2.2.3. Discapacidad Psicomotora. 

De acuerdo con AEDIN (2019), la discapacidad psicomotora es considerada como:  

     Un desorden, desorganización, perturbación, que altera el funcionamiento del 

cuerpo del niño en lo real, simbólico e imaginario. Este trastorno que se inscribe y se 

visualiza en el cuerpo y sus producciones, da cuenta de la brecha entre el deseo y la 

realización (AEDIN, 2019).   

El trastorno psicomotor se presenta de diversas formas: cuadros de torpeza, inestabilidad, 

síndrome de inhibición psicomotriz, etc. Para esta población se requiera que se desarrolle la 
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inclusión social, con el fin de conectar las diferencias, la diversidad y promoviendo el trato 

equitativo. Disminuyendo las paredes y facilitando la participación sin importar las 

diferencias físicas, mentales, sociales o culturales. 

Cuando se tienen en los ámbitos educativos diferentes discapacidades es necesario 

plantear estrategias y espacio de juego, donde se puedan juntar diferentes juegos y todos 

puedan disfrutar de ambientes sanos y agradables.  

2.2.4. Educación Especial. 

 Para Hernández, (1995), la educación especial es aquella que tiene como objetivo 

principal hacer frente a unas necesidades específicas de los niños que presentan ciertas 

desventajas o dificultades que los afectan negativamente en su desarrollo. Por eso, desde una 

educación especializada, se puede ayudar al progreso de los escolares en sus programas 

educativos.  

Entre las deficiencias con mayor frecuencia de observación se encuentran: problemas de 

lenguaje, retraso mental y otras alteraciones del desarrollo, de la misma forma, pueden 

encontrase deficiencias relacionadas con la vista, la audición, con el desarrollo de la 

comunicación o con ciertas lesiones cerebrales. Es así que de acuerdo con estudios 

desarrollados por Hernández (2012), el 20% de los estudiantes requieren cierto tipo de 

educación especializada a lo largo de su escolarización, siendo la mayoría de ellos 

solucionados a lo largo de su estancia en la escuela ordinaria. Lo anterior concibe de acuerdo 

a los autores, que las necesidades especiales se encuentran en todas las clases y en todas las 

entidades educativas. Se considera que un niño presenta una situación especial, si muestra 

dificultades mayores que las de sus pares para aprender o si tiene una disfunción.  

En la actualidad el proceso de integración ha venido en alza en Colombia, dando como 

resultado una prospectiva de inclusión, el cual no obstante de tener buenas intenciones, deja 
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al azar muchas de las principales funciones de la escuela para con esta población necesitada, 

condicionando en muchas formas el papel educativo a impulsos sociales.  

El termino integración, a través del tiempo y funcionamiento, indica Di Nasso (2010) se 

transform· en el t®rmino ñInclusi·nò, llegando a la b¼squeda de la inclusión de todos los 

niños a la vida educativa y social, siendo sujetos determinantes en su derecho a recibir 

educación significativa y de calidad, en igualdad de condiciones y sobre todo abandonando la 

discriminación. En esta perspectiva, el término inclusión implica entonces insertar a todos los 

niños en los procesos educativos y social de sus institutos y comunidades, ejerciendo el 

derecho de recibir educación de calidad, con igualdad de oportunidades y sin discriminación 

de ningún tipo. Así mismo, para Stainback (1999), este es un proceso que lleva a repensar la 

escuela y la enseñanza, en la búsqueda de un modelo de escuela que satisfaga las necesidades 

de todos sus educandos, facilitando la participación, mediando experiencias de aprendizaje, 

creando sentido de comunidad y promoviendo el éxito de todos sus miembros. 

Bajo esta condición, los autores han relacionado una serie de acciones fundamentales 

para el logro de la implementación y desarrollo de la inclusión e integración de los 

estudiantes con necesidades especiales bajo determinadas características que permitan una 

mediación entre educación y discapacidad para lograr un efecto integrador y que permita 

obtener beneficio y una calidad de vida adecuada a las necesidades de esta población.  

2.2.5. El Juego. 

 Desde la teoría de la inteligencia múltiple tiene hondas implicaciones para el diseño y 

desarrollo del juego educativo y proporciona una base para el desarrollo de la enseñanza de la 

base lúdica. (2014).  Por lo anterior se puede determinar que cuando se habla de lo 

recreativo que busca la intervención de uno o más colaboradores, lo tiene como función 

principal el entretenimiento y diversión, además de permitir un acercamiento dinámico en el 
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desarrollo educativo. Diversos autores han planteado que los juegos son un fundamento para 

al estímulo mental y físico, aparte de favorecer al progreso en las habilidades 

prácticas y psicológicas.  

La Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad 

(2006), ratificada por España (BOE, 96 de 21 de abril de 2008), citado por López & Otros 

(2016); derecho a la igualdad y no discriminación (art. 5); accesibilidad (art. 9), educación 

inclusiva en todos los niveles (art. 24);  participación en la vida educativa y cultural , 

actividades recreativas, entretenimiento y deportes (art. 30). Además, señala la defensa hacia 

los grupos más vulnerables como los niños y niñas y las mujeres con discapacidad. 

En el juego el modelo, que resalta Palacios, (2009) citado por López y otros (2016), 

refiere  

     la importancia de que el fenómeno de la discapacidad sea abordado desde un 

enfoque holístico. Así, el ocio, la cultura, los deportes, entre otras, son actividades que 

permiten que las personas con discapacidad puedan participar en la vida social, a la 

vez que desarrollan sus inquietudes (P. 123).  

Por estas razones es importante el diseño y desarrollo de actividades en igualdad de 

condiciones que las demás personas tienen, buscando encontrar ámbitos sociales positivos y 

de comodidad. 

La importancia del juego. Esta se centra según Del Castillo, M (2007) citado por INFAD 

(2014), plantea que: el juego no solo alcanza a ser descrito como un agente de placer y de 

socialización, de igual modo se trata de una actividad que, sin dilapidar esa característica de 

informal y espontáneo, siendo previamente planificado, puede convertirse en un producto de 

gran valor terapéutico para lograr un verdadero aprendizaje del lenguaje del niño.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_juegos
https://definicion.de/psicologia/
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En correspondencia, la acción lúdica establece una serie de oficios diferentes 

dependiendo del juego y cómo se juega: y, por ende, puede favorecer a la indagación, al 

descubrimiento del cuerpo y sus sucesos; de esta forma, facilita la socialización del 

estudiante, al consentir la creación de amistades entre individuos, así como la solución de 

problemas, asumir responsabilidad, fomentar e la espontaneidad, imaginación, creatividad, 

agilidad mental, y no menos en la atención, percepción, motricidad. En este ámbito, permite 

el proceso del lenguaje y el pensamiento, teniendo en cuenta que provoca el desarrollo de la 

capacidad de observación, simbolización, así como el análisis, y por supuesto el intercambio 

comunicativo, promoviendo un aprendizaje significativo debido a su efecto motivador que 

genera el interés necesario para el aprendizaje.  

La ocurrencia y el valor del juego en el desarrollo; cognitivo, académico, interpersonal y 

social, en el aprendizaje, en la intervención conductual determina una gran influencia como 

lo plantea el teórico Vygotsky (1999), en sus apreciaciones respecto al juego en la niñez 

refiere que   

      envuelve una mayor valoración de la estrecha correlación que el autor establece 

entre el juego y el aprendizaje. Sustenta que el juego se relaciona con el papel que el 

niño atribuye a la imaginación, y esto obedece de las necesidades, experiencias, 

pasiones e intereses (p. 128)   

Desde esta postura se puede determinar que la capacidad de combinación de ejercicios y 

conexión cognitiva llevan a caracterizar la ruta de mejora del desarrollo de los discapacitados 

cognitivos. 

¶ Relación discapacidad y juego. Costa, M. y otros (2007) citado en (INFAD, 2014), 

expresa que una falta significativa de la actividad lúdica (juego) durante la niñez puede 

ocasionar un proceso incorrecto y truncado de la personalidad del individuo. ñdonde la 
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sociedad acomode productos de consumo ñaccesibles para todosò, favorece, en primer 

lugar, a los individuos que tienen mayores problemas de accesibilidad, en este caso a los 

individuos en situación de discapacidad.ò (p. 35), sin embargo, la sociedad en general, 

debe facilitar que las personas con y sin discapacidad, se relacionen de en base a la 

igualdad y el respeto, para compartir el ocio, y beneficio para ambas partes. 

      El juego en la discapacidad intelectual, según Del Castillo (2007), los niños 

con discapacidad y en edades similares, al participar en la dinámica recreativa, 

pueden no perder de vista a los cambios evolutivos tanto en su base de juego como 

en su contenido, los cuales se van desarrollado con apoyo mutuo, convirtiéndose 

en una manera de apoyo y trabajo en equipo, en donde todos evolucionan con el 

ayudo de su compañero (p. 342).   

¶ El juego como herramienta educativa. El desarrollo del juego en estudiantes en condición 

de discapacidad y que por ende implica que deban tener necesidades educativas especiales es 

de carácter relevante e impactante porque los estudiantes en condición de discapacidad 

intelectual, así como con Encefalopatías Epilépticas y con Trastornos del Espectro Autistas, 

y otros llevan a que las de conductas que se relacionan con el desarrollo del juego: se 

convierta en herramientas de tipo educativo que facilita el aprendizaje y la comunicación 

entre pares. De allí que se puedan reconocer numerosas propuestas de índole pedagógico que 

lo avalan en la práctica diaria, gracias a la importancia en el desarrollo del niño (Piaget, 

1945; Vygotsky, 1933; Bruner, 1986; Garvey, 1977 y Garaigordobil, 2005). Por tanto, sus 

beneficios tienen especial incidencia sobre el desarrollo cognitivo, afectivo, social, 

comunicativo y psicomotor los cuales ayudan a superar y mejorar las dificultades propias de 

las discapacidades. (Del Toro., 2014). 

Para Garaigordobil M. (1990, en Del Toro, 2014) la actividad lúdica (juego) se 

caracteriza por una serie de aspectos que pueden ser sintetizados de la siguiente forma: 



63 

 

¶ El juego se concibe como la acción de tipo placentero, una especial fuente de gozo. 

Todo esto, teniendo en cuenta que implica más que placer, sino que ayuda al 

fomento y desarrollo de la capacidad de agrado del niño. 

¶ El juego por ende es una acción que se considera como espontánea, voluntaria y que 

es libremente elegida, es decir, no es proclive a imposiciones externas puesto que el 

infante, ante todo debe sentirse libre para desarrollar cualquier actividad espontánea. 

¶ El juego tiende a ser una finalidad sin una finalización, sus motivaciones son 

intrínsecas a la evolución del estudiante.  

¶ El juego se infiere como una oposición respecto a la función de lo real, es decir, está 

libre de cualquier exigencia o imposición de lo que se considera real. 

¶ Es acción por tanto implica que haya una participación activa. 

¶ Lo constitutivo del juego es su carácter de ficción, esto conlleva a que se genere el 

hacer como sí. 

¶ El juego establece que haya guardada una relación con lo que no es juego. Se 

encuentra ligado a ámbitos como el de la creatividad, la solución de problemas, el 

desarrollo del lenguaje y a otros fenómenos cognitivos y sociales que hacen de él una 

función asociativa.  

¶ La existencia de un deseo de ser mayor como motor del juego. 

¶ El juego se establece como la verdadera autoexpresión, por tanto, en ella el niño va 

descubriendo su mundo interior y exterior. 
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¶ El juego se torna como una repetición ya que itera la misma estructura en múltiples 

ocasiones. 

¶ El juego estructura la afirmación de la personalidad del niño. 

¶ El juego en el niño implica progresión y en el adulto regresión. 

¶ El juego requiere un gran esfuerzo, para su realización, el infante necesita emplear 

grandes cantidades de energía. 

¶ El juego se considera como una actividad creadora. 

¶ El juego se torna como un lenguaje de símbolos, de allí que se torne como pura 

representación. 

¶ El niño cuando juega se encuentra en un espacio especial. 

En el juego por lo general la destreza de atención y memoria puede ser ampliada al doble. 

Las propias condiciones existentes en el juego tienden a generar una obligación al niño a 

concentrarse en los objetos de la situación lúdica, es por ello que en el argumento sobre la 

necesidad de interpretar o en el contenido de las acciones, son fundamentales, puesto que en el 

evento de que un infante no siga con atención la situación lúdica, o en extremo, quien no 

recuerde las reglas del juego, o no asuma el determinado uso simbólico de los objetos, no puede 

continuar en el juego (Mujina, 1975/1978, citado por Del Toro, 2014). 

Este tipo de aprendizaje podría ser particularmente muy adecuado para jóvenes 

aprendices. El aprendizaje basado en juegos es considerado como una opción para abordar el 

aprendizaje y la motivación cómo requisito de la generación existente de estudiantes y las 

evidencias indican que los juegos de implementación pedagógica del diseño que puede 
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fortalecer y apoyar la capacidad cognitiva de los niños. (Anthony, Brown, Nias, Tate, & 

Mohan, 2015). 

2.2.6. Baloncesto como Práctica Educativa   

El baloncesto es un deporte cuyo origen se remonta a Massachusetts (USA), y que 

paulatinamente se ha ido integrando a diversos ámbitos mundiales. Es un deporte cuya 

práctica se genera entre dos equipos, que intentan encestar el balón; el equipo que más veces 

realice este ejercicio, será el que resulte triunfador. De allí que estudiantes con discapacidad, 

pueden de igual forma pueden practicar este deporte, mediante unas adaptaciones a sus 

medios. Gracias a esto, en la actualidad es posible identificar baloncesto en silla de ruedas, 

para ciegos, para personas con discapacidad mental, etc. Que puede ser practicado por estos 

individuos, bajo la única diferencia de los individuos que lo practicaran. Puesto que poseen 

unas situaciones especiales propias de la discapacidad y en correspondencia el juego se 

adaptará a ellos, su concentración y coordinación.  

En el contexto escolar, el baloncesto es un juego convertido en herramienta a través del 

cual lograr una educación de índole integral para los estudiantes. De tal manera que la 

pretensión no es la de que estos jueguen pronto y bien, sino de conseguir que se produzca un 

desarrollo individual y social, por medio del cual alcanzar un avance individual y social, que 

les permita de manera sistemática desenvolverse y por tanto se puedan relacionar con sus 

iguales. (Jiménez y Ortega, 2007).   

Para el estudio en particular, el centro de ejecución, son los estudiantes con discapacidad 

cognitiva, cuyos presupuestos son los siguientes:  

a. Es un deporte que cuenta con más licencias federativas para personas con diversos 

tipos de discapacidad, en este caso, la intelectual. Actualmente se puede contar la 

existencia de diferentes ligas, entre las que se pueden contar: Special Olympics, 
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Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad, FIDES, etc. 

(FEMADDI, 2015) 

b. De acuerdo con el currículo de Educación Física, esta asignatura permite su 

estructuración en consideración a cinco tipologías de situaciones motrices:  ambientes 

estables, escenarios de oposición, situaciones de colaboración, situaciones de 

adaptación al entorno y en contextos de índole artística o de expresión. Por ello, el 

baloncesto como característica fundamental engloba estos tres ámbitos fundamentales. 

(entornos estables, situaciones de oposición y situaciones de cooperación), por ello, se 

considera un deporte muy completo para el desarrollo del trabajo con estudiantes con 

NEE.  

c. Por medio de este juego, es viable mejorar la motricidad, coordinación, orientación 

espacial, agilidad o planes de acción de los estudiantes, además de que les permite el 

desarrollo de la creatividad y la imaginación. (Jiménez y Ortega, 2007). 

d. Así mismo, para Jiménez y Ortega (2007), el baloncesto es un deporte que interviene 

de forma directa en las características sociales y afectivas, puesto que, al ser un deporte 

de conjunto, permite la reciprocidad entre compañeros. Los autores expresan que el 

juego es comunicación y expresión y en consecuencia los educandos están en la 

capacidad de extrapolar las situaciones de juego y de esta manera entender otros 

deportes de índole colectiva.  

e. Además de lo anterior, el baloncesto es primordial para los estudiantes con 

discapacidad cognitiva, puesto que la condición individual que sobrelleva el 

baloncesto, consigue que trabajen y mejoren la capacidad para la toma de decisiones, 

en primera instancia se considerarán individualmente y a la vez, necesarios dentro del 

equipo, mejorando con ello, la visión personal y por tanto reforzaran su autoestima.  
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Por último, el baloncesto se ha escogido, puesto que es un deporte que en el ámbito 

educativo y formativo permite la participación de todos los estudiantes, independiente de sus 

características físicas.  

De otra parte, el baloncesto cuenta con un número amplio de practicantes en ambos sexos 

en la juventud, gozando así de una gran aceptación y convirtiéndolo en una posible 

herramienta metodológica en el proceso educativo, y con mayor proyección en la pedagogía 

con estudiantes con deficiencias cognitivas, ya que permite lograr objetivos intrínsecos a 

estos contenidos que van más allá del simple aprendizaje de reglas, técnicas y tácticas. 

 De igual manera es un deporte activo dinámico y sobre todo un proceso en el cual se 

ponen en juego una gran cantidad de capacidades físicas y cognitivas básicas, situación que 

se presta para que, de una manera dinámica, divertida y atrayente, se aplique al proceso 

aprehensivo en los estudiantes, buscando así desarrollar sus potencialidades y cualidades 

motrices como la agilidad, la coordinación dinámica general, la coordinación específico 

segmentaria y el equilibrio dinámico en forma integral.   

Es claro que lo anteriormente enunciado, es una extensión de lo que el juego representa 

para la educación y el desarrollo infantil, no solo desde el punto de vista funcional y 

estructural, sino también afectivo. Casi siempre se espera que el niño juegue y que a través de 

este juego se desarrolle el rol social que el estudiante en su juventud y adultez tendrá que 

aceptar.  

De allí que retomando teorías como la Piagetiana referente a la evolución del juego en los 

niños y su relación con  los principios del desarrollo de las estructuras cognoscitivas, de la 

expuesta por Durkheim acerca del desarrollo  social y su correspondencia con el juego, de 

Vygotsky, las zonas de desarrollo próximo; y un gran número de otros teóricos 

contemporáneos que hacen referencia al papel del juego en el crecimiento personal, se debe 
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inscribir la utilización del baloncesto a través de una metodología apropiada en pro de la 

educación de niños con deficiencias cognitivas.  

2.2.7. Educación y Movimiento.   

No obstante, las múltiples experiencias que en algunos establecimientos pedagógicos se 

han desarrollado, se puede manifestar la poca calidad que se le otorga a la psicomotricidad, 

siendo esta mínima por un gran número de docentes al progreso de los llamados procesos de 

motricidad fina. La desaparición de un conocimiento adecuado, así como el indigente 

dominio en relación al uso de estrategias para un progreso psicomotriz apropiado se ha 

establecido como uno de los problemas de eficiencias del aprendizaje. Se han concebido 

diferentes errores de gran relevancia en los procesos de maduración y pretender un dominio 

grafo-perceptivo, cuando ha disfrutado equivocaciones en relación al trabajo del desarrollo 

del esquema corporal, lateralidad o nociones de espacio-tiempo. (Amor & Calle, 2019) 

Es así que educar a través del movimiento, tiene como implicación directa el tomar en 

cuenta las consideradas leyes de la psicomotricidad: céfalo ï caudal y próximo distal; el 

primer ítem establece la búsqueda del logro en el dominio corporal respecto al orden de lo 

vertical, de la cabeza a los pies, una segunda en forma horizontal que va del eje del cuerpo 

hacia las extremidades. Por esta razón, el contexto social en el cual se desenvuelve el 

estudiante, cumple un papel de gran relevancia en la estimulación.  

En relación a lo anterior, la psicomotricidad está fundamentada en la globalidad del 

individuo, dándose esta principalmente en la infancia, cuyo núcleo está contemplado en el 

desarrollo del cuerpo y en correspondencia al conocimiento que se produce a partir de él. 

(Pacheco, 2015). Sumado a lo anterior, según lo referido por Villaroel Dávila (2015), la 

afectividad converge como un elemento clave durante esta etapa de evolución, gracias a que 

es un potenciador o limitante de las adquisiciones cognitivas, motrices, y de esta manera 
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garantiza también el desarrollo holístico. En este mismo sentido, el verdadero énfasis de esta 

educación (holística), es la reflexión que se genera sobre acerca de si es conveniente y 

oportuno la adecuación del estilo docente en cuanto a las predilecciones e insuficiencias de 

tipo cognitivo y afectivas del conjunto de estudiantes, tanto de recrear situaciones que 

faciliten un clima de aprendizaje desinhibidor, tanto de los bloqueos en los procesos 

mentales, así como en los sentimientos de autoestima. (Santos, 2000)  

Por ello, la construcción de aprendizajes mediante el movimiento, no solo permite que 

haya un mejoramiento en el área cognitiva, sino que, a través del uso de buenas actitudes 

motivadoras del docente, es posible estimular situaciones afectivas, relacionales, simbólicas, 

sensorio-motrices y sociales. La construcción teórica de autores como Piaget, Wallon, 

Vygotsky, Bruner, procuran el fundamento que permite destacar la importancia del tema 

investigado. Todo ello sumado a los avances recientes en neurofisiología y psicología del 

desarrollo, reafirman la idea respecto a que mayores estímulos sensoriales, mayores 

conexiones neuronales y, en consecuencia, un mejor desarrollo de índole cognitivo.  

Lo anteriormente expuesto, es un indicador acerca de la importancia de este estudio, 

radicando ella en la posibilidad de que el educador valore la dimensión holística de la 

psicomotricidad, así como sus implicaciones de orden práctico, las que, junto a buenas 

relaciones en el ámbito afectivo, le ayudaran a través de todo el proceso de enseñanza ï 

aprendizaje.  

De esta manera, la implementación de circuitos neuromotores permite al docente una 

estrategia psicopedagógica de gran importancia, puesto que dinamiza los aprendizajes, siendo 

por ello un propiciador de situaciones divertidas en los estudiantes. El cuerpo en movimiento 

rompe la monotonía, libera toxinas y genera la producción de neurotransmisores que son 

estimulantes directos de la motivación, disposición al trabajo, así como la alegría, confianza y 
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en consecuencia con coadyuvadores del área cognitiva, afectiva y social, permitiendo un 

avance significativo en la concentración, autocontrol, destreza motriz, auto concepto, 

esquema corporal, lateralización, nociones, ritmo, relaciones simbólicas y construcción de la 

personalidad. (Amor & Calle, 2019)  

Uno de los investigadores que tuvo gran influencia con sus aportes a la educación, 

revolucionándola de tal manera que aun hoy en día sus preceptos son completamente válidos, 

es  John Dewey, el llamado padre de la pedagogía progresista relacionaba la teoría del 

conocimiento y sus sistema filosófico con la experiencia, que para Dewey (1995) se centraba 

en el intercambio de un ser vivo con su entorno físico y social; a este respecto afirmaba:  

       La personalidad, el sí mismo y la subjetividad son situaciones casuales que 

emergen con la complejidad de interacciones organizadas, desde el punto de vista 

orgánico y social. La individualización personal tiene su sustento y circunstancias en 

los simples eventos (p.75).  

Así para Dewey (1995), la educación  

       Es una constante innovación o reconstrucción de la experiencia, hay que superar 

la artificialidad que suponen las dicotomías alma-cuerpo, psíquico-físico, teoría-

practica (o reflexión ïacción), empírico-racional, intelecto-emoción, naturalismo-

humanismo, sociedad-naturaleza, individuo (o conciencia, Yo, espíritu, persona) ï 

mundo, trabajo-ocio, materia de estudio-método, juego-trabajo, educación cultural-

vocacional.  (pág. 124).  

De acuerdo con el autor, la educación debe propugnar por la integralidad del sujeto y no 

solo por incorporar conocimientos que solo contribuyan al desarrollo cognitivo. La educación 

va más allá de una simple proposición de contenidos temáticos de diferentes áreas, para el 
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desarrollo académico del ser humano. Luego esto lleva a repensar el propósito que se le ha 

dado al proceso educativo en la actualidad.  

En correspondencia este mismo autor (1972) realiza una distinción entre un método 

general y otro individual. En referencia a los casos del arte y la medicina, por tanto, el acto 

educativo debe trabajarse en la línea de lograr un método general, pero sin remitirse o 

referirse a un conglomerado de reglas o técnicas prescriptas. En correspondencia, la 

metodología individual en cambio, hace referencia a la actuación singular del educando y 

educador, en el cual el maestro desarrolla su labor tras analizar las alternativas que se le 

presentan, sirviéndose para ello del pensamiento reflexivo. ñCada día de enseñanza es 

fundamental la capacitación del docente con el objetivo de revisar y lograr un mejoramiento 

de los objetivos que se persiguen en su labor anteriorò.  

Lo anterior permite percibir que es fundamental que en todo proceso educativo existan 

unas bases adaptadas a las necesidades de los estudiantes y no que los estudiantes se adapten 

al proceso educativo, este es un principio fundamental para la inclusión de las personas en 

condición de discapacidad, puesto que la relación estado- sujeto, debe llevar al mejoramiento 

del nivel de vida de la persona.  

Gintis y Bowles (1977) recuerdan que Dewey asigna tres funciones a la educación:  

¶ El desarrollo personal 

¶ El favorecimiento de la igualdad de oportunidades 

¶ La integración ocupacional y laboral del entramado económico. 

Es así, que Dewey (1972) soporta teórica y prácticamente en gran parte de sus aportes, la 

propuesta que se pretende realizar en este trabajo, al incorporar el concepto de igualdad de 
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oportunidades como parte primordial de la educación; y en segunda instancia el desarrollo 

personal como otro de los objetivos de su modelo pedagógico.  

Trilla (2001) expresa que otro de los grandes personajes que por su desarrollo teórico ha 

sido de vital importancia, es María Montessori, quien a lo largo de su carrera investigativa 

tomó apartes de las teorías de diversos autores para enriquecer su modelo, contándose entre 

otros los siguientes: Rousseau (individualismo, más no aislamiento), Herbart (educación de 

las facultades preceptivas, el niño se auto-educa a través de la manipulación y la 

experimentación), Pestalozzi (recoge la noción de educación sensorial). Bajo esta 

perspectiva, la autora recopilo una serie de preceptos bajo os cuales brindar una educación 

adecuada a las necesidades de los estudiantes en condición de discapacidad, proveyendo los 

primeros esbozos teóricos relativos a la educación inclusiva.  

De allí la importancia de los conceptos de Montessori en este trabajo de investigación, 

además de la voluntad manifiesta de la autora de indagar acera de los infantes excluidos de la 

vida social por razones fisiológicas para devolverlos a ella, aparte que es fundamental para 

este trabajo, y que guía los principios de la misma. En este mismo sentido, Trilla y otros 

(2001) refieren que esta autora también continúa con el trabajo de Ségun en el tratamiento de 

niños con deficiencias, desde otras áreas más que de la medicina, sino desde lo fisiológico y 

desde la educación combinando todo ello con el afecto por los niños.  

Montessori, desarrollo una de las principales teorías de denominada pedagogía científica 

o experimental, bajo esta condición, se trata de que v se realice ñun experimento pedagógico 

con un material de enseñanza y esperar la reacción espontánea del ni¶oò. Para ello, basa este 

método en:  

¶ La preparación del infante para la vida 

¶ La facilitación de un ambiente que sea de agrado para los estudiantes en el aula 
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¶ No realizar interferencia alguna en los esfuerzos del niño, en su propio aprendizaje 

¶ Proporcionar los materiales de índole sensoriales que permitan el ejercitar los 

sentidos y procuren que desarrollen la voluntad.  

De tal manera que el método Montessori tenga como objetivo principal el desarrollo 

máximo de las posibilidades del niño dentro de un ambiente estructurado, atractivo y 

motivador.  

Carretero y Limón (1997) refieren que Jean Piaget, quien, con su corriente 

constructivista, despliega uno de los importantes elementos del trabajo mismo. Cabe acotar 

que cuando se habla de constructivismo, se refiere al movimiento que concibe la perspectiva 

amplia, acerca de la educación que tiene en cuenta la construcción activa del sujeto en 

interacción con un ambiente sociocultural, en donde concurren diferentes teorías 

psicológicas, y que son aportantes a la didáctica que preservan capaces facultades para lograr 

un proceso de enseñanza ï aprendizaje integral hacia los estudiantes.   

Como puede observarse, cada uno de los autores anteriormente descritos como sus 

teorías y modelos, suministran una base fundamental pedagógica que se pretende realizar, sus 

teorías esbozan un beneficio para los individuos en situación de discapacidad. Se requiere 

valorar cada estrategia y aprovecharla al máximo para alcanzar el proceso adecuado y 

equitativo de estos niños con dificultades y necesidades especiales 

2.2.8. Implementación en la Educación Física.    

Acerca del pensamiento de Velázquez (2013), es que la formación física difiere en 

diferentes elementos con las demás áreas (Tabla 2); partiendo del sitio en que se efectúan las 

clases hasta el modo de cómo se pueden abordar los espacios del ser humano. La cultura 
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física permite a los estudiantes obtener al aprendizaje a partir de la motivación, ya que esboza 

una dinámica disímil para el desarrollo de las clases. 

 

Tabla 2. Principales Diferencias entre la Educación Física y otras Áreas Curriculares 

EDUCACIÓN FÍSICA OTRAS ÁREAS CURRICULARES 

Acciones desarrolladas en el exterior del 

aula: patio, cancha, gimnasio etc. 

 

Acciones que se desarrollan en el aula de 

referencia 

El estudiante se encuentra implicado a nivel 

físico, psíquico y social 

La implicación del estudiante básicamente 

cognitivo. 

 

Agrupaciones múltiples o fijas. 

 

Agrupaciones fijas 

Interacciones frecuentes entre estudiantes 

verbales y no verbales. 

 

Pocas interacciones entre estudiantes que por 

lo general son verbales 

El juego se establece como principal recurso 

didáctico. 

No suele ser común el juego como recurso 

didáctico 

 

Se vincula de forma tradicional con el 

deporte, así como una estructuración 

competitiva del aprendizaje. 

 

Aprendizaje tradicionalmente estructurado de 

forma individualista 

Fuente: Velázquez (2013) 

 

Actualmente, desde la normatividad colombiana se ha obligado ciertas disposiciones y 

Lineamientos Curriculares que permiten comprender el objeto de enseñanza que tiene cada 

área en la educación. Por ello, el MEN (2010) ha señalado que el área de educación física, 

recreación y deporte, tiene como propósito:  

       Formar educandos conscientes de su corporeidad, que logran conseguir mejores 

condiciones de vida a través del cuidado de su salud y de una ética corporal basada en 
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la visión de sí mismos y de su interacción con los otros, lo que les condescenderá 

sostener relaciones armónicas con su entorno natural y social. Esto exige la formación 

de actitudes y modos de actuar que otorguen sentido a las prácticas, técnicas, los 

saberes y hábitos de actividad motriz, al hacer énfasis en acciones preventivas y 

participativas que fomenten la cooperación y la solidaridad (2010, p.13). 

Desde esta visión esta área no solo se enfoca en la formación de destrezas o 

reconocimiento corporal, ya que también se encuentra inherente la necesidad de formar al ser 

humano desde todos sus ámbitos enfocándose en el desarrollo de actitudes y valores que 

fomenten relaciones armónicas consigo mismo y con los demás, buscando una mejor 

convivencia; para ello, el MEN (2010), desde un enfoque integral ha determinado unas 

competencias específicas a tener en cuenta, que son:  

¶ La competencia motriz: establece que se genere sentido al desarrollo de las 

denominadas   habilidades motrices, así como las capacidades físicas y por supuesto 

las técnicas de movimiento reflejadas en saberes y destrezas útiles para la atención de 

las exigencias cambiantes del entorno con creatividad y eficiencia. 

¶ La competencia expresiva corporal: se relaciona con la capacidad que tiene la 

persona de reconocerse y aceptarse a sí misma, de canalizar sus emociones y liberar 

tensiones de forma adecuada, para poder comunicarse de manera asertiva con los 

demás por medio de su cuerpo. 

¶ La competencia axiológica corporal: hace énfasis en los valores que culturalmente 

están determinados como esenciales y que se desarrollan a través de actividades 

físicas y lúdicas, buscando la comprensión de las normas y el respeto por el entorno 

social.  
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Las actividades que se desarrollan en las clases de Educación Física -según las 

orientaciones dadas por el MEN (2010), ñcomprende diferentes aspectos de la persona, 

integrando cuerpo, mente, emociones, manejo de la autorregulación y el desarrollo de 

habilidades para la vidaò. Al observar la realidad y contexto de Libanense objeto de estudio, 

se distingue un plan de área que excluye la totalidad de las competencias, ya que las 

actividades están direccionadas a abordar al alumno desde su corporeidad, destrezas motoras, 

habilidades físicas, fomento de actitudes competitivas y disciplina; desconociendo la 

inclusión, la parte axiológica y social como aspectos que favorecen el desarrollo de los 

discapacitados con una apropiada convivencia ciudadana.  

Las instituciones educativas deben implementar estrategias que contribuyan a construir 

ambientes de aprendizaje desde experiencias reales que posibiliten vivenciar valores como:   

respeto,   tolerancia a la diversidad, a la inclusión a la discapacidad,  a través del 

compañerismo, la solidaridad, la comunicación asertiva y la colaboración, con dinámicas 

grupales; orientada a la vinculación social y el cumplimiento de derechos y deberes por 

medio de la convivencia pacífica (MEN, 2010) ñuna estrategia es que apunte al logro del 

objetivo desde el área de educación física, es sin duda el  ñAprendizaje Colaborativoò  (AC).  

En este orden de ideas, Prendes (2014), considerara que la colaboraci·n tiene ñcomo 

objetivo primordial en el proceso de enseñanza dentro de los contextos educativos, pues a 

diario las personas interactúan con otras, a través de las diversas manifestaciones del lenguaje 

(verbal, escrito y corporal -movimientos y gestos-) y para que se logre una adecuada relación 

interpersonal es necesario el desarrollo de actitudes como la empatía, el respeto y la 

cooperación, que solo se desarrollan a partir de la interacción desde actividades que 

involucren el trabajo en equipoò. Aspectos que de manera directa o indirecta van aportando a 

que el niño incluido sienta que realmente forma parte de un todo institucional y social.  
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El AC a partir de experiencias reflexivas, que estén ligadas al aspecto motriz pero 

también hacia el fomento de valores enfocados al trabajo en equipo y el respeto de las normas 

para generar una actitud crítica frente a las dificultades que se puedan presentar (Aguado, 

2011); lo anterior permite romper aquella percepción que se tiene, donde la dinámica de las 

clases solo fortalece el aspecto físico ï motor, porque también se busca que los estudiantes 

aprendan y sean corresponsables del aprendizaje de sus compañeros a partir de una dinámica 

de equipo.  

El propósito del AC, dentro de la Educación Física, según Omeñaca y Ruiz (2011) es:  

       La finalidad no es sobresalir al otro o a los otros, sino que todos los órganos del 

grupo estén preparados a contribuir sus buenas capacidades en favor propio y el de los 

dem§s, (é) para ello deben estar preparados a comunicarse, para dar, recibir ayudar y 

coordinar las acciones propias con las de los demás compañeros obteniendo con 

frecuencia, roles extras. Porque el resultado será beneficioso para cada uno de los 

integrantes del grupo, considerandos individualmente y también para el grupo como 

tal (p. 21). 

La inclusión de alumnos con diversas actividades con discapacidad ayuda a manejar una 

estructura cooperativa: desde la igualdad de oportunidades para todos, trabajo de modo 

conjunta, aportar desde sus capacidades y fortalezas y, como lo plantean Garaigordobil, 

Álvarez y Carralero (2004), ña través de la dinámica de juegos y actividades lúdico-deportiva 

se reducen comportamientos agresivos y pasivos por ser fuente de diversión y unidadò.  

Desde la anterior disertación se devela la importancia que tiene el AC dentro de las clases 

de ejercicios físicos, lo cual contribuye a cumplir el propósito y desarrollo de competencias 

específicas de los planes curriculares y lograr que los estudiantes mejoren sus contextos, 

autoestima y trabajo en movimientos físicos y movilicen desde lo cognitivo, además que 
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alcancen un mayor nivel de interacción con sus colectividades a través del fortalecimiento del 

respeto y la conciencia social. Desterrando las conductas negativas en la escuela; lo que 

además puede ser transferido a otras situaciones y espacios vitales. 

El funcionamiento adecuado de la estructura grupal en las clases de Educación Física, es 

determinante que los integrantes demuestren sus perfiles de liderazgo (Mendo & Ortiz, 2013). 

Por ello, que a continuación, se hace precisión sobre la importancia AC desde la teoría, será 

considerado en este estudio. 

2.2.9. Educación Física en Jóvenes con Necesidades Educativas Especiales.   

De acuerdo con Mora (1989), la educación actual, propone la importancia de la salud en 

el ser humano, y, por tanto, la actividad física es indispensable, puesto que incorpora una 

sensación de bienestar, dejando con ello múltiples beneficios para la persona y su salud. En 

este mismo sentido, es bien sabido que la actividad física ayuda a mejorar las capacidades 

físicas del individuo, y de la misma manera en aquellas personas que por circunstancias 

externas o internas (enfermedades, accidentes, traumatismos o múltiples problemáticas) 

tengan deficiencias en el área física, mental o sensorial.  

 Para Tercedor (2001) a través de las actividades físicas, se pueden mejorar factores como 

la movilidad, autonomía, aceptación, autoestima, convivencia y sociabilidad, comunicación y 

demás, que poseen una relación directa con la salud y en consecuencia de la calidad de vida. 

No obstante la actividad física disponer de una favorabilidad en la población, Ríos (2003) 

refiere que existen diversas problemáticas que intervienen en la prestación de un servicio de 

este tipo, con especial énfasis en las personas con discapacidad, siendo entre ellas la escases 

de instalaciones apropiadas, barreras sociales, ausencia de profesionales, falta de actividades 

adaptadas para los jóvenes en condición de discapacidad, entre otras, el autor establece una 
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de los condicionamientos de mayor relevancia para a atención de las personas discapacitadas, 

como lo es la ausencia de recursos adecuados a las necesidades de estos.   

A este respecto, Fougeyrollas (2003) en base a sus investigaciones, propone tres aspectos 

fundamentales para la intervención adecuada en las clases con las personas en condición de 

discapacidad, bajo la perspectiva de lograr un currículo integrador:  

¶ La persona es un individuo único que posee una serie de características propias.  

¶ Determinar el contexto social en el cual se intervendrá 

¶ El proceso que enmarca la discapacidad y los recursos con que se propone.  

El autor continúo haciendo referencia a que es necesario que la discapacidad o 

deficiencias, se convierta en un diagnóstico, en una información tendiente a permitir la 

adaptación de programas y procesos mediante los cuales tratar estas deficiencias y mejorar el 

nivel de vida de las personas.   

2.2.10. Aproximación al Aprendizaje Colaborativo.  

Al analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el ser humano se formaba en 

torno ña su carácter e individualidad, es decir, su conducta era moldeada a través del 

sometimiento, la voluntad y la disciplina haciendo de sí una persona ñ®tica y humanaò, 

dispuesta a poner sus capacidades para ser implementadas en el trabajoò (Torres, 2008).  Para 

el cambio de las prácticas emergieron eventos, perspectivas, modelos y propuestas pasando 

de lo tradicional a lo constructivista; acompañados de diversas estrategias que intentaban 

activar la educación, a partir de la interacción social de manera significativa; y es allí en 

donde se centra el aprendizaje cooperativo/colaborativo, aspectos que teóricamente se 

consideran disimiles para este ejercicio educativo se presentan como complementarios.  
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Las primeras percepciones que se dieron desde la Psicología Social. Piaget (1950), 

postulaba que ñla colaboración se basaba principalmente en coordinar los distintos 

sentimientos y puntos de vista de todos los integrantes del grupo en uno solo para alcanzar un 

objetivo común, a pesar que esto implicara a nivel individual un conflicto Cognitivo ï 

Socialò.  Lo preliminar indica que se debe llegar a un consenso con los otros a nivel interno, 

donde las individualidades intelectuales debían integrarse de manera dinámica desde las 

distintas percepciones para poder responder a las necesidades inclusivas. 

Desde el postulado de Vygotsky (1978), las relaciones sociales se consideran ñque los 

logros humanos surgían de la interacciónò.   El conocimiento se construye de manera social 

por medio de los esfuerzos cooperativos que hace la persona por aprender, entender y 

resolver problemas, a través de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), zona del ser humano 

que oscila en lo individual y el trabajo colaborativo, para alcanzar el aprendizaje.   

Los estudiantes hacen el andamiaje de sus aprendizajes con base en el análisis que 

puedan realizar del mundo, partiendo de lo que ya conocen (presaberes) y de aquello que se 

da durante el proceso de interacción social, con respecto a este acercamiento Vygotsky 

(2009): ñel aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces de operar 

solo cuando el niño está en interacción con las personas de su entorno y en cooperación con 

alg¼n semejanteò (p. 138 ï 149).  Una de las características que resalta el AC dentro del 

contexto educativo, centra su importancia en el trabajo desde el común acuerdo, por una meta 

que se desea alcanzar y beneficia por igual a todos los miembros. Es por ello que el trabajo 

colaborativo, en grupo o cooperativa es esencial para el desarrollo de los niños con 

necesidades educativas especiales. 

De Miguel considera que:  
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       El t®rmino ñTrabajo en grupoò es comúnmente llamado para detallar técnicas o 

metodologías de enseñanza-aprendizaje que, en realidad, pueden tener pocas cosas en 

común. Es bastante ambiguo ya que, por un lado, es muy universal y, por otro, poner 

énfasis en lo puramente instrumental (La objetividad de un grupo de trabajo) mientras 

obvia el elemento fundamental que hace o dota de valor añadido a esta estrategia: qué 

hacen y cómo trabajan los elementos del grupo (2015, p. 72).  

A su vez Ovejero (1990 citado por De Miguel, 2015), establece nueve diferencias entre el 

AC y el trabajo en grupo (Ver tablas 3): el trabajo en equipo - en grupo está inmerso dentro 

del AC, no al contrario; el objetivo y la calidad de la interacción que se dé entre los 

integrantes a partir de las actitudes, la preocupación y el apoyo que se da para lograr la tarea.   

 

Tabla 3. Diferencias Básica entre el Trabajo en Grupo y el Aprendizaje Colaborativo 

TRABAJO EN EQUIPO APRENDIZAJE COLABORATIVO 

Se genera un interés por el resultado del 

trabajo 

Interdependencia positiva: desarrollo del interés 

por el máximo rendimiento de todos los 

miembros del grupo. 

 

Responsabilidad únicamente grupal Responsabilidad individual de la tarea asumida. 

 

Grupos homogéneos Grupos heterogéneos. 

 

Aparición de un solo líder Liderazgo compartido. 

 

Libre elección para cooperar o no con 

los compañeros 

Responsabilidad de ayudar a los demás 

miembros del grupo. 

 

Meta: completar la tarea asignada Meta: aprendizaje máximo por parte de todos los 

miembros del grupo y mejora de las relaciones 

interpersonales. 
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Se da por sentado que los individuos 

tienen grandes habilidades 

interpersonales. 

 

Enseñanza directa de habilidades sociales. 

 

El docente en algunas ocasiones observa 

e interviene durante el trabajo en grupo. 

 

El docente interviene directamente y supervisa 

el trabajo en equipo. 

 

No se presta atención al modo en que 

trabaja el grupo. 

 

El profesor estructura procedimientos de 

procesamiento grupal 

Fuente: Ovejero (1999) Citado por De Miguel (2015), Johnson (1999) plantea cinco 

componentes esenciales Figura 10) como estrategia en sus clases para reforzar el trabajo con 

apoyo de pares.  

Interdependencia positiva: a partir de una tarea propuesta por parte del docente y un 

objetivo claro de manera grupal; los integrantes comprenden que los esfuerzos individuales 

benefician a todos los integrantes generando un compromiso grupal, compartiendo recursos y 

ayudándose entre sí para aprender y proporcionarse apoyo mutuo.  

 

 

Figura 6. Componentes esenciales del Aprendizaje Colaborativo  
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De Miguel (2015) define estos aspectos basado en el aporte de Johnson de la siguiente 

manera:  

¶ ñResponsabilidad individual y grupal: cada integrante debe tener claro que, para 

alcanzar el objetivo grupal, es necesario responder por el trabajo asignado de 

manera individual, logrando mejorar sus falencias en cuanto a la responsabilidad 

particular y así tener un mejor desempeño a nivel grupal. 

¶ Interacción estimuladora: se promueve el éxito de los demás, con base en las 

cualidades que puedan desarrollar como grupo, para ello es necesario el apoyo, 

ayuda, aliento, solidaridad dentro de los esfuerzos para lograr el aprendizaje. 

¶ Técnicas personales y de equipo: para funcionar de manera cohesiva como grupo, 

deben tener claridad de cómo ejercer el liderazgo, tomar decisiones, establecer un 

ambiente de compañerismo, comunicarse y tratar las dificultades que se puedan 

generar en el proceso. Ahora bien, estas habilidades han sido enseñadas 

previamente por parte del docente. 

¶ Evaluación grupal: los grupos analizan las actividades desarrolladas identificando 

las acciones positivas y negativas que surgieron durante el proceso, creando 

estrategias de mejoramiento que les permita acrecentar la eficacia como grupoò.  

Estos aspectos se dan en los contextos si se plantean las condiciones que conduzcan a una 

acción cooperativa eficaz del aprendizaje.  

2.2.11. Integración Escolar: Perspectivas Teórico-Conceptuales.   

Sin duda alguna, la integración escolar ha sido, será y es una categoría cuyo desarrollo de 

una manera conceptual subyace a lo largo de la investigación hasta ahora desarrollada. En 

primera instancia es fundamental reconocer que cuando se habla de integración escolar, se 

hace en base a los principios de Normalización, integración y sectorización. No obstante, para 
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poder centrar la explicación, es necesario retomar algunas etapas propias del desarrollo 

histórico de este hecho educativo.  

A partir de la década de los 50 y casi hasta llegados los 70, se instituyó un proceso de 

gran complejidad en el campo socio-educativo, cuya base fundamental, fue el 

cuestionamiento a los planteamientos de la Educación Especial, estratificado como un 

subsistema de la educación, pero con una realidad que apuntaba a la segregación como lo 

indica, Giné (2007). Este proceso dio lugar a una crítica que género en los países 

desarrollados un nuevo modelo educativo, basado en el principio de integración educativa. 

(Ver tabla 4) 

 

Tabla 4. Conceptos Teóricos Respecto a la Integración Escolar. 

AUTOR DEFINICIÓN 

Puigdellivol (1998) Se constituye como un medio a través del cual lograr la integración 

social, de allí que se ha convertido en una opción educativa que 

puede facilitar la integración social.  

En este sentido, la integración no es un fin, sino un medio para la 

integración social. En este ámbito, la escuela debe verse como 

mediador cuyas actividades van dirigidas a la integración social del 

escolar.  

Miguel López 

Melero  (1992) 

La integración social y escolar se incorpora en lo más profundo de 

la educación (mundo de valores) y no se establece solo en la parte 

estructural, de allí la necesidad de provocar una toma de conciencia 

del profesorado, calando en su pensamiento pedagógico.   



85 

 

D. Vlachou (1999) El término comprende una multitud de ideologías y prácticas. No 

obstante con el ánimo de definir la integración, surge un 

movimiento alternativo en el cual a través de los esfuerzos de 

distintos grupos se defiende la inclusión educativa. 

Fuente: elaboración realizada en base a múltiples autores.  

 

En base a lo anterior, la integración escolar debe entenderse como un proceso 

multifactorial, inclusivo, dinámico, planificado y cambiante en relación con las distintas 

realidades socio-geográficas.  

Sin embargo, conversar de una igualdad escolar, se hace indispensable una escuela con 

una visión holística de los factores indispensables para la integración. Para ello, debe estar 

dispuesta a aceptar la diversidad como principio y cultura institucional. Pero sin lugar a 

dudas, la referencia hace eco en una escuela que garantiza la formación, convicción y actitud 

motivadora del resto de la comunidad escolar.  

La situación problema persiste en los avances que se han logrado en torno a los distintos 

enfoques, de allí que sea necesario realizar un análisis respecto a los enfoques de integración 

escolar.  

2.3. Formulación de Hipótesis  

2.3.1. Hipótesis general. 

En la actualidad pese a la existencia de una correcta comprensión de lo que significa las 

necesidades específicas de apoyo educativo no se atiende la diversidad en el proceso 

pedagógico para los estudiantes con deficiencias cognitivas de las Instituciones Educativas en 

el Líbano, debido principalmente a la ausencia de una suficiente formación para la atención 
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de esta población, además de que no se poseen los materiales y recursos necesarios para tal 

fin; de tal manera que para solucionar en alguna manera estas falencias, es importante el 

desarrollo de una estrategia pedagógica basada en la utilización del baloncesto, tratando con 

este de mejorar los procesos cognitivos y de esta manera mejorar la calidad de vida de estas 

personas.   

Teniendo en cuenta lo anterior y las problemáticas subyacentes en la investigación 

propuesta, nace como principal hipótesis la siguiente: 

HI:  La estrategia pedagógica basada en el baloncesto mejora el desarrollo psicomotriz en 

los estudiantes con deficiencias cognitivas en la Institución Educativa Técnica Alfonso 

Arango Toro del municipio del Líbano.  

HO: La estrategia pedagógica basada en el baloncesto no mejora el desarrollo 

psicomotriz en los estudiantes con deficiencias cognitivas en la Institución Educativa Técnica 

Alfonso Arango Toro del municipio del Líbano.  

Las hipótesis en la investigación permiten que sean fundamentadas en los datos y se 

desarrolla en interacción con ellos, en lugar de ser ideas previas que va a ser testeadas.   

Por último, es indispensable reconocer en este apartado las hipótesis especificas 

establecidas durante el proceso de investigación:  

2.3.2. Hipótesis Especificas  

La estrategia pedagógica basada en el baloncesto mejora el componente de la inclusión 

del desarrollo psicomotriz en los estudiantes con deficiencias cognitivas en una institución 

educativa del Líbano Tolima.  
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La estrategia pedagógica basada en el baloncesto mejora el componente de las actitudes y 

percepciones del desarrollo psicomotriz en los estudiantes con deficiencias cognitivas en una 

institución educativa del Líbano Tolima  

La estrategia pedagógica basada en el baloncesto mejora el componente de las practicas e 

implementación del desarrollo psicomotriz en los estudiantes con deficiencias cognitivas en 

una institución educativa del Líbano Tolima  

2.4. Operacionalización de las Variables   

Una vez que se formularon los objetivos, se procedió a identificar y especificar las 

variables que dan cuenta del fenómeno a estudiar. De tal forma, que para su concreción y en 

atención a las diferentes modalidades y clasificación de las mismas, de esta manera y 

teniendo en consideración los elementos configurantes del problema, se han establecido las 

variables siguientes: Desarrollo psicomotriz y juego de baloncesto.   

La variable de la investigación orienta a la determinación de unas características y 

propiedades de un objeto o fenómenos que adquieren distintos valores, o sea, varían respecto 

a las unidades de observación.  La variable independiente afecta la variable dependiente 

aquellas que representan una cualidad o atributo del individuo o el objeto en cuestión. Su 

representación no es numérica. Las variables cualitativas determinan cuáles son los aspectos 

que se van a considerar, siendo esta decisión eminentemente subjetiva, y siendo influenciada 

por el fundamento de la temática generado por quien realiza la investigación, en base a su 

experiencia, vivencias y las influencias en el orden filosófico, psicológico y pedagógico. 

-  Operacionalización de las variables.   Es el procedimiento por los cuales se hará algún 

tipo de intervención a la variable. En otras palabras, indica qué se debe medir y cómo se debe 

hacer, no obstante, luego de esa medición, se debe proceder a la interpretación de los datos 
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cualitativos. En la siguiente tabla, se describe el proceso de Operacionalización de las 

variables del presente estudio: 

 

Tabla 5. Matriz de Variables de la Investigación. 

Variables Definición Operacional Dimensión Indicador  

Dependiente 

 

 

Desarrollo 

Psicomotriz  

Constituye un aspecto evolutivo del 

ser humano, que establece el grado de 

adquisición de las habilidades, 

conocimiento y experiencias de los 

individuos. 

Inclusión 

 

 

 

Recepción.  

Respuesta.  

Valoración. 

Organización. 

Caracterización.  

Actitudes y 

percepciones  

 

 

 

Percepción 

Disposición 

Mecanismo 

Respuesta compleja 

Adaptación 

Creación 

Practicas e 

implementación  

Conocer  

Comprender 

Aplicar  

Analizar 

Crear  

Evaluar  

Independiente  

 

Estrategia 

Pedagógica 

basada en el 

baloncesto  

Acciones realizadas por el docente, 

con el fin de facilitar la formación y el 

aprendizaje de los estudiantes 

Sociológica  Habilidades de Interacción  

Psicológica  Motivación y actitud  

Pedagógica  La concepción de enseñanza-

aprendizaje 

Fuente. Propia (2019) 

 

Operacionalización de las variables e indicadores  que se presenta tiene en cuenta uno de 

los factores de mayor incidencia en la educación de los jóvenes con deficiencias cognitivas, 

tiene que ver con su desarrollo psicomotor, el cual a la vez de acuerdo con múltiples estudios, 

es un afectante directo de su desarrollo intelectual, se hace necesario incorporar estrategias 
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integrales novedosas mediante las cuales potenciar a los jóvenes con dichas falencias; por 

ello, y desde la experiencia obtenida en el baloncesto como deporte fundamental, se plantea 

este como la estrategia física y pedagógica coadyuvante del desarrollo psicomotor de los 

niños con deficiencias cognitivas y por ende potenciador de sus facultades físico mentales, 

que permitirán su integralidad socio-cognitiva.  

Esta situación parte desde dos variables bien definidas, el desarrollo psicomotor del joven 

con deficiencias cognitivas, y la integración psico-afectiva del mismo.  Los estudiantes 

deficiencias cognitivas, se encuentran en total competencia para el aprendizaje. Es os 

aprenden en correspondencia, si se les enseña de manera adecuada a sus condiciones y 

oportunidades. La variabilidad de capacidades es grande, pero todos y todas pueden aprender. 

Cada joven lleva dentro de sí un potencial de aprendizaje que se desarrollará si se cree en sus 

posibilidades, se le dan oportunidades de aprender y se plantean estrategias de enseñanza 

acordes con sus peculiaridades. 

Si una persona con deficiencias cognitivas no aprende, es necesaria la pregunta acerca del 

porqué. Puede haber problemas en los procedimientos educativos. Se puede afirmar que no 

hay jóvenes con deficiencias cognitivas incapaces de aprender, sino más bien métodos 

inadecuados de enseñanza.  

2.4.1. Matriz de operacionalización  

La Operacionalización de las variables son el o los procedimientos por los cuales se hará 

algún tipo de intervención a la variable. Esto indica que se debe medir y cómo se debe hacer, 

no obstante, luego de esa medición, se debe proceder a la interpretación de los datos 

cualitativos.  
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En las siguientes tablas, se describen la manera de conocer las variables para desarrollar 

su incidencia en la matriz de Operacionalización que se presentan en los procesos de 

Operacionalización de las variables del presente estudio. 

Teniendo en cuenta que uno de los factores de mayor incidencia en la educación de los 

jóvenes con deficiencias cognitivas, tiene que ver con su desarrollo psicomotor, el cual a la 

vez de acuerdo con múltiples estudios, es un afectante directo de su desarrollo intelectual, se 

hace necesario incorporar estrategias integrales novedosas mediante las cuales potenciar a los 

jóvenes con dichas falencias; por ello, y desde la experiencia obtenida en el baloncesto como 

deporte fundamental, se plantea este como la estrategia física y pedagógica coadyuvante del 

desarrollo psicomotor de los niños con deficiencias cognitivas y por ende potenciador de sus 

facultades físico mentales, que permitirán su integralidad socio-cognitiva.  

Esta situación parte desde dos variables bien definidas, el desarrollo psicomotor del joven 

con deficiencias cognitivas, y la integración psico-afectiva del mismo.  Si una persona con 

deficiencias cognitivas no aprende, es necesaria la pregunta acerca del porqué. Puede haber 

problemas en los procedimientos educativos. Se puede afirmar que no hay jóvenes con 

deficiencias cognitivas incapaces de aprender, sino más bien métodos inadecuados de 

enseñanza.  

Por lo anterior, desarrollar una estrategia que a través del baloncesto ayude a desarrollar 

agilidad psico-motriz, podrá ayudar el desarrollo de los aprendizajes en los jóvenes. 
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Tabla 6. Matriz de Operacionalización de la Investigación. 

Objetivo General: Establecer si la estrategia pedagógica basada en el baloncesto mejora el desarrollo psicomotriz en los estudiantes con deficiencias cognitivas en la 

Institución Educativa Técnica Arango Toro del Líbano 

Objetivos Específicos:  

Determinar si la estrategia pedagógica basada en el baloncesto mejora el componente de la inclusión del desarrollo psicomotriz en los estudiantes con deficiencias 

cognitivas en la Institución Educativa Técnica Arango Toro del Líbano 

Establecer si la estrategia pedagógica basada en el baloncesto mejora el componente de las actitudes y percepciones del desarrollo psicomotriz en los estudiantes con 

deficiencias cognitivas en la Institución Educativa Técnica Arango Toro del Líbano 

Evaluar si la estrategia pedagógica basada en el baloncesto mejora el componente de las practicas e implementación del desarrollo psicomotriz en los estudiantes con 

deficiencias cognitivas en la Institución Educativa Técnica Arango Toro del Líbano 

Problema Variables Definición Operacional Dimensión Indicador  Ítems   Instrumentos  

¿Cómo 

mejorar el 

desarrollo 

psicomotriz 

con el uso 

del 

baloncesto 

en personas 

con 

deficiencias 

cognitivas? 

Dependiente 

 

 

Desarrollo 

Psicomotriz  

Constituye un aspecto 

evolutivo del ser 

humano, que establece el 

grado de adquisición de 

las habilidades, 

conocimiento y 

experiencias de los 

individuos. 

Inclusión 

 

 

 

Recepción.  

Valoración. 

Organización. 

Caracterización.  

 

 

1 - 15 

 

  

 

 

 

Cuestionario  

Descripción de Ejercicios  

 

Manual Oficial Olimpiadas 

Especiales 

Iberoamericanas FIDES ï 

COMPENSAR 

Actitudes y 

percepciones  

 

 

 

Percepción 

Disposición 

Mecanismo 

Respuesta compleja 

Adaptación 

Creación 

Practicas e 

implementación  

Conocer  

Comprender 

Aplicar  

Analizar 

Evaluar  
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Independiente  

 

Estrategia 

Pedagógica  

Acciones realizadas por 

el docente, con el fin de 

facilitar la formación y 

el aprendizaje de los 

estudiantes 

Sociológica  Habilidades de Interacción   

 

16 ï 25  

Cuestionario  

Descripción de Ejercicios  

Manual Oficial Olimpiadas 

Especiales 

Iberoamericanas FIDES ï 

COMPENSAR 

Psicológica  Motivación y actitud  

Pedagógica  La concepción de enseñanza-aprendizaje 

Recursos  

Hipótesis 

La estrategia pedagógica basada en el baloncesto mejora el desarrollo psicomotriz en los estudiantes con deficiencias 

cognitivas en una institución educativa del Líbano Tolima.  

Hipótesis Especificas  

La estrategia pedagógica basada en el baloncesto mejora el componente de la inclusión del desarrollo psicomotriz en los 

estudiantes con deficiencias cognitivas en una institución educativa del Líbano Tolima.  

La estrategia pedagógica basada en el baloncesto mejora el componente de las actitudes y percepciones del desarrollo 

psicomotriz en los estudiantes con deficiencias cognitivas en una institución educativa del Líbano Tolima  

La estrategia pedagógica basada en el baloncesto mejora el componente de las practicas e implementación del desarrollo 

psicomotriz en los estudiantes con deficiencias cognitivas en una institución educativa del Líbano Tolima 

  

Fuente. Propia (2019) 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA   

El trabajo investigativo que se desarrolla se orienta desde un trabajo de carácter 

colaborativo en donde se hace un acercamiento a una estrategia pedagógica para el 

fortalecimiento de la lúdica como esencia del estímulo formativo para aquellas personas que 

tienen discapacidad y por esto se busca la reactivación del movimiento y la conexión cuerpo 

y mente, en donde se tienen el ejercicio físico como una parte importante y esencial de 

motivación y estimulo, a partir del área de educación física.  

Partiendo de estos aspectos se considera pertinente dar una mirada desde: tipo de 

metodología, enfoque, diseño y método. 

Es importante referir que el enfoque investigativo para el presente estudio obedece a la 

ñCuantitativaò puesto que representa un conjunto de procesos de manera secuencial y 

probatorio, es decir una etapa precede a la posterior y en correspondencia no es posible que 

se pueda saltar o eludir algún paso, por ello se refiere el orden de la misma como riguroso. De 

allí que este enfoque se caracteriza por:  

a. Se plantea un problema de estudio cuya derivación se da desde las hipótesis y se 

someten a pruebas a través del uso de diseños de investigación apropiados, de esta 

manera, si los resultados ayudan a que se corroboren las hipótesis, se aporta evidencia 

a favor es estas, caso contrario se descartan a la misma vez que las teorías.  

b. La recolección de datos se encuentra fundamentada en la medición de las variables 

que se encuentran contenidas en las mismas hipótesis.  Teniendo en cuenta lo 

anterior, se representan a través de cantidades (números) y por ello, deben ser 

analizados por medio de los métodos estadísticos.  

c. Creswell (2009) indica que los análisis cuantitativos tienen su interpretación a nivel 

de las predicciones (hipótesis) y de estudios previos (teorías), de allí que la 
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interpretación se traza como una explicación acerca de los resultados y su 

correspondencia con el conocimiento previo existente.  

d. Esta investigación está centrada en la objetividad, por ello los fenómenos observados 

no pueden ser afectados por la parte investigativa. El investigador debe evitar influir 

en los resultados y evitar de igual forma la alteración pro parte de terceros (Unrau, 

Grinell, & Williams, 2005).  

3.1. Tipo y Nivel de Investigación   

Es importante iniciar por referir que, para generar una clasificación respecto de los tipos 

de investigación, es necesario partir de establecer como factor ineludible que cualquier tipo 

de investigación tiene como objetivo final el desarrollo de un cambio o una transformación 

que termina por ser un aporte científico por parte del investigador a su medio (Conceptos 

relacionados con la Investigación , s.f)  

De allí que el tipo de investigación para el presente estudio se establece como aplicada, 

puesto que tiene como fin la búsqueda de un nuevo conocimiento cuya aplicación sea 

propuesta hacia la aplicación en un problema determinado, para el caso puntual, la 

fundamentación de una estrategia pedagógica que pueda ser aplicada en estudiantes con 

deficiencias cognitivas, para mejorar su desarrollo psicomotor.  

Para Lozada (2014) este tipo de investigación se fundamenta en la generación de 

conocimiento, cuya aplicación es directa y condicionada a un mediano plazo en un sector de 

la sociedad. Para el autor, este tipo de estudios se confiere desde la utilización del 

conocimiento que proviene de la investigación básica, por lo cual, impacta de forma directa 

en un mejor nivel de vida de la población a la cual se dirige la misma.  

La investigación aplicada, como lo refiere Lozada (2014) viene a ocuparse de relacionar 

un enlace entre teoría y producto final, por ello es fácil identificar en ella tres etapas: a) un 
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proceso inicial que se dirige hacia la búsqueda de aplicaciones y la subsiguiente adaptación 

de las teorías de las ciencias básicas. b) la posterior inclusión en el proceso de las necesidades 

de la sociedad investigada, permitiendo ello la invención de conceptos de aplicación de la 

teoría, para tal fin deben tomar en cuenta las características de la población, asegurando de 

esta forma la aceptabilidad y usabilidad de la propuesta. c) de manera concluyente, el proceso 

de investigación debe madurar y ser transferido, permitiendo de esta manera la 

materialización de prototipos que permiten la trasformación en productos.  

3.2. Método y Diseño de Investigación  

-  Método.  Se concibe como un procedimiento seguido por el investigador en su 

quehacer científico; por ello se han trazado una serie de pasos fundamentales para su 

implementación: observación del fenómeno que posteriormente se procederá a investigar; se 

genera una hipótesis a través de las cual tratar d explicar el fenómeno; posteriormente se lleva 

a cabo la deducción tanto de las consecuencias como también de las proposiciones, de la 

hipótesis, así como de la verdad deducidos y comparados con la experiencia. Bajo los 

anteriores estándares, este método obliga a que se realice una reflexión racional (establece la 

formación de hipótesis y la deducción) con la observación de la realidad (momento 

empírico). En base a lo anterior, se proyectan cuatro fases en este método: observación, 

planteamiento de hipótesis, deducciones por medio de los conocimientos previos y la 

verificación. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

-  Diseño. En correspondencia con la investigación, el diseño a desarrollar será el pre 

experimental, que son de amplia utilización en la educación. La idea de un experimento se 

encuentra amplia e íntimamente vinculada a controlar y manipular variables. Así mismo, se 

genera un mayor grado de formalización de variables, de igual manera que el control de la 
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selección de la muestra y por último el rigor de la observación de los efectos que se obtienen 

tras la manipulación de las variables.  

Para el caso de un pre-experimento las instancias para controlar son casi que nulas, en 

este sentido, son tres los casos que se presentan con mayor habitualidad (Cambell y Stanley, 

1978): los estudios de caso con una sola medición, diseños pre-test y post-test de un solo 

grupo y la comparación de un solo grupo que se encuentra estático.  

La investigación experimental es de gran utilización en diversas ciencias como la 

educación, sociología y psicología, de igual manera que en la física, química, biología y 

medicina, entre otras.  Por tanto, el método experimental se establece como un proceso de 

índole sistemático, además de ser una aproximación de tipo científico a la investigación en 

donde el investigador manipula las variables y en correspondencia controla y mide cualquier 

cambio en otras variables. A través de: 

1. Dar prioridad temporal en una relación de causalidad (la causa precede al efecto), lo que 

cual se plantes desde el planteamiento del problema.  

2. De la misma manera. Se considera como un experimento en el cual el investigador puede 

manipular una variable y controla/aleatoriza el resto de las variables. Cuenta con 

los sujetos que han sido asignados al azar/ por conveniencia entre los grupos y el 

investigador. Asimismo, es importante saber qué variable(s) se desean probar y medir. 

3. El estudio experimental emplea grupos en forma aleatoria y conlleva alta fiabilidad para 

generalizar resultados hacia el total de la población  

De la misma manera, para los investigadores en el área educativa, el experimento se 

confirma como una técnica de verificación de hipótesis cuya misión se establece en la 

implementación de una situación artificial, previamente preparada para la manipulación de 

https://explorable.com/es/que-es-el-metodo-cientifico
https://explorable.com/es/cause-and-effect-es
https://explorable.com/es/pruebas-controladas-aleatorias
https://explorable.com/es/sujetos-de-ciencias-sociales
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una o más variables independiente, así mismo para el control de variables extrañas, 

observación y medición, análisis e interpretación de resultados.  

Se establece este tipo de diseño, debido principalmente a la necesidad de estudiar las 

relaciones causa efecto entre el baloncesto y el desarrollo psicomotriz y esto a su vez en la 

mejora de los procesos de aprendizaje. Las variables en este estudio, tienen una posibilidad 

real de ser controladas. En este sentido, es importante acotar que se desarrollará un diseño 

pre-test y post-test con un solo grupo, basando su contrastación de resultados respecto al 

mismo grupo sin la intervención experimental. (Ver figura 7)  

La característica de este diseño en el estudio que se plantea es de diseño de prueba 

Previa y Posterior (pretest ï postest).  Comprobar si los grupos son diferentes antes del 

comienzo de la manipulación y del efecto de la manipulación.  Desde estos aspectos se 

pueden observar los cambios en un tiempo determinado de una subpoblación o grupo 

específico.  Los individuos poseen un vínculo homogéneo por edad, por nivel académico, por 

agrupación temporal o por criterios de agrupamiento. 

https://explorable.com/es/disenos-de-prueba-previa-y-posterior
https://explorable.com/es/disenos-de-prueba-previa-y-posterior
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Figura 7. Procedimiento de Investigación. 

 

En la figura anterior se hace un análisis holístico de los aspectos generales que anteceden 

al desarrollo de la investigación lo cual es importante porque se analiza el contexto, la 

problemática. 
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Se trabaja desde la investigación acción que ñpretende, esencialmente, propiciar el 

cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen su conciencia de su papel en 

ese proceso de transformaci·nò Sandin (2003) citado Hern§ndez y Mendoza (2018). Es por 

medio de la participación activa de los actores que están inmersos en el proceso investigativo, 

para transformar el entorno social, cultural, ambiental y económico de la comunidad. 

Álvarez ï Cayaou (2003) citado Hernández y Mendoza (2018) considera que se debe ver 

la investigaci·n acci·n, desde tres aspectos: ñla visi·n t®cnico- científica, la visión 

deliberativa y la visi·n emancipadoraò. La primera se basa en un esquema de momentos 

repetidos para definir el problema tantas veces como sean necesarios, a través de ciclos de 

acción que conlleve a la planeación, implementación, la ejecución y la evaluación de la 

investigación.  La segunda orienta a la interacción y socialización que permite entender la 

realidad objeto de estudio a través de la participación, la implementación, la ejecución y el 

análisis con el fin de abstraer los resultados que arroja la investigación y la tercera, la visión 

emancipadora, su objetivo primordial es lograr la transformación social a través de la 

investigación acción, es romper paradigmas, para cambiar modos de pensar, actuar y sentir.  

Para el desarrollo de los trabajos se hacen desde un diseño metodológico basado entre 

fases bien definidas:   
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Figura 8. Fases de Diseños de Investigación 

 

Un experimento por lo general, se lleva a cabo a través de la manipulación de la variable, 

llamada variable independiente, y en correspondencia establece una afectación al grupo 

experimental. El efecto que le interesa al investigador, la(s) variable(s) dependiente(s), es 

medido en la realización de un experimento social a través de una intervención ï con 

estrategias para verificar el cambio en los procesos formativos en dos momentos de entrada y 

salida. Por lo tanto, es un proceso sistemático y una aproximación a unas variables y a la 

medición de cualquier cambio que se produzca. 

 

 

Figura 9. Diseño Variables de Investigación. 

 

La investigación se encuentra integrada a un conjunto de actividades de índole metódico 

y técnico que se realiza para recabar tanto la información como los datos necesarios sobre el 

https://explorable.com/es/variable-independiente
https://explorable.com/es/variable-dependiente
https://explorable.com/es/la-realizacion-de-un-experimento
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tema a investigar y el problema a resolver, a partir de predecir fenómenos con los objetivos 

planteados y construir algún tipo de aspectos causales del ejercicio investigativo. 

Acorde con Ñaupas y otros, (2014) la validez de la investigación específica, la cualidad o 

capacidad que posee un estudio para lograr el propósito, es decir llegar al cumplimiento de 

los acuerdos. Bajo esta perspectiva, en el diseño de la investigación establece el grado de 

control y posibilidad con que podrá contar el investigador para llegar a una generalización 

acerca de los resultaos obtenidos. Para el caso, la validez de un proyecto se estructura en dos 

tipos: la interna y la externa. Para Bravo (1986) es de igual importancia otros tipos de validez, 

la de constructo y la estadística.  

Respecto a la validez interna, Hernández Sampieri y Mendoza (2018) consideran 

confiable el diseño, si este controla el conjunto de variables extrañas, evitando la generación 

de explicaciones rivales frente a la influencia de una variable independiente,  

3.3. Población y Muestra   

3.3.1. Población.  

Se entiende como el conjunto de sujetos, que desde unas determinadas características 

(actitudes, conductas, comportamientos o necesidades) que se encuentran previamente 

definidas y observadas, se toman como referencia para desarrollar con ellos la investigación 

(Wigodski, 2010).  

De acuerdo con Arias, Villasis y Miranda (2016), los sujetos de estudio está considerado 

como el conjunto de casos definido, limitado y accesible que servirá como principal referente 

para la muestra, previo cumplimiento de una serie de criterios predeterminados. La 

importancia de la población de estudio y su especificidad radica en la necesidad de que, al 
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concluir una investigación, desde la muestra se pueda generar o extrapolar los resultados 

obtenidos hacia el resto del universo.  

En la selección de la población de estudio, es fundamental establecer características 

decisivas como la homogeneidad ï relacionadas con las mismas variables que se habrán de 

estudiar-, temporalidad que hacer referencia al periodo en el cual se sitúa la población de 

interés; espacialidad, que incorpora limites espaciales y comunidad. (Anexo 9 y 10) 

- Población objetivo. Es todo aquel grupo de población total peo no disponible para el 

estudio, pedo que de alguna manera pueden ser afectados por los resultados que se dan del 

proceso investigativo. Dentro de la estructura institucional se tienen siete sedes secundarias y 

una sede principal en donde se concentran  

Dentro de la población que se presenta en la tabla es la que se relaciona en la región de la 

sede principal y siete subsedes, que forman parte en la zona urbana y rural (ver tabla 6),  
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Tabla 7. Estructura Institucional de la Sede Principal y Subsedes. 

 

Para aclarar con respecto a la población, el trabajo se centra en la sede principal.  (Ver 

tabla 8) 

Tabla 8. Estructura de Población General de la Sede Principal. 

Numero de 

Sede 

Urbana Rural Población Cantidad 

Principal  Urbana 

Alfonso 

Arango Toro  

Directivos 1 

Administrativo 4 

Directivos Docentes 3 

Docentes 43 

Estudiantes 1458 

Estudiantes de 

Inclusión 

321 

Total Población  1831 

Fuente. Propia (2019) 

 

NÚMERO DE SEDE URBANA/RURAL SEDE  

PRINCIPAL Urbana Alfonso Arango Toro 

1 Urbana Alicia Vélez Treebilcock 

2 Urbana Manuel Tiberio Gallego 

3 Urbana Blanca Sáenz 

4 Rural La Marcada-La Virginia 

5 Rural El Agrado 

6 Rural La Tigrera 

7 Rural La Gloria 

 

Fuente. Propia (2019) 
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 Población accesible. Es aquella población que se puede permear de manera directa con 

el trabajo que se desarrollado. Esta se define de manera precisa y con los sujetos que tienen 

aspectos en comunes como son: edades, procedencia, discapacidades e inclusión, la cuales se 

convierten en las características de la variable interviniente que afecta de manera directa el 

logro de los objetivos. Es considerada como el universo de estudio para el desarrollo de la 

investigación social, esta puede determinarse como lo indica Hernández & Mendoza (2018). 

Para poder determinar los criterios que se dan, con respecto al grupo de seleccionado 

como población son los estudiantes de inclusión desde diferentes tópicos.  (Ver tabla 9) 

 

Tabla 9. Estudiantes de Inclusión. 

Numero de 

Sede 

Urbana Rural Población Cantidad 

Principal  Urbana 

Alfonso 

Arango Toro 

Estudiantes de 

Inclusión 

321 

Total Población  1831 

Fuente. Propia (2019) 

 

En donde se tienen en cuenta aspectos tales como:  

a. Criterios de Inclusión 

¶ Personas que presentan discapacidad cognitiva leve o moderada  

¶ Personas que presentan limitaciones funcionales o alteraciones del equilibrio y 

coordinación  

¶ Personas que no presenten contraindicaciones médicas para la realización de 

actividades físicas.  

b. Criterios de Exclusión  
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¶ Individuos que estén bajo tratamiento farmacológico que tenga como impedimento 

la realización de actividades físicas.  

¶ Personas con limitaciones físicas 

3.3.2. Muestra  

Hernández Sampieri y otros (2014), ilustran los conceptos de población, unidades de 

muestreo y la muestra (ver grafica 10).  Como se puede evidenciar se parte de un compendio 

de sedes principal y subsedes, que forman parte de la gran población de intervención, además 

de que se determinan unas unidades o elementos de muestreo como objeto de análisis en este 

caso los estudiantes de inclusión. 

 

 

Figura 10. Diseño de Investigación. 

 

Estudiantes.  

La muestra se trata de un subconjunto o parte del universo en el cual se llevará a cabo el 

proceso de estudio, la muestra en una parte representativa de la población. De acuerdo con 

Arias, Villasis y Miranda (2016), el tamaño de la muestra es definido a partir de los recursos 

disponibles, así como de los requerimientos que establezca el análisis de la investigación. De 
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allí que teniendo en cuenta las recomendaciones de estos autores, es de mayor relevancia 

tomar una muestra representativa.  

Para el caso de estudio, la muestra se tomará en base a un muestro no probabilístico, que, 

de acuerdo con Arias, Villasís y Miranda (2016), establece que todas las unidades poseen la 

misma posibilidad de ser seleccionadas; se le asigna por definición el nombre de muestreo 

por conveniencia. Es fundamental para la investigación establecer un muestreo intencional ï

deliberado-, donde se decidirán los elementos que integrarán la muestra. Posterior a la 

determinación de los criterios de inclusión y exclusión, para este estudio, estará compuesta 

por 28 estudiantes que poseen deficiencias cognitivas.  

Estos jóvenes, asisten de manera continua a un programa de inclusión generado por la 

gobernación del Tolima en la Institución Educativa. son sujetos de ambos sexos, diversas 

edades y pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, siendo población vulnerable, 

debido a la ausencia de centros especializados en los cuales se les brinde una educación 

adaptada a las necesidades de cada uno de ellos.  

Los chicos provienen de familias con dificultades económicas principalmente debidas al 

sostenimiento de los jóvenes con deficiencias, puesto que a la vez que no tienen posibilidades 

laborales, deben ser asistidos por un familiar que de igual modo no puede desarrollar labores 

económicas que le permitan salir de la vivienda.   

Para   determinar la muestra de manera específica se aplican pruebas (test), de 

diagnóstico y evaluación, de donde se pude determinar que de los alumnos de inclusión (321) 

solo los estudiantes con discapacidad cognitiva, son un número de (28) distribuidos de la 

siguiente manera: (ver tabla 10) 
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Tabla 10. Muestra de Estudiantes con Problemas Cognitivos 

DE SEDE URBANA 

RURAL 

MUESTRA  CANTIDAD  CRITERIO 

INCLUSIÓN 

CRITERIO 

EXCLUSIÓN 

 

PRINCIPAL 

Alfonso 

Arango 

Toro 

 

 

 

 

Urbana 

Estudiantes de 

inclusión 

321   

HOMBRES 

 

MUJERES  

61% 

 

39% 

17 

11 

Estudiantes con 

discapacidad 

cognitiva. 

Estudiantes sin 

normalidad 

cognitiva. 

TOTAL, DE LA 

MUESTRA CON 

DISCAPACIDAD 

COGNITIVA  

28   

Fuente. Propia (2019) 

 

Docentes. De igual forma, se usará como muestra a los docentes de la Institución 

Educativa Técnica Alfonso Arango Toro, por ser este el único centro educativo en el cual se 

han propiciado espacios para la atención a la población en condición de discapacidad. Este 

grupo de docentes tienen como principal característica su conformación eminentemente 

masculina, debido a que el 65% son de este género y tan solo el 35% son mujeres (Ver tabla 

11). 

 

Tabla 11. Docentes de la Sede Principal. 

DE SEDE URBANA 

RURAL 

MUESTRA  CANTIDAD  CRITERIO 

INCLUSIÓN 

CRITERIO 

EXCLUSIÓN 

 

PRINCIPAL 

Alfonso 

 

 

 

Docentes  43 - Ser docente de 

la Institución. 

 

-  No ser docente 

de la institución.  

 

HOMBRES 

 

MUJERES  

65% 

 

35% 

28 

15 
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Arango 

Toro 

 

Urbana TOTAL DE LA 

MUESTRA CON 

DISCAPACIDAD 

COGNITIVA  

43 
-  Tener trabajo 

pedagógico con 

estudiantes en 

condición de 

incapacidad 

cognitiva. 

- No tener 

contacto con 

estudiantes 

discapacitado a 

nivel cognitivo. 

Fuente. Propia (2019) 

 

Contextualización y Caracterización de la Muestra 

La institución educativa tiene una sede principal como se indica en la figura 22 y siete 

subsedes.  Para este estudio la población está concentrada en la sede principal, llocalizada en 

el Municipio de ñEl L²banoò, dando cumplimiento a lo dispuesto en el art²culo 9 de la Ley 

715 de 2001, fue llevada a cabo la integraci·n de los establecimientos ñAlfonso Arango Toro, 

Alicia Vélez Treebilcock, Blanca Sáenz, Manuel Tiberio Gallego, La Marcada, La Gloria, La 

Tigrera, La Gregorita y El Agradoò.  

 

Figura 11. Sede Principal Institución Educativa Alfonso Arango Toro. 
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Para el año 2003 se contaban con un número de 1869 estudiantes, pero a través del 

tiempo esa cifra ha venido en disminución, fiel a la tendencia de todas las instituciones 

educativas en el departamento. En la actualidad, cuenta con 1458 estudiantes de estratos 

socioeconómicos 1 y 2. De la misma manera, la baja progresiva de estudiantes tiene una 

consecuencia directa en los recursos económicos que recibe la institución, por ello, la planta 

física ha venido teniendo un detrimento paulatino, debido a que no se cuenta con los recursos 

suficientes para remodelar, reconstruir y dotar.  

En relación a la inclusión, la Institución Educativa en el año 2004, por resolución 0834, 

se autoriza la formación de estudiantes con necesidades educativas especiales, con especial 

atenci·n a problema sede discapacidad visual y cognitiva.  Para tal fin, se cuenta con el ñAula 

de Apoyo Especializadaò en donde se dirige todo su esfuerzo en relaci·n al mejoramiento de 

la calidad educativa de los niños, niñas, jóvenes y adultos en condición de discapacidad. 

(Prieto, Reyes, Useche, & Espinosa, 2020). 

La atención ha sido encaminada hacia la generación de condiciones óptimas de 

crecimiento, desarrollo individual y colectivo en el cual se compromete a la comunidad 

educativa en el establecimiento de parámetros de acompañamiento y apoyos para las personas 

con alg¼n nivel de dificultad. En este sentido el ñAula de Apoyo Especializadoò plantea la 

necesidad de establecer diversos niveles de atención, permitiendo con ello la construcción de 

mediaciones concretas, en tiempos reales y con propósitos y metas de formación establecidas. 

Para ello, a las personas beneficiarias del programa se les establece una atención en 

jornada contraria en la cual se les brinda refuerzos pedagógicos, atención especializada en 

deficiencia cognitiva, en áreas tiflológicas, actividades culturales, deportivas y recreativas.  

Las estrategias a desarrollar por la Institución en el proyecto de Inclusión Educativa, son: 
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1. Inclusión educativa: Se desarrollarán actividades para la atención a niños, niñas y 

jóvenes en situación de discapacidad visual, deficiencia cognitiva y dificultades 

severas del aprendizaje que se encuentran matriculados en la Institución cursando 

modalidad presencial, jornadas mañana y tarde a través de una docente especialista 

en Educación Especial, nombrada por la Secretaría de Educación Departamental 

en la sede principal jornada mañana y tarde.  

2.  Alfabetización: Se desarrollarán actividades para la atención a jóvenes adultos 

en situación de discapacidad cognitiva y motora a través de la modalidad 

educación para adultos Decreto 3011 del MEN y serán atendidos a través de horas 

extras por una docente capacitada en este tipo de dificultades cognitivas, en 

jornada tarde. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección 

Tamayo y Tamayo, M. (2003) ñlas técnicas de recolección de datos se consideran como 

la función operativa del diseño de investigación, al mismo tiempo que se toma como una 

especificación concreta de cómo se hará la investigaci·nò.  Por otro lado (Hern§ndez, 

Fern§ndez y Baptista, 2014) considera que es ñLa recolecci·n de los datos est§ orientada a 

proveer de un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personasò. 

3.4.1. Descripción de Instrumentos  

3.4.1.1. Observación Directa.   

Para Ñaupas (2014), la observaci·n ñse considera como el punto de partida del 

conocimiento, de allí que el desarrollo de la observación asistida fue una de las 

transformaciones más importantes de la investigación, por ello, se establece que la 

observación en una de las técnicas de investigaci·n por antonomasiaò.  Esta t®cnica no 

establece ningún tipo de interferencia con la realidad, de allí que no la manipula y menos la 
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modifica, de allí que, a través de la observación, el investigador examina como es la realidad 

de una manera natural e inmediata. No obstante, lo anterior, la observación participante 

incorpora la presencia del observador dentro del ambiente motivo de esta observación.  

Es necesario estar dispuesto y preparado para observar, acción diferente a la de ver, 

puesto que al realizar la ñobservaci·n investigativaò no se limita ¼nicamente al sentido de la 

vista, sino a todos los sentidos (Hernández & otros, 2014); estos mismos autores citan a otros 

que han definido los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa y se 

referencian la tabla 12. 

 

Tabla 12. Propósitos de la Observación Directa en Investigación Cualitativa. 

SEDE INSTRUMENTO  PROPÓSITO TEÓRICOS 

       

PRINCIPAL 

Alfonso 

Arango 

Toro 

 

 

 

OBSERVACIÓN  

DIRECTA  

 

Explorar y describir ambientes, 

comunidades, subculturas y los aspectos 

de la vida social, analizando sus 

significados y a los actores que la 

generan. 

Eddy, (2008);  

Patton, (2002);   

Grinnell, (1997). 

Comprender procesos, vinculaciones entre 

personas y sus situaciones, experiencias o 

circunstancias, los eventos que suceden al 

paso del tiempo y los patrones que se 

desarrollan. 

Miles, Huberman y 

Saldaña, (2013);  

 Jorgensen, (1989). 

Identificar problemas sociales. Daymon, (2010). 

Generar hipótesis para futuros estudios. Hernández & Otro, 

(2014) 

Fuente. Propia (2019) 

 

El propósito de  la observación directa para la recolección de datos de investigación, es 

poder plasmar de manera escrita lo observado en: el ambiente físico (contexto), el ambiente 

social desde las formas de relación y comunicación entre los integrantes del grupo, 

características generales de los estudiantes y de la manera en que reciben y ejecutan las 
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actividades - actitudes y acciones- de manera individual y colectiva, los instrumentos (objetos 

o elementos) que utilizan los estudiantes participantes para cumplir con los retos propuestos 

en cada unidad didáctica, las funciones que cumplen desde el rol asignado y los 

acontecimientos relevantes sucedidos en el contexto diario.  

Sin embargo, esto no implica presencia física del investigador, la participación se 

establece como el trabajo teórico, verdadero e itinerario del pensamiento a través del cual, la 

investigación adopta un horizonte de análisis e interpretación del objeto de estudio (Sánchez, 

1989). En esta misma perspectiva, es fundamental que el investigador se integre en el grupo 

al cual analiza, puesto que esta situación permitirá observar, tomar notas sin que los sujetos 

se sientan intimidados o cohibidos. (Anexo 12) 

3.4.1.2. Entrevista.  

Es considerada como una modalidad de la encuesta, pero en la metodología cualitativa no 

es estructurada, se trata entonces de un dialogo abierto entre el investigador y el investigado 

respecto a un tema propuesto. Para Arias y otros (2016) es incorporada la entrevista a 

profundidad cuando otras técnicas de investigación (observación, test, cuestionario, etc.), no 

llegan a proporcionar la información necesaria. Tiene como fin la recolección de datos 

referentes a comportamientos, valoraciones, sensaciones. (Anexo 13) 

3.4.1.3. Cuestionario.  

Para la realización del cuestionario, se tomaron los aportes de Cohen y Manion (2003), 

que refieren tres dimensiones claves: propósito, población y recursos disponibles. De allí que, 

partiendo de la reflexión y fuentes de consulta de autoridad, se elaboró un cuestionario 

semiestructurado a través del cual recabar información de los docentes de los estudiantes en 

condición de discapacidad cognitiva acerca de la situación de la educación especial en la 
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comunidad Libanense. Por tanto, en la versión final de este cuestionario se tuvieron en cuenta 

múltiples aportaciones que se han realizado a lo largo del proceso de validación.   

Para el cuestionario, se tienen tanto ítems favorables como desfavorables, siendo las 

opciones de respuesta: 1 nunca; 2 algunas veces; 3 frecuentemente y 5 siempre. En este 

sentido, se planeta la existencia de opiniones divergentes. Después se realiza el proceso de 

reflexión, en el cual se da de manera detallada para el análisis de los resultados en el trabajo 

de recolección de información.  

La construcción de los ítems, se llevó a cabo mediante el análisis de la literatura respecto 

a los procesos de inclusión y las estrategias y normativas que para el sector educativo se 

encuentran establecidas a nivel nacional e internacional. Con el objetivo de garantizar la 

sinceridad en las respuestas, en la estructura no se coloca el nombre del docente participante, 

ni dato alguno que permitiera su identificación. Para el pre test y pos test, los datos 

recopilados se anotaron en una planilla a la cual solo tuvo acceso el investigador, 

proponiendo de esta manera el carácter pedagógico de la misma. (Anexo 14) 

En correspondencia con lo establecido anteriormente, se ha procurado que este 

cuestionario tuviese un formato sencillo y no demasiado extenso, para lograr la participación 

activa de la comunidad solicitada. (Anexo 12) 

La versión definitiva de dicho cuestionario se ha elaborado en dos partes fundamentales:  

¶ Introducción, en la cual se clarifican tanto los conceptos como se hace alusión a la 

claridad de la investigación y se establecen las orientaciones para su correcta 

cumplimentación.  



39 

 

¶ Cuestionario, dividido en dos bloques: datos del encuestado; variables de 

investigación, con un total de 5 apartados tipo Likert de 1 a 5, cada uno con sub-

apartados:  

- Inclusión 

- Preparación docente  

- Recursos pedagógicos 

- Actitudes y percepciones  

- Praxis e implementación 

3.4.1.4. Test de Desarrollo Psicomotor.  

Que tendrá aplicación en Pre-test y después de la intervención (pos-test), permitiendo con 

ello una evaluación a través de la comparación del mismo, para verificar los avances del 

proceso y la pertinencia de la estrategia.  Por último, se encuentra la entrevista a realizar al 

personal de profesionales que asistieron a las olimpiadas Especiales FIDES-Compensar.  

-  Procedimiento para la aplicación de los instrumentos:  Este estudio sobre la relación 

existente entre el aprendizaje colaborativo y el desarrollo cognitivo de los estudiantes de una 

institución educativa pública de Líbano, cuenta con tres fases ubicados en las fases 

diagnóstico para el trabajo de campo; intervención y de trabajo de campo; cada uno de ellos 

con un procedimiento específico pertinente para explicar la manera en que se responderán a 

los objetivos específicos propuestos al inicio de la investigación y que permitirán avanzar 

hacia las fases reflexión. (Ver tabla 11) 
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Tabla 13. Procedimiento de Aplicación de Instrumentos para Logro de Objetivos de la Investigación Cualitativa. 

SEDE OBJETIVO PROCEDIMIENTO  INSTRUMENTO 

       

 

 

 

 

 

PRINCIPAL 

Alfonso 

Arango 

Toro 

  Evaluar los efectos de la 

estrategia de trabajo 

colaborativo en las clases de 

Educación Física, en el 

desarrollo del liderazgo de 

la comunidad estudiantil con 

discapacidad. 

Diligenciamiento individual de 

encuesta para reconocer 

percepción cognitiva 

Entrevista 

Fortalecer diferentes 

procesos para el desarrollo 

cognitivo en los estudiantes, 

a través de situaciones 

concretas en las clases de 

Educación Física. 

Diseño y aplicación de 

actividades enfocadas al 

desarrollo de la capacidad 

cognitiva a través del juego y 

que permitirán establecer la 

pertinencia de la estrategia 

dentro del contexto educativo. 

Sistematización de la 

observación de situaciones 

observadas durante cada clase en 

diario de campo. 

 

Observación 

directa 

Diseñar estrategias con 

categorías de desarrollo para 

que en el área de educación 

física, deporte y recreación 

posibilite un mejor 

desarrollo desde lo 

cognitivo. 

Se presenta tópicos de desarrollo 

en donde se pueda seguir un plan 

de trabajo para el desarrollo de 

las capacidades cognitivas con 

los estudiantes discapacitados. 

Cuestionario 

Fuente. Propia (2019) 

 

Logrando de esta manera la saturación de la información, puesto que se cuenta con un 

gran abanico de posibilidades en donde se determinan perspectivas sobre la problemática 

objeto de estudio. 

3.4.2. Validación de Instrumentos 

Para el análisis de los diferentes instrumentos se requiere contar con expertos que den un 

análisis completo de los aspectos básicos, se entiende por experto aquella persona  que tiene 

especialización en las variables de trabajo que se  plantean, experticia en observación a 
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profundización y relevancia en ítems propuestos, en desarrollo teórico/practico  sobre 

comportamiento de sujetos a muestrear a través de análisis de ítems, evalúa con coherencia 

interna por su experticia a nivel de investigación y determinar la coherencia interna del 

documento desde el análisis de variables, dimensiones, redacción y forma  de plantear, 

redactar y ubicar categorías  - ítems del  o de los documentos a revisa.  

Para dar rigor  al trabajo  académico de la investigación se realizan procesos de 

validación del instrumento con la convocatoria a tres doctores expertos en educación, es 

adecuado mencionar la habilidad y seriedad de los expertos que realizaron esta tarea de leer y 

analizar los distintos ítems que se diseñaron;  para los formatos de validación se utilizan  los 

direccionados por la Universidad Norbert Wiener  (adjunto en anexo), los resultados de la 

validación se sintetizan en la siguiente tabla. (ver tabla 12) 

Para la validación se tienen instrumentos tales como: carta de solicitud de presentación, 

información completa del CVLAC por cada uno de los validadores, análisis de los 

instrumentos: cuestionario, entrevista y test de desarrollo (ver anexo 15 -18). 

 

Tabla 14. Datos de Expertos y Evaluación de Instrumentos de Recolección. 

No. NOMBRE  DEL 

EXPERTO 

FORMACIÓN UNIVERSIDAD EVALUACIÓN 

1 Dr. Lenin Valderrama 

Alvis 

Dr. En Educación (Docente 

titular)  

UPNW 95% 

2 Dr. Juan Carlos Jaime 

Fajardo 

Dr. En Educación (Docente 

categoría) 

PEDAGÓGICA 

NACIONAL 

97% 

3 Dr. Efraín Hernando 

Leal 

Dr. Ingeniería. Industrial y 

categoría especial en 

Investigación 

UIS 89% 

4 Dr. José Darío Guzmán Dr.  En ciencias 

Pedagógicas  

ENRIQUE JOSÉ 

VERONA   

94% 

 

PROMEDIO PORCENTUAL DE EVALUACIÓN 
94% 

 Fuente. Propia (2019) 

Un asunto complementario y de refuerzo que da garantía al uso de instrumentos de 

recolección de los datos, es el que se hace para verificar la validez y confiabilidad del mismo. 
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La observación de expertos se orienta a:  

¶ Observar Forma: distribución de los contenidos en donde se tiene en cuenta: logos, 

objetivos, indicaciones, confidencialidad, responsable, código, contenido y frase de 

agradecimiento.  Además de una buena estructura de fácil comprensión.  Teniendo en 

cuenta conectores, ortográfica, concordancia nominal y verbal. 

¶ Observación de fondo.  Se tiene en cuenta el contenido en su profundización, 

determinar coherencia entre dimensiones, y brindar la alineación con las variables.  

Definiendo en su contenido como se puede llegar al cumplimiento de los objetivos y 

el nivel del logro de la variable  

Para Soriano (2013), los instrumentos son mecanismos operativos que posibilitan el 

acopio de los datos. Todo instrumento utilizado conforma un mecanismo operativo que 

permite la recolección de datos, y debe ser producto de una articulación entre paradigma, 

epistemología, perspectiva teórica, metodología y técnicas para el acopio y el estudio de los 

datos. El paradigma conlleva la manera de interpretar la realidad, encierra un patrón 

conceptual, cuya naturaleza reglamentaria produce métodos y técnica, es el direccionamiento 

general de una disciplina, que incide en la determinación de los objetivos y el 

direccionamiento metodológico de la investigación. 

Por lo tanto, la validez de los instrumentos según Del Rio Sardonil (2006), ñgrado en que 

un instrumento aprecia o mide lo que dice medir y no otra cosaò Para realizar la validez de un 

documento, se puede definir desde tres aspectos: contenido, criterio y constructo.  Este autor 

considera cada tipo de validación de la siguiente manera: 

¶ Contenido.  Se busca el saber a través del contenido, propuesto en preguntas que se 

puedan verificar que se orientan a las variables objeto de estudio. El proceso que se 

sigue parte de: Análisis de preguntas con criterio de pertinacia, además establecer si la 
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pregunta es relevante, clara, es suficiente y tiene buena redacción. Luego se debe 

permitir en la evaluación si se incluye, retira, estructura o reestructura el ítem.   Este 

tipo de validez se da por: contenido: desde una puesta teórica, de contextualización o 

adecuación en donde el instrumento que se desarrolla se evalúa desde un espacio 

determinado. 

¶ Criterio.  Se compara con otro instrumento que cuida la variable que está estudiando, 

los dos instrumentos se aplican para ver si miden correctamente la variable. Es por 

ello que se dice que se puede encontrar la validez concurrente: cuando se aplican al 

mismo tiempo dos instrumentos que apuntan a una misma variable y la validez 

predictiva cuando el instrumento se compara con el realizado con antelación y no con 

el elaborado.  

¶ Constructo. El instrumento es válido para explicar el contenido teórico adyacente a las 

dimensiones dadas por la variable: Es fundamental, y debe describir cómo las 

valoraciones del concepto o variable, tienen relación de forma congruente con las 

valoraciones de otros conceptos vinculados teóricamente. El constructor, conforma la 

variable medida que surge al interior de una hipótesis, teoría o modelo teórico. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

-  Ficha técnica de instrumento de recolección.  Para el desarrollo del trabajo de campo se 

desarrollan teniendo en cuenta los elementos de la ficha según los datos siguientes:  
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Tabla 15. Ficha Técnica de Instrumento de Recolección. 

AUTOR  DESCRIPCIÓN 

       

 

 

JHON HENRY 

ÁVILA 

VANEGAS 

  

PROCEDENCIA: Líbano, Tolima  

FINALIDAD:   Desarrollar estrategias que apoyen el trabajo en los estudiantes 

con discapacidad cognitiva desde el área de educación física con el Baloncesto.  

MATERIAL: Trabajo con material propio del área de educación física, conos, 

balón. 

ADMINISTRACIÓN: Se visita las instituciones educativas y con la previa 

autorización de las directivas se diligencia la prueba de entrada con estudiantes 

(apoyados con pares y familia) y docentes. 

NIVEL DE APLICACIÓN: Estudiantes con discapacidad y docentes que han 

trabajado con niños que con este tipo de discapacidad. Con edades entre los 8 y 

los 12 años. Duración: 60 minutos 

Fuente. Propia (2019) 

 

  -  Confiabilidad de validez del instrumento.  Para validar los datos se debe aplicar al 

instrumento un análisis a través de unas pruebas en donde se valore el grado de consistencia a 

través de métodos tales como: test con coeficiente, formas alternativas, las mitades, 

coherencia interna desarrollando con alfa Crombach o Tudor Richardson.      

¶ Estadística de fiabilidad.   El método empleado para medir la consistencia 

interna es el estadístico Alfa Crombach, para determinar la fiabilidad de los ítems se 

utilizó el SPSS versión 26.  Según Herrera (1998) los valores para realizar el análisis 

de confiabilidad de los instrumentos se clasifican en:  
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Tabla 16. Estadístico de Fiabilidad de Instrumento de Recolección. 

AUTOR  DESCRIPCIÓN 

0,53 a menos Confiabilidad NULA 

0,54 ï 0,59 Confiabilidad  BAJA 

0,60 ï 0,65 Confiable 

0,66 ï 0,71 Muy Confiable  

0,72 ï 0,99 Excelente confiabilidad  

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente. Propia (2019) 

 

- Análisis de fiabilidad.   Los resultados obtenidos en la prueba piloto, aplicado a la población 

objeto de estudio se seleccionan 6 personas.  

 

Tabla 17. Estadístico de Seleccionados para Prueba Piloto. 

 N % 

Casos Válido 6 100,0 

Excluidoa 0 0,0 

Total 6 100,0 

Fuente. Propia (2019) 

 

Tabla 18. Estadístico de Fiabilidad. 

Alfa  de Crombach Elementos 

Analizados 

RESULTADOS 0,914 25 

 Fuente. Propia (2019) 
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Se puede determinar que la fiabilidad de instrumentos es del 0,914 dando un resultado 

como excelente.  

3.5. Aspectos Éticos 

De acuerdo con los principios establecidos en el Informe Belmont y en la Resolución 

008430 de octubre 4 de 1993 del Ministerio de Salud de la Republica de Colombia, por el 

cual se considera que esta investigación no presenta ningún riesgo según lo contemplado en 

los Artículo 11, considerando que solo serán aplicadas técnicas y métodos cuyo fundamento 

está en la investigación documental de manera retrospectiva y aquellos en los cuales no se 

hace necesaria ninguna intervención o modificación que se encuentren intencionadas hacia 

variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el 

estudio. Por ende y en cumplimiento con el Artículo 6 de la misma Resolución, este estudio 

se desarrollará conforme a los siguientes criterios: 

¶ En esta investigación prevalece expeditamente una serie de criterios hacia el respeto a la 

dignidad y la protección de los derechos y el bienestar de los participantes, en este sentido 

de los estudiantes con discapacidad cognitiva del Centro Educativo Arango Toro de 

Líbano Tolima. 

¶ Para el desarrollo de esta investigación se contó con documentos de estudio realizados en 

el ámbito educativo y que buscan el mejoramiento de los procesos pedagógicos, 

psicológicos, sociológicos, curriculares y didácticos en el contexto educativo. 

¶ Se contó con el Consentimiento Informado y por escrito de los padres de familia como 

responsables legales de los estudiantes, los cuales se convertirían en apoyo importante 

para implementar la propuesta investigativa en el aula de clases. 

¶ Se logró el apoyo y consentimiento del Directivo Docente como representante legal del 

Centro Educativo Arango Toro donde se implementó la investigación. 
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3.6. Procedimiento 

Es el conjunto acciones y operaciones que se desarrollan para darle cumplimiento a un 

objetivo o conjunto de objetivos en una investigación o proceso determinado (Bernal, 2010). 

En este caso, el procedimiento hace referencia a la secuencia de fases de trabajo planeadas 

para alcanzar el fortalecimiento de la temática en discapacidad de estudiantes de escuela 

pública de Líbano. 

El procedimiento de la presente investigación está establecido por cuatro fases de trabajo, 

correspondiente a los cuatro objetivos específicos, cada una contiene una serie de actividades 

secuenciales con el fin de describir el objeto de estudio, tal y como se muestran en las 

siguientes figuras. Para efectos prácticos, dada la extensión del plan de trabajo para el 

procedimiento, en este apartado solo se presenta un resumen de cada una de las fases.  Ver 

figura 12. 

 

 

Figura 12. Actividad Fase 1 Diagnóstico de la Investigación. (2019) 
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La fase 2 se compone de una serie de actividades consecuentes que inician con la revisión 

y elaboración del plan de desarrollo desde lo curricular planteado por el investigador la figura 

13. 

 

 

Figura 13. Actividad Fase 2 Intervención de la Investigación. 

 

La fase 3, descrita en la Figura 14, de reflexión se compone de los elementos 

conceptuales y las tareas o actividades subordinadas de las unidades didácticas (actividades 

de trabajo). 

 






















































































































































































































































































































