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RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo caracterizar el juego etnomotriz como una herramienta pedagógica de apoyo al 
maestro en la primera infancia. Se utilizó un método cualitativo descriptivo bibliográfico de análisis documental 
a través de una revisión sistemática. Como fuente de información se utilizaron trabajos publicados en las bases 
de datos Complementary Index, Academic Search Complete, Fuente Académica Premier y Google Scholar 
durante el período 2018 al 2022. Para el análisis descriptivo de la información se seleccionaron 25 documentos 
que cumplían con los criterios de selección. Los resultados evidencian que el juego es un factor motivacional 
para el proceso de enseñanza y aprendizaje en la primera infancia. Se concluye que el juego etnomotriz al ser 
implementado cómo herramienta pedagógica de apoyo al maestro propicia además el desarrollo de habilidades 
motoras, cognitivas, sociales y lingüísticas brinda, la oportunidad del niño conocer de manera lúdica la cultura y 
tradiciones de las prácticas corporales.
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ABSTRACT
The objective of this article is to characterize ethnomotor game as a pedagogical tool to support the teacher in early 
childhood. A qualitative descriptive bibliographic descriptive method of documentary analysis was used, through 
a systematic review. As a source of information, papers published in the Complementary Index, Academic Search 
Complete, Academic Source Premier, and Google Scholar databases were used during the period 2018 to 2022. 
For the descriptive analysis of the information, 25 documents were used during the selection criteria. The results 
show that game is a motivational factor for the teaching and learning process in early childhood. It is concluded 
that the ethnomotor game, when implemented as a pedagogical support tool for the teacher, also promotes the 
development of motor, cognitive, social, and linguistic skills, provides the opportunity for the child to learn in a 
playful way the culture and traditions of bodily practices.
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1. INTRODUCCIÓN

La educación es un proceso de aprendizaje donde el ser humano pasa por varias 
interacciones, situaciones y vivencias a partir de las experiencias con el contexto cultural y 
social. Para De Souza Martins et al. (2019, p. 165), la educación hace referencia “a la idea 
de formar sujetos integralmente buscando desarrollar todas sus características, condiciones 
y potencialidades para que crezcan como personas, además de que puedan lograr una vida 
plena y contribuyan a la mejora de su contexto social”. 

Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia - MEN (2014, párr. 
1) define a la educación como “un proceso de formación permanente, personal cultural y 
social que se fundamenta en una concepción integral de la persona, de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes”. Desde esta perspectiva colombiana, la educación es entendida 
como un derecho y un servicio público cuya prestación es responsabilidad del estado, de 
la sociedad y de la familia, consagrado en el artículo 67 de la Constitución Política de 
Colombia de 1991 y Decreto No. 1411 de 2022. 

Por lo anterior, en Colombia la educación en la primera infancia hace parte de la 
educación inicial y ocupa un lugar importante en las políticas de gobierno, generando 
acciones pertinentes que brindan atención, oferta de programas y proyectos que ofrezcan 
mejores condiciones de vida para los niños en sus primeros años. Además, el propósito 
de la educación inicial es “desarrollar integral y armónicamente sus aspectos biológico, 
sensomotor, cognitivo y socioafectivo, y en particular la comunicación, la autonomía y la 
creatividad, y con ello propiciar un aprestamiento adecuado para su ingreso a la Educación 
Básica” (MEN, 2014, p. 20).

Con base en lo anterior, en el Sistema de Educación Nacional de Colombia la educación 
inicial, es regulada por medio de la Ley 115 de 1994 y el MEN, mediante el Decreto 2247 
de 1997, estipula que la educación inicial consiste en tres grados: prejardín, dirigido a 
niños de tres años; jardín, para estudiantes de cuatro años, y transición, dirigido a alumnos 
de cinco años. Este último es el grado reconocido como obligatorio a nivel constitucional.

No obstante, los maestros de la primera infancia deben fortalecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediante diversas experiencias en las que el entorno y los estímulos 
que son dados fomenten el potencial de los niños, para que por medio de este aprendizaje 
se pueda dar un constante proceso de desarrollo intelectual, físico, emocional y social 
(Escobar, 2006). A su vez, el maestro en esta etapa es responsable por enseñar todas las 
materias (áreas del conocimiento), incluyendo el desarrollo motriz, ya que en la educación 
inicial según la Ley 115 de 1994 de Colombia, no contempla en los colegios un profesional 
específico (Educador Físico) para la enseñanza basada en el desarrollo físico-corporal 
del niño. En este sentido, cabe al maestro tutor propiciar actividades para el desarrollo 
psicomotriz del niño.

De acuerdo con Renzi (2009), el desarrollo psicomotriz en la primera infancia presenta 
una relación con el desarrollo corporal y motriz a través de actividades lúdicas que faciliten 
la exploración del entorno y adquisición de conocimiento. De este modo, el maestro se 
convierte en el encargado de generar estos espacios en los que los niños comprenden el 
aprendizaje cómo una actividad necesaria, divertida y lúdica a través del juego.

Cabe aclarar que la primera infancia, el desarrollo humano y el juego son partes 
fundamentales en el proceso de exploración y aprendizaje del niño, donde se desarrollan 
habilidades esenciales para su formación (Bernal & Camacho, 2010). En este sentido, el 
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juego se presenta como una herramienta en este proceso de aprendizaje del niño, ya que 
ellos a esta edad aprenden con mayor facilidad jugando y explorando mediante sus sentidos 
y su curiosidad. A su vez, usualmente en las instituciones educativas se suelen utilizar 
métodos y enfoques pedagógicos tradicionalistas o conductistas en la que el maestro es el 
centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, también aplicando disciplina para ganar la 
atención, teniendo fundamentos pedagógicos de la práctica docente desde la academia de 
platón hasta la ética en el modelo por competencias (Arias, 2013).

Para De Souza Martins et al. (2022), los maestros tradicionalmente utilizan 
herramientas con las cuales han obtenido buenos resultados al momento de dar cuenta 
del aprendizaje adquirido por parte de sus estudiantes, “teniendo en cuenta el avance de 
la educación hacía la adquisición de competencias en los últimos años, los maestros han 
tenido que reconfigurar su oficio e incorporar nuevas estrategias didácticas en función de 
lo que los estudiantes necesitan” (p. 214).

Debido a esto, a partir de la globalización educativa pocos maestros implementan 
diferentes métodos de enseñanza en sus clases, dejando de lado el proceso de aprendizaje y 
las necesidades que cada niño. Además, el maestro asume que todos los niños aprenden de 
la misma forma y que todos sus estudiantes comprenden a partir de métodos tradicionales 
y conductistas. A su vez, en los contextos educativos escolares normalmente se asocian las 
actividades lúdicas o deportivas con la clase de educación física, ya que las prácticas corporales 
y motoras suelen realizarse con más frecuencia en esa área, ignorando que “uno de los aspectos 
más importantes a desarrollar en la infancia es la psicomotricidad, donde, evidentemente,  
se desarrollan múltiples juegos motores” (Chihuailaf, Johnson & López, 2022, p. 13).

Para De Souza Martins, Posada-Bernal & Baquero (2018), las clases de educación 
física van más allá de actividades o prácticas corporales y están asociadas a las dimensiones 
afectiva, cognitiva y social del ser humano y, en las cuales, a partir del desarrollo 
psicomotriz, se promueve la formación humana en valores que contribuyen en su desarrollo 
cómo personas a través del juego.

2.  JUEGO ETNOMOTRIZ

Por todo lo mencionado hasta el momento, surge el interés por indagar el juego y la 
etnomotricidad como herramienta pedagógica en la primera infancia, una vez que, los niños 
aprenden con mayor facilidad los conceptos teóricos cuando se les permite experimentar 
y vivenciarlos con su cuerpo y sus sentidos. De este modo, esto posibilita comprender la 
etnomotricidad “cómo prácticas corporales (juegos, actividades lúdicas, luchas, danzas) 
que con características propias de un pueblo/comunidad, desarrolladas con intencionalidad 
y relacionadas a procesos educativos de tradición y resistencia de tales manifestaciones 
culturales” (Gonçalves-Junior et al., 2012, p. 251). 

Desde esta perspectiva, el juego etnomotriz en la práctica pedagógica es una 
herramienta de apoyo al maestro para el desarrollo de procesos formativos de socialización, 
indagación por su cultura, autocuidado, respecto por la diferencia y la tolerancia, recreando 
oportunidades para que los niños puedan explorar y relacionarse con el entorno, disfrutando 
el aprendizaje y el juego como elementos que contribuyen en su formación cómo seres 
humanos creativos, sensibles, autónomos, serviciales, consientes, autodidactas y solidarios 
(Alarcón, 2013).
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Para Hernández-Rincón et al. (2018) afirman que en la primera infancia el juego y 
actividades recreativas brindan beneficios que inciden a largo plazo en la vida de los niños. 
Como también, las actividades en la primera infancia deben ser “divertidas, constantes, 
espontáneas y naturales, siendo parte esencial de su desarrollo integral, aspectos que 
deben ser tenidos en cuenta por los maestros en el desarrollo del currículo” (De Souza 
Martins et al., 2022, p. 217). En este sentido, a través del juego se propicia el desarrollo 
de habilidades cognitivas, física y motoras, en efecto, para León (2016, p. 14) el “juego 
en el aprendizaje confluyen en la elaboración de sentidos del mundo interno y el externo, 
cuyas significaciones se elaboran e interrelaciones en la interacción con el juego individual 
y social”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la etnomotricidad puede ser utilizada como una forma 
en la que se le puede enseñar a los niños sus raíces: culturales y sociales, mediante esos 
juegos tradicionales de cada cultura. Entendiendo la etnomotricidad como menciona 
Gonçalves-Junior et al. (2012) considerando que normalmente en el contexto educativo 
no se tienen en cuenta otras manifestaciones de la motricidad humana como los juegos, 
luchas, danzas, fiestas, cantos y cuentos, de la diversidad cultural de diferentes pueblos.

En consecuencia, el juego desde la perspectiva de la etnomotricidad facilita el desarrollo 
integral del niño que, para Esteves, Poveda & Quiñonez (2018), tiene que ver con el control 
que puede tener el niño en sus movimientos, lo cual depende de la evolución de este con 
su propio cuerpo, como también de la interacción con el entorno, hábitos y costumbres 
socioculturales que son trasmitidos de generación en generación.

Con todo, de acuerdo con Moreno & Calvo (2010, p. 119) cada etnia, grupo, clase 
social y cultura “genera, produce, reproduce y constituye diferentes modalidades 
etnoeducativas”, haciendo que se generen diferentes estereotipos alrededor de la concepción 
de etnomotricidad y etnoeducación. A su vez, estudios alrededor de este concepto son muy 
pocos en Colombia, lo que genera que la intervención del gobierno a través de las políticas 
públicas sea mínima. 

Teniendo esto en cuenta, se puede comprender que los juegos etnomotrices son todos 
aquellos juegos tradicionales (golosa/rayuela, lazo, las escondidas, sillas musicales, el ratón 
y el gato, pato, pato ganso, canicas y rondas infantiles), que de pequeños nos enseñaron en 
el colegio, y con el paso del tiempo se han ido desarrollando y probablemente dependiendo 
del lugar y la evolución de este han cambiado, o ahora existan otros totalmente diferentes, 
ya que según Ferrarese (2013):

Los juegos de diferentes pueblos indígenas que han sido recuperados y que se han 
vuelto a practicar conservan en parte su propia estructura étnico cultural y en parte 
la han perdido porque al momento de volver a practicarlos su Yo ya está inmerso 
en de la occidentalización de su propia vida por lo que esos juegos han de ser una 
“interculturalidad” en sí mismos (p. 5).

De esta manera mediante conceptos culturales, tradicionales y etnos que han pasado 
de generación en generación, permiten la transferencia de conocimientos y habilidades que 
mediante la lúdica se enseñan desde esa herencia conceptual e histórica de sus ancestros. 
Por consiguiente, al pensar en los conceptos culturales, históricos y tradicionales inmersos 
en la cultura escolar, la etnomotricidad posibilita la transferencia de conocimientos ya 
que corresponde al “campo y naturaleza de las prácticas motrices, consideradas desde el 
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punto de vista de su relación con la cultura y el medio social en qué los han desarrollado” 
(Parlebas, 2001, p. 227). Haciendo así que, los juegos etnomotrices sean un medio con el 
que se puedan desglosar conceptos culturales que son relevantes en la historia del niño y 
de la cultura escolar.

En los contextos escolarizados muchas veces se ignoran por parte del maestro los 
procesos históricos y culturales donde se limita a la clase de historia y pocas veces son las 
que se relacionan con la cultura y tradición por medio de los juegos y costumbres. Para 
Remorini (2013, p. 814), considera importante profundizar en ese reconocimiento histórico 
ya que “varios estudios etnográficos han demostrado extensamente que los sentidos 
asignados a la infancia, así como las experiencias infantiles y las trayectorias a las que dan 
origen difieren según el contexto en el que los niños viven y crecen”.

Además de esto, “la etnomotricidad surge de los resultados por demostrar la 
organización social de la corporeidad, que depende de los hábitos, de la educación y de la 
cultura en general, es decir es una relación que construye al ser, al cómo individuo capaz 
de desarrollar sus habilidades” (Mesa et al., 2019, p. 45). Para que, de esta manera poder 
incorporar esos contextos y contenidos muchas veces olvidados que mediante el uso de la 
etnomotricidad cómo herramienta para el desarrollo de múltiples habilidades nos muestra 
esta explícita “relación con el campo de las prácticas motrices, que relacionan y vivencian 
en el contexto cultural y social en que se han desarrollado, los diferentes grupos, razas y 
pueblos” (Mesa et al., 2019, p. 45).

Por lo anterior, se crea la necesidad de ampliar la visión educativa y la labor pedagógica, 
teniendo en cuenta los cambios derivados del contexto social y cultural, como también de 
la globalización, además se han dejado de lado los conocimientos etnos, de ancestros, las 
tradiciones, los juegos tradicionales y saberes, renunciando así un ambiente escolar que se 
ve interpelado por “la cultura del propio hogar y el intercambio de saberes que, desde el 
lenguaje y el modo de vincularse con los juegos tradicionales que contienen los rasgos de 
la cultura” (Cruz, 2008, p. 121). 

En este sentido, se hace pertinente retomar las tradiciones étnicas mediante las 
prácticas pedagógicas en la infancia, incorporando en el aula prácticas motrices a través de 
los juegos etnomotrices, de tal modo que al incorporar contenidos teóricos sea por medio de 
narrativas basadas en el juego, haciendo que el niño logre asociar conceptos con narrativas 
históricas promoviendo “la atención, concentración y memoria implicada en el aprendizaje 
[…] por medio de lo cual se incentiva en los niños la imaginación, el asombro y la fantasía” 
(Martínez & Acosta, 2016, p. 101). Como también, favorece “la formación integral del 
estudiante en ambientes lúdico recreativos, en donde interactúa con el conocimiento, la 
práctica y el disfrute del saber desde una faceta desarrolladora” (Escobar, 2016, p. 75).

3.  METODOLOGÍA

El enfoque metodológico de este trabajo está centrado en un estudio cualitativo 
descriptivo bibliográfico de análisis documental a través de una revisión sistemática para 
caracterizar el juego etnomotriz como una herramienta pedagógica de apoyo al maestro 
en la primera infancia. En este sentido, según Hernández & Mendoza (2018), este tipo de 
metodología describe las tendencias de un grupo o población, propendiendo especificar las 
particularidades y resaltar los aspectos importantes del fenómeno analizado.
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Por lo anterior, se realizó una Revisión Sistemática - RS a partir de la metodología 
PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), con las 
siguientes fases propuestas por Khan et al. (2003) y Moher et al. (2009): 
a. Búsqueda de la información – se inició a partir de las categorías de etnomotricidad 
relacionados con el juego y primera infancia. Como fuente de información, se utilizaron 
trabajos completos publicados en las bases de datos integradas de la Biblioteca Alfonso 
Borrero Cabal S.J. de la Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá, enfocándose en el uso de 
la búsqueda avanzada en Complementary Index, Academic Search Complete, Fuente 
Académica Premier y Google Scholar. Además, las palabras clave empleadas en la búsqueda 
fueron: «Etnomotricidad» combinadas a través de conectores como AND/OR con: «Juego», 
«Primera Infancia» y «Motricidad».
b. Identificación de la muestra - se presenta los criterios de selección del estudio que, para los 
criterios de inclusión fueron: 1) artículos publicados en revistas científicas de educación en el 
periodo comprendido entre enero de 2018 y diciembre de 2022; 2) artículos con las palabras 
clave seleccionadas.; 3) estudios realizados en el contexto educativo escolar; y 4) publicaciones 
en español o inglés. A su vez, los criterios de exclusión de la revisión fueron: 1) artículos 
anteriores al año 2018; 2) investigaciones o artículos realizados desde otras áreas del 
conocimiento como: antropología, filosofía y teología; 3) artículos duplicados y 4) artículos 
que no fueran publicados en revistas científicas indexadas (literatura gris).
c. Selección de los estudios - a través de los boleadores de búsqueda, se encontraron un total 
de 1367 trabajos en 101 revistas registradas en las bases de datos. A su vez, se aplicaron los 
criterios de inclusión y exclusión. En este sentido, se eliminaron: 822 trabajos fuera del período 
de selección, 240 estudios duplicados. Por lo anterior, fueron seleccionados 305 trabajos para 
lectura de título y resumen. Posterior a ello, se eligieron 32 documentos para la lectura de los 
textos completos y, de estos, 7 artículos fueron excluidos por presentar resultados parciales y 
empíricos en las investigaciones. En la Figura 1, se presentan paso a paso las etapas de la RS.

Figura 1. Etapas de la Revisión Sistemática
Fuente. Elaboración propia.
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d. Elección de los estudios - se seleccionaron 25 documentos para lectura de texto completo. 
Posteriormente se realizó la organización de la información en una base de datos en el 
Programa Excel para su análisis.
e. Interpretación de los hallazgos - en esta última etapa, se utilizó un análisis de revisión 
descriptiva derivada de los documentos seleccionados. Como también, se utilizó un análisis 
lexicométrico (Figura 2) con las 10 principales frecuencias de palabras como parámetro 
para agrupamiento de categorías: «motricidad», «psicomotricidad», «juego y oficio de 
enseñar» y «oficio de enseñar».

Figura 2. Mapa lexicométrico de frecuencia de palabras.
Fuente. Elaboración propia.

4.  RESULTADOS

De manera general, los resultados de la RS evidencian que el juego es un factor motivacional 
y es importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la primera infancia. Para Toro 
& Vega (2021, p. 98), “en el juego se compromete toda la motricidad del ser humano más 
que en ninguna otra actividad, debido a que se produce la unidad entre trabajo y placer”.

De este modo, el juego y el desarrollo motriz se presentan cómo la base fundamental del 
proceso de aprendizaje de los niños, ya que involucra los conceptos, desde su cotidianidad 
y saberes previos, potenciando así sus habilidades de una forma lúdica. Por esta razón, 
según Maturana (1999), el juego en la primera infancia constituye para el niño no solo una 
experiencia de aprendizaje, sino una forma de acercar el conocimiento teórico de una forma 
práctica y lúdica. En este sentido, para Toro & Vega (2021, p. 115) el juego se convierte en 
el principal medio para el proceso de aprendizaje de los niños de primera infancia, ya que 
“el juego es la actividad principal y fundamental del niño, ocupa casi el 75% de su tiempo, 
es la actividad de equilibrio entre el mundo adulto y el infantil”.
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En concordancia con lo anterior, se resalta la relevancia que tiene la familia y los 
maestros al ser los principales responsables del desarrollo motriz y el proceso de formación 
del niño en esta etapa de la primera infancia. Además, una postura motivadora por parte de 
los maestros y acudientes genera confortabilidad en los niños desde el oficio de enseñar, 
que está relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del juego que 
cumple una función integradora proporcionando el desarrollo de las habilidades física, 
sociales, cognitivas y comunicativas (Toro & Vega, 2021).

A su vez, se organizó desde el análisis de contenido el agrupamiento de los documentos 
en cuatro categorías: «motricidad», «psicomotricidad», «juego y oficio de enseñar» y 
«oficio de enseñar», para responder si el juego etnomotriz se puede orientar cómo una 
herramienta pedagógica y de apoyo al maestro en primera infancia. A seguir se presentan 
las tablas con los respectivos hallazgos de cada una de las dimensiones analizadas.

A partir de la Tabla 1, se evidencia “la relevancia del juego y motricidad en el desarrollo 
en la sociedad mediante unidades didácticas y pedagógicas” (Bernate, 2021, p. 645). De 
esta manera se presenta la importancia de ver al niño cómo un ser que necesita estar en 
constante movimiento corporal, donde “el espacio escolar se convierte en campo de juego 
donde la infinitud del movimiento se hace posible gracias a las percepciones emanadas 
desde sus cuerpos” (Aguirre & Jaramillo, 2020, p. 338). Del mismo modo, el desarrollo 
de procesos motrices ocurre de forma innata, al mismo tiempo en el que los niños juegan 
y se divierten, van comprendiendo y adquiriendo nuevas habilidades sociales, cognitivas y 
corporales, debido a que “el ser humano es presencia y espacio en la historia, con, en, desde 
y a través de un cuerpo con el juego” (Aguirre & Jaramillo, 2020, p. 338).

De esta manera, se resalta la relación que el juego, la motricidad y los procesos 
educativos pueden tener en los procesos de aprendizaje en primera infancia, donde se 
puede utilizar la práctica corporal “como elemento indispensable para la formación de 
habilidades motrices deportivas” (Rodríguez Pérez, Sánchez Pérez & Porto López, 2019, p. 
2). De este modo, debido el impacto que tiene al incorporar los aprendizajes y desarrollos 
físicos y cognitivos en los niños, ya que “la actividad lúdica es fundamental en estas 
edades” (Rodríguez Pérez, Sánchez Pérez & Porto López, 2019, p. 3).

En concordancia con lo anterior, Bernate, Fonseca & Betancourt (2020, p. 639) 
afirman que “mediante el juego es como empieza el reconocimiento y experimentación 
de sí mismos con base a su entorno, enriqueciendo su imaginación y sus interacciones 
sociales, también en fundamentar la confianza de sí mismo y de los que los rodean”. De 
esta manera, se presenta la relevancia del juego motriz como base para el desarrollo de 
múltiples habilidades (corporales, sociales y del lenguaje) de forma implícita, logrando que 
el niño pueda desarrollarlas desde esa interacción entre el conocimiento y su propio cuerpo, 
ya que “en el juego compromete toda la motricidad de los niños más que en ninguna otra 
actividad, debido a que se produce la unidad entre trabajo y placer” (Toro Arévalo et al., 
2022, p. 606).

A su vez, en la Tabla 2, se encontró la incidencia del acompañamiento familiar en 
los procesos educativos y aprendizajes, ya que, para Céspedes, Jeffers & Zaldivar (2022, 
p. 138), “favorecen el desarrollo sensorio motriz mediante actividades dinámicas donde 
predomine un buen estado emocional y académico entre los niños y sus familias”. Siendo 
así, generando espacios en los que el niño pueda sentirse en libertad de aprender y sentirse 
acompañado al mismo tiempo, para así poder tener un óptimo desarrollo de sus habilidades 
tanto cognitivas cómo físicas y motoras.
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Tabla 1. Principales hallazgos de la categoría M
otricidad

H
allazgos

P
edagogía 1ª Infancia

Juego com
o herram

ienta 
pedagógica

H
abilidades: cognitiva, 

sociocultural y corporal 
A

utor

E
l cuerpo es signo habitado por una 

m
otricidad desde la actividad física y 

el deporte com
o construcción de la 

subjetividad hum
ana a través del sexo 

y la construcción de género.

Inicio del proceso form
ativo y 

del desarrollo m
otriz.

E
xpresión de la actividad física y 

del deporte a través de la 
corporeidad y sexualidad infantil.

D
esde lo interpersonal con 

perspectiva m
ultidisciplinar.

A
guirre &

 
Jaram

illo (2020)

E
l juego es una estrategia o recurso 

para el desarrollo m
otriz y cognitivo.

Propuestas pedagógicas dentro 
y fuera del aula de clase en 
etapas iniciales.

E
l juego com

o com
plem

ento, en el 
cual el niño pueda experim

entar el 
reconocim

iento corporal que, se 
desenvuelve con el contexto social.

Fom
ento de las habilidades 

m
otoras y cognitivas a través del 

juego.
B

ernate (2021)

D
esarrollo integral desde la educación 

física escolar con énfasis hacia el 
desarrollo cognitivo y social.

A
 través del currículo educativo 

incorporar prácticas y 
m

etodologías desde lo corporal 
y social en las instituciones.

E
l juego com

o eje fundam
ental de 

la pedagogía, hacia el desarrollo de 
la m

otricidad y la socialización en 
el niño.

R
efuerzos de las habilidades 

sociales m
ediante ejercicios y 

juegos colaborativos, 
potenciando la educación 
corporal basada en valores. 

B
ernate, Fonseca 

&
 B

etancourt 
(2020)

Percepción de los niños acerca de la 
m

otricidad desarrollada en las aulas 
escolares.

L
a m

otricidad com
o una acción 

pedagógica y psicológica que 
utilizan los m

edios de la 
educación física.

L
a m

otricidad desde una acción 
pedagógica enfocada a la 
interacción establecida entre el 
cuerpo, el m

ovim
iento, el 

conocim
iento y la em

oción.

L
os m

ovim
ientos naturales, 

actitudes perceptivas, habilidades 
m

otoras, com
unicación no verbal 

y actividades sociales que 
fortalecen el proceso de 
aprendizaje.

Prieto Prieto &
 

C
erro H

errero 
(2021)

V
ínculo de la fam

ilia y de la 
com

unidad educativa form
al en 

desarrollo hum
ano teniendo el juego 

espontaneo com
o fom

ento en la 
constitución de conocim

ientos.

Propiciar el estado de bienestar, 
confortabilidad, seguridad, 
plenitud, participación y 
protagonism

o de los niños en el 
proceso de aprendizaje.

E
l juego desde el apoyo fam

iliar 
convierte en una actividad 
placentera y autoorganizada para 
explorar cotidianam

ente su entorno 
próxim

o.

A
um

entar sus habilidades 
cognitivas y em

ocionales a una 
edad tem

prana, es prim
ordial en 

el desarrollo de sus habilidades, 
capacidades y autoconocim

iento.

Toro A
revalo et al. 

(2022)

L
os juegos pueden utilizarse para el 

desarrollo de la m
otricidad gruesa, 

durante todo el curso escolar acorde a 
las particularidades y habilidades de 
cada niño.

D
esarrollo y form

ación de los 
educadores para poder 
potenciar las capacidades de los 
niños de 6 años uniendo su 
form

ación corporal e integral.

Incluir actividades lúdicas, 
entendiendo la cóm

o una herram
ienta 

de apoyo al m
aestro a través de 

juegos que faciliten el desarrollo de la 
m

otricidad de los niños.

E
laboración de juegos que 

vinculan el desarrollo de las 
capacidades físicas coordinativas 
y habilidades m

otrices básicas.

R
odríguez Pérez, 

Sánchez Pérez &
 

Porto L
ópez 

(2019)

N
ota. E

laboración propia.
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Por lo anterior, incluir los conocimientos prácticos y lúdicos con conceptos teóricos 
y abstractos mediante el “juego motor, logra potenciar el desarrollo de las competencias 
motrices, cognitivas y socioemocionales, donde el profesor de educación física y el 
educador infantil desempeñan un papel destacado” (Mera Massri, Armijos Armijos & 
Luarte Rocha, 2022, p. 43) en el aula de clase y fuera de ella.

De esta manera, la psicomotricidad se entiende cómo “una disciplina que atiende a la 
interacción que se establece entre cognición, emoción, cuerpo y movimiento, y que incide 
en el desarrollo global de la persona y en su capacidad para la expresión y relación en su 
contexto social” (Ferre-Rey, Dueñas & Campos, 2021, p. 48), proporcionando así espacios 
de aprendizaje en los que “la psicomotricidad en el aula infantil enfatiza en los principios 
pedagógicos que guían un aprendizaje lúdico y dinámico” (Mérida-Serrano, Olivares-
García & González-Alfaya, 2018, p. 330). 

En la Tabla 3, se resalta la importancia del juego y los juegos tradicionales cómo 
principal potenciador de desarrollo motriz. Para Céspedes & Alonso (2021, p. 82), 
reconocen que el “aprendizaje mediante el juego como la interacción del conocimiento, 
a través del proceso de apropiación, como categoría psicológica esencial, por medio de 
acciones y operaciones cognoscitivas y coordinativas que favorecen la interacción social 
de los niños y sus familias”.

A su vez, debido a la incidencia que el juego tiene en el desarrollo de crecimiento y 
aprendizaje en los niños, puesto que “a través del juego se consiguen aprendizajes de tipo 
conceptual, procedimental y actitudinal, también se trata de una herramienta que produce 
efectos positivos” (Gil-Madrona et al., 2020, p. 44). En este sentido, el niño en la primera 
infancia, a corto y largo plazo en su proceso de crecimiento y aprendizaje constante, el 
juego logra crear aprendizajes duraderos en el niño.

Por otro lado, se resaltan la incidencia del correcto desarrollo en los procesos motores y 
corporales en niños de primera infancia, ya que “al inicio de sus años de vida, la motricidad 
y el juego representan elementos primordiales para su desarrollo […] para el desarrollo 
de los componentes motor, cognitivo, afectivo y social de la personalidad, un elemento, 
importante es la psicomotricidad” (Chávez et al., 2021, p. 3). En este sentido, el juego es 
una herramienta fundamental de apoyo al maestro con la que los niños interactúan con su 
cuerpo y sentidos mientras, al mismo tiempo, aprenden y van desarrollando aprendizajes 
mientras juegan, debido a que “el juego es un componente primordial en la formación 
integral de los niños, ya que permite el desarrollo de éstos, tanto a nivel cognitivo, así como 
en su faceta social y personal” (Chávez et al., 2021, p. 4).

Por consiguiente, Miranda, Duarte & Benguría (2019, p. 190) afirma que el juego es un 
elemento esencial en la “socialización del niño, constituye un reflejo de la vida interior y 
origina gozo, placer, satisfacción consigo mismo. Considera que el juego contiene por sí solo 
todas las posibilidades de transición entre la imaginación creadora y el hacer constructivo”. 
Además, es una forma natural e interesante de aprender para un niño, logrando que pueda 
desarrollar múltiples habilidades al mismo tiempo, siendo así, que la parte más divertida 
para los niños es el recreo y a pesar de que se cree que los niños en el descanso no ‘hacen 
nada’, en realidad los “juegos en los recreos sirven para ir construyendo la autoestima, 
que también ayuda a autoafirmarla y fortalecerla” con sus demás compañeros de clase 
(González-Plate, Rivera García & Trigueros Cervantes, 2022, p. 195).

En la Tabla 4, se presenta que el maestro tiene un rol como promotor del desarrollo 
físico, cognitivo y social de un niño. De esta manera es importante que los maestros 
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tengan las capacidades y conocimientos para lograr la correcta enseñanza de habilidades, 
capacidades corporales en los niños. A su vez, Gamboa Jiménez, Jiménez Alvarado & 
Fernández Fuentes (2022, p. 46) afirman que “la escuela ha olvidado el cuerpo, y pareciera 
ser que lo corporal se constituye en barrera en las aulas y de los procesos educativos”.

Así mismo, para Poblete-Valderrama et al. (2022, p. 142) se hace necesario que “las 
relaciones humanas existen en salón de clase no sean de autoridad, poder y obediencia”. 
En este sentido, es preciso realizar un acompañamiento no jerarquizado, donde nadie sea 
más que otros, creando así un espacio de aprendizaje mutuo y afectivo, “permitiendo, una 
educación y una transformación basada en la formación humana de nuestras cualidades 
como individuos sociales” (Poblete-Valderrama et al., 2022, p. 45).

De esta manera, Gamboa Jiménez, Jiménez Alvarado & Fernández Fuentes (2022, 
p. 47) consideran que se hace necesario desarrollar nuevas “propuestas pedagógicas que 
resignifiquen la corporalidad como dimensión humana y que nos permita marcar presencia 
ante el mundo y los demás, propuestas que posibiliten en palabras de los autores, aprender 
con cuerpo”. Para así, poder incorporar “la lúdica, especialmente el juego, como un medio 
para la enseñanza […] en la educación inicial, en la primera infancia y en la labor de las 
docentes” (Pino Rúa & Runge Peña, 2022, p. 4). En este sentido, es importante desde el 
oficio de enseñar crear juegos, actividades, dinámicas que permitan al niño experimentar 
y explorar los conceptos por su cuenta, haciendo uso de sus conocimientos previos, de sus 
sentidos, dejando que el niño pueda aprender de forma autónoma y divertida.

Por todo lo anterior, se propone una actividad lúdico-pedagógica en la que los niños 
pueden desarrollar diversas habilidades mediante el juego etnomotriz de la «Rayuela 
Africana», ya que al ser un juego que incorpora una secuencia mediada por un ritmo, 
puede permitir la incorporación de conceptos teóricos iniciales para el aprendizaje en 
primera infancia. Al mismo tiempo la implementación de la «Rayuela Africana» cómo 
medio pedagógico puede ser una oportunidad para fomentar la formación en valores en los 
niños, propiciando espacios de respeto, tolerancia y amistad. A seguir se presenta algunas 
características de la propuesta lúdico-pedagógica «Rayuela Africana»:

a. Origen: “parece haberse originado en la antigua Roma y Grecia Roma y Grecia 
antiguas, a partir de prácticas culturales adultas” (DaCosta et al., 2005, p. 35), en 
las que se unieron 2 juegos similares, provenientes de Roma (Juegos de Odres), 
acorde a una celebración de juego que se hacía en Grecia, su nombre era (Ascolias) 
y consistía en una alabanza o adoración al dios Dionisio y en las cuales saltaban en 
un pie sobre odres (una cabra) sosteniendo el aire y untados con aceite.

b. Historia: La historia es desconocida e incierta, ya que se cree que empezó cómo 
rituales u homenajes de los dioses. Como también, la existencia de la rayuela 
dibujadas en el suelo por los niños y en las que aparecen el cielo y el infierno, 
aparece en pinturas de la Edad Media “indicando la influencia gran de la Iglesia 
católica en ese periodo” (DaCosta et al., 2005, p. 35). Después en África replicaron 
el juego de rayuela y le dieron importancia e identidad en la cultura, que desde 
múltiples generaciones se extendió en diferentes partes del mundo empezando por 
Angola y Mozambique, hasta llegar a casi todo el mundo que, a su vez, puede tener 
una relación directa a las migraciones de personas y la globalización.

c. Benefícios: Como juego lúdico-educativo favorece los procesos de aprendizaje en 
los niños. González, Solovieva & Quintanar (2014) afirman que por medio de un 

https://www.qsignifica.com/sobre
https://www.qsignifica.com/aire
https://www.qsignifica.com/aceite
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juego lúdico el estudiante del nivel inicial desarrolla herramientas que le permite 
relacionarse con sus compañeros, solucionar conflictos, conocer sus necesidades, 
utilizar el lenguaje oral y gestual, comprender y acordarse de la información que 
ha obtenido. Por consiguiente, el juego etnomotriz proporciona diversos beneficios 
en el desarrollo del niño, algunos de estos son: desarrollo físico, cognitivo, 
emocional y estimula la creatividad.

d. Curiosidad: el juego tiene muchas variantes en diferentes partes del mundo, con 
diferentes números de casillas, diferentes formas de jugar y diferentes nombres, 
que en un aula de clase logra que “el infante desarrolle habilidades que necesita 
para ser parte de la sociedad” (Bermudez, 2019, p. 21). En este sentido, permite 
que el niño pueda generar cambios y alteraciones en el juego para dar o crear 
soluciones o retos nuevos, al mismo tiempo el niño puede identificar cómo en 
diferentes países, se utilizan objetos diferentes en lugar de piedras para jugar, 
como botones, monedas o pedazos de madera.

e. Variaciones: debido a migraciones y cambios que se dan por el país en el que se 
encuentre puede variar su nombre y usualmente la forma de jugar sigue siendo la 
misma, digamos en España, la rayuela se llama «La Rayuela de la Plazoleta»; en 
México, se llama «La Vida»; en Chile se conoce como «Pico»; en Brasil, se le 
denomina «Amarelinha»; en Alemania es más conocida como «Himmel und 
Hölle» y en Francia, es conocida como «Escargot».

Por consiguiente, la propuesta pedagógica el juego etnomotriz proporciona espacios 
y escenarios en los que mediante el juego étnico se puede enseñar y evaluar diversos 
conceptos teóricos que normalmente suelen ser abstractos y aburrido para un niño de 
primera infancia. De esta manera, de forma simultáneamente e “intrínseca se desarrollan 
habilidades perceptivas, motrices, cognitivas, lingüísticas y sociales; que posibilitan una 
adecuada interacción con el mundo que los rodea” (Zambrano Pintado et al., 2022, p. 225), 
ya que disponen situaciones en las que el niño logra dar solución o cambiar momentos o 
partes del juego, fomentando así su creatividad y razonamiento crítico.

5.  CONCLUSIONES

Los resultados muestran la relevancia y las características que tiene el juego etnomotriz 
al ser implementado cómo herramienta pedagógica de apoyo al maestro en un aula de 
clase de primera infancia, ya que proporciona las herramientas y escenarios necesarios para 
poder desarrollar diversos conceptos teóricos complejos y abstractos de forma didáctica, 
lúdica y llamativa para el niño. 

De esta manera, se evidencia que desde la literatura la etnomotricidad y la 
psicomotricidad a través del juego son relevantes en el proceso de formación del niño 
debido a que generan las herramientas para que el niño pueda desarrollarse cognitiva y 
corporalmente mientras mediante los juegos etnomotrices desarrolla nuevos conocimientos 
de su cultura, espacio y tradiciones, contribuyendo en su formación humana y social. 

Del mismo modo, se resalta la importancia que tiene el juego en la vida de un niño de 
entre 5 a 6 años, ya que por medio de este él puede interactuar con el mundo que lo rodea, 
conocerlo y así poder comprender la relevancia de esos conceptos teóricos, que a su edad 
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suelen no tener sentido ni relevancia alguna, logrando que desde el juego el niño desde muy 
pequeño logre desarrollar su creatividad, pensamiento crítico, comprensión lectora, entre 
otras habilidades funcionales para su vida.

Por consiguiente, se sugiere que para futuras investigaciones continúe con el desarrollo 
de la misma temática, pero desde una perspectiva interventora y de aplicación de la 
propuesta pedagógica en el ámbito escolar dando énfasis en la formación humana de los 
estudiantes mediante la implementación de juegos etnomotrices cómo método de enseñanza 
y así, poder evidenciar desde una perspectiva práctica la incidencia de la etnomotricidad 
mediante diversos contenidos teóricos y tal vez, quizá propiciar cambios en los modelos de 
enseñanza tradicionales. 

Por lo anterior, para futuras investigaciones puede ser pertinente la creación de una 
cartilla didáctica de apoyo al maestro para que los mismos puedan entender y comprender 
desde el oficio de enseñar, la importancia de los juegos etnomotrices, a partir de diversos 
ejemplos de actividades que se puedan implementar en las clases.

Para finalizar, se concluye que los juegos etnomotrices puede contribuir para la 
formación humana integral a partir del fortalecimiento de una identidad cultural a través 
de las etnias por medio de la motricidad y particularmente como una herramienta de apoyo 
al que hacer del maestro en el proceso de enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva 
de promover la formación humana centrada en valores y reconocimiento de las diferentes 
culturas, favoreciendo así una educación centrada en las relaciones sociales y étnico 
raciales.
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