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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló teniendo como objetivo general, determinar la 

influencia de la aplicación de los juegos tradicionales en el desarrollo de las nociones 

matemáticas básicas en niños inclusivos en una I.E., Piura; 2022. Se basó en una 

metodología de tipo aplicada bajo un enfoque cuantitativo, siendo su nivel explicativo y 

diseño no experimental de corte transversal. La muestra materia de estudio la conformaron 

cinco niños inclusivos de cuatro y cinco años de edad matriculados en el periodo escolar 

2022, cuyos padres manifestaron su asentimiento informado para que participen en la misma. 

Se recurrió a la observación directa y lista de cotejo como técnica e instrumento de 

recolección de información. Con la ayuda del aplicativo estadístico SPSS se analizaron los 

datos recolectados y se determinó la  distribución normal de los mismos, aplicándose la 

prueba paramétrica T de Student para muestras emparejadas que arrojó un valor de 

probabilidad p-valor=0.00, por lo que siendo este valor menor al nivel de significancia 

admitido (0.5%), la investigación concluyó qué, los juegos tradicionales influyen de manera 

significativa en el desarrollo de las nociones matemáticas básicas en niños inclusivos en una 

I.E., Piura; 2022, situación que también fue contrastadas para cada una de las dimensiones 

de la variable en estudio. 

 

Palabras clave: educación inclusiva, juegos tradicionales, nociones matemáticas básicas. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation began with the general objective of determining the influence of 

the application of traditional games in the development of basic mathematical notions in 

inclusive children in an I.E., Piura; 2022. It was based on a type of methodology applied 

under a quantitative approach, with its explanatory level and non-experimental cross-

sectional design. The study material sample was made up of five inclusive children of four 

and five years of age enrolled in the 2022 school period, their parents expressed their 

informed consent for them to participate in it. Direct observation and a checklist were used 

as a technique and instrument for collecting information. With the help of the SPSS statistical 

application, the collected data were analyzed and their normal distribution was extended, 

applying the Student's T parametric test for paired samples, which yielded a probability value 

p-value=0.00, therefore, this value being less than the level of significance admitted (0.5%), 

the research concluded that traditional games significantly influence the development of 

basic mathematical notions in inclusive children in an I.E., Piura; 2022, a situation that was 

also contrasted for each of the dimensions of the variable under study. 

 

Keywords: inclusive education, traditional games, basic mathematical notions. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La educación inclusiva representa el modelo educativo que valora la diversidad 

estudiantil y obliga a los sistemas educativos a establecer políticas orientadas a satisfacer las 

necesidades de aprendizaje, en todos los niveles, indistintamente, sean los educandos niños, 

adolescentes, jóvenes y/o adultos sin distingo alguno, poniendo especial atención, en 

aquellos que resultan más propensos y sensibles a la marginalidad y la exclusión social, para 

lo cual busca promover su desarrollo, aprendizaje y participación, de manera conjunta e 

independiente de sus características funcionales, físicas, culturales y sociales (Mitchell, 

2015); todo ello representa cambios tangenciales en el sistema y política educativa, así como 

en el modo en que funcionan las escuelas y en las capacidades y práctica docente. 

En ese sentido, en los últimos años a partir del convencimiento que la educación tiene 

como fin primordial, el garantizar que todos los educandos aprendan, en base al fomento del 

impulso de capacidades y aptitudes personales, así como el pleno respecto de sus diferencias 

individuales, sociales y culturales, se vienen realizando grandes esfuerzos por lograr una 

educación inclusiva en todos los niveles educativos, y de manera muy especial en el nivel 

preescolar. Sin embargo, aún existen grandes desigualdades derivadas de factores diversos, 

como la discriminación, los estereotipos y la estigmatización, que acarrean la exclusión de 

la educación. A nivel mundial solo cinco países han implementado leyes inclusivas que 

comprenden e integran a la totalidad del alumnado, siendo estos: Paraguay, Italia, Portugal, 

Chile y Luxemburgo; mientras que el Caribe y América Latina constituyen las regiones con 

mayor desigualdad, la misma que se ve reflejada en el sector educación principalmente 

(Vargas-Tamez, 2020). 

En efecto, en el ámbito internacional, diversos estudios realizados dejan en evidencia 

que persisten obstáculos difíciles de superar, en torno a los procesos ligados a la enseñanza 

y aprendizaje de las matemáticas de manera general, y muy en especial en alumnos con 

necesidades especiales, como es, el eliminar las barreras que impiden que los estudiantes 

inclusivos puedan disponer de todas las comodidades para estar físicamente en el aula, así 

como el adquirir de manera efectiva los conceptos matemáticos a la par con otros niños no 

inclusivos (Broitman y Sancha, 2021). 

Así vemos que, investigadores como Butlen (2016), al referirse al proceso de 

enseñanza de las matemáticas a estudiantes con necesidades especiales, que asisten a la 

escuela inicial en Francia, deja en evidencia la dificultades que afrontan los alumnos para 
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capitalizar el saber, dado que les cuesta retener los conceptos impartidos en el aula, así como 

memorizar el vocabulario o las propiedades estudiadas en clase, todo ello se le suma la 

ausencia de saberes previos que les sirvan de referencia para el proceso de adquisición de 

conocimientos nuevos. Otro rasgo, que evidencia este autor, es la ausencia de 

representaciones mentales que facilite la integración y reinversión de los conocimientos 

aprendidos, que se traduce en la disensión entre las acciones que deberían ser utilizadas a las 

nociones matemáticas impartidas en el aula y la asociación que realiza el docente 

posteriormente. 

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública de Chile, evidencia que los niños en 

edad pre escolar suelen presentar problemas para desarrollar destrezas pre-numéricas como 

clasificar objetos,  reconocer cualidades y atributos comunes, correspondencia entre cantidad 

y número, entre otros, y que esta problemática se agrava, a tratarse de niños con necesidades 

especiales, que deben ser integrados e incluidos en el aula de clases regular (Filippi y 

Aravena, 2021); esto debido en parte, a la existencia de entornos de aprendizaje 

diferenciados, en los que, existen niños con determinadas dificultades o necesidades 

especiales, que se desarticulan tanto de los procesos de aprendizaje como de los métodos de 

enseñanza tradicionales que en ella se desarrollan, situación de la que deduce la poca eficacia 

de los programas de integración escolar, que por ley, deberían ser de apoyo inclusivo acorde 

a las requerimientos individuales de aprendizaje, no están cumpliendo con el fin 

encomendado, teniendo como principal obstáculo la poca formación del profesorado en 

temas relacionadas al trabajo pedagógico acorde para hacer frente a las necesidades 

educativas especiales que conlleva una verdadera educación inclusiva, en especial en el área 

de matemática. 

En Ecuador, García (2020) resalta la gran problemática existente en el ámbito 

educativo, debido en gran parte a la utilización de metodologías convencionales en las que 

no se tienen en consideración las necesidades educativas particulares de cada niño, en 

especial en aquellos que presentan necesidades educativas especiales y de aquellos que 

requieren una mayor atención para conseguir su inclusión en el aula de clases. Dicha autor, 

deja en evidencia, también, que en el área de matemáticas en el primer nivel del Sistema 

Nacional de Educación del Ecuador, esta problemática gira en torno a la falta de capacitación 

de los docentes, lo que les impide desarrollar los procesos de enseñanza aprendizaje de 

contenidos matemáticos como la clasificación, cantidad, forma movimiento y localización, 

puesto que no ostentan suficientes conocimientos en referencia a estrategias, técnicas y 
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metodologías convenientes para hacer frente a las diversas necesidades educativas especiales 

que presentan los niños, lo que termina obstaculizando el impulso de una verdadera 

educación inclusiva. 

En el Perú, el Ministerio de Educación buscando garantizar el enfoque inclusivo de 

la educación en todos sus niveles y modalidades, mediante la creación e implementación de 

servicios de apoyo educativo orientados a fomentar la educación inclusiva, para lo cual 

desarrolla campañas de sensibilización, capacitación y asesoramiento para el sector 

educativo orientado a la atención a la diversidad, la no discriminación y la igualdad de 

oportunidades educativas (MINEDU, 2021). Así mismo, viene prestando especial atención 

a los estudiantes que presentan problemas para aprender nociones y técnicas matemáticas 

que se enseñan en los diferentes niveles escolares, especialmente en el nivel pre escolar, 

donde se ha podido evidenciar que muchos niños tienen problemas para la adquisición de la 

noción de número y cantidad, también para contar o para reconocer cuantas cosas hay o 

pertenecen a un grupo, estas dificultades se acrecientan en los niños con necesidades 

educativas especiales, en razón que no se está teniendo en cuenta, al momento de definir las 

posibilidades de aprendizaje de los educandos, las características de las propuestas 

pedagógicas y didácticas en cuyo contexto se pretende que el niño aprenda (Dirección 

General de Educación Básica Especial, 2018). 

Por su parte, el Centro Nacional de Recursos de Educación Especial, evidencia que 

parte de la problemática existente en torno al aprendizaje de las matemáticas en la educación 

especial, reside en la tendencia persistente de encasillar al alumnado en grupos diagnósticos 

en base a los déficits, restando importancia a aspectos contextuales y escolares en torno a 

estas dificultades (Pareja, 2019). Otra problemática observada, el concepto de inteligencia 

que manifiestan actores docentes como no docentes, según el cual, el niño con algún tipo de 

discapacidad no es visto como un candidato serio para la asimilación de las nociones y 

conceptos matemáticos que se difunden, en especial, en la escuela de educación básica 

regular. Y a consecuencia de ello, son pocas o insuficientes las horas pedagógicas que se les 

brinda, son escasas las posibilidades que tienen de desarrollar un trabajo colaborativo de 

manera conjunta con los docentes de las escuelas comunes, y por lo general, se les asigna 

tareas diferenciadas, que responden a enfoques didácticos diferenciados en tiempos de 

duración muy cortos o reducidos, en ocasiones en espacios diferenciados e incluso con 

maestros por igual diferenciados (Cobeñas, 2014). 
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En el plano local, esta misma problemática ha sido observada en el aula de cuatro y 

cinco años en la Institución Educativa Nº 613 Máncora – Talara, cuya población la 

conforman sesenta niños de los cuales dos presenta problemas de trastorno de lenguaje, uno 

discapacidad auditiva y otro displasia de cadera, además uno de ellos es de procedencia 

venezolana; y a los cuales, por lo general, se les asignan actividades o tareas diferenciadas, 

las cuales muchas veces son de contenidos, también, diferenciados en comparación con los 

niños que no presentan discapacidad alguna, situación que no ayuda a la promoción del 

intercambio de ideas con sus pares o a la realización de trabajo colectivo, por lo que se 

termina limitándose el desarrollo e inclusión del niño y la adquisición de los conocimientos 

matemáticos impartidos en el aula, todo ello como consecuencia de la poca o falta de 

propuestas didácticas que faciliten el desarrollo de trabajos matemáticos de manera conjunta 

e inclusiva con los demás. 

La situación expuesta, tiene como una de sus principales causas, la poca formación 

especializada de la docente a cargo del aula, especialmente para el tratamiento didáctico de 

niños con discapacidad, puesto que su formación fue para desarrollarse como docente de 

educación básica regular, y además de ello, le resulta compleja su labor docente, puesto que 

debe consultar textos de diversos grados a fin de planificar la enseñanza en el aula 

multigrado. Otro problema evidenciado, es el hecho que la maestra asigna un periodo de 

tiempo igual para la resolución de determinada actividad sin tener en cuenta que los niños 

con discapacidad requieren de un periodo de tiempo mayor para el procesamiento, análisis 

y asimilación de contenidos, incluso sus instrucciones para la realización de determinada 

tarea son demasiado abstractas lo que dificulta su comprensión por todos los niños. 

Al respecto, diversos autores han realizado sendas investigaciones en torno a la 

problemática planteada, así tenemos los trabajos de Balseca (2021) en su trabajo de tesis 

maestral titulada: El proceso enseñanza de la Matemática en los estudiantes con necesidades 

educativas especiales asociadas a la discapacidad en la Unidad Educativa Ramón Barba 

Naranjo, año lectivo 2020 – 2021 Universidad Técnica de Cotopaxi – Ecuador se planteó 

como objetivo general proponer una guía de estrategias lúdicas en el proceso de enseñanza 

matemática para el desarrollo del pensamiento lógico en estudiantes con necesidades 

educativas especiales asociada a la discapacidad intelectual. Utilizó una metodología de tipo 

cualitativo donde aplicó cuantitativamente el método de la encuesta y la estadística para 

determinar los resultados de la investigación, llegando a concluir en la elaboración de una 

guía de estrategias lúdicas con un conjunto de juegos inclusivos que permitieron fortalecer 
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el proceso de enseñanza y desarrollo del pensamiento lógico en estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

Por su parte, González (2021) en su investigación maestral Matemáticas y autismo: 

algunos métodos del proceso enseñanza – aprendizaje, se planteó como objetivo analizar los 

diferentes métodos de enseñanza alternativa a la tradicionales orientadas a trabajar con 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales, para lo cual desarrollo una investigación 

de tipo aplicada descriptiva. Realizó un exhaustivo análisis documental de diferentes fuentes 

bibliográficas y el análisis de distinto métodos educativos llegando a la conclusión que 

lamentablemente no existe un método adecuado que pueda encajar con las particularidades 

individuales de cada estudiante con Necesidades Educativas Especiales y que en el caso del 

autismo es el material manipulativo quien mejor favorece la adquisición de conocimientos 

en los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula de clases. 

Asimismo, Santos (2019) quién en su investigación de titulación El acceso a una 

educación inclusiva: propuesta de intervención para un alumno con TEA escolarizado en la 

etapa de Educación Infantil de un centro ordinario Universidad de Valladolid – España, tuvo 

como objetivo general conocer los recursos necesarios para dar una respuesta educativa 

efectiva al alumnado con Trastorno del Espectro Autista para lo cual desarrollo una 

metodología de tipo aplicada descriptivo de enfoque cuantitativo, para la recolección de 

datos recurrió a la observación directa y como instrumento la guía de observación. 

Analizados los resultados obtenidos, la investigación concluyó que la aplicación de la 

propuesta de intervención permitió fomentar la inclusión de las necesidades educativas 

especiales, en concreto del Trastorno del Espectro Autista en el aula ordinaria. 

Por otro lado, Rodríguez y Chávez (2020) en su trabajo de titulación, Los conceptos 

básicos matemáticos en estudiantes con discapacidad intelectual del Centro de Educación 

Básica Especial Nº 35001 de Huancavelica, se planteó como objetivo principal determinar 

el nivel de conceptos básicos matemáticos en estudiantes con discapacidad intelectual 

incluidos del Centro de Educación Básica Especial Nº 35001 de Huancavelica, para lo cual 

desarrollo una investigación descriptiva de diseño descriptivo simple. Contó con una 

muestra de dieciocho estudiantes con discapacidad de ambos géneros. Recurrió a la técnica 

psicométrica y como instrumento el test de Pre-cálculo de Neva Milicic. Entre los resultados 

obtenidos, permitieron concluir como muy bajo el nivel de conceptos básicos matemáticos 

en el 77.78% de los niños evaluados, mientras que un 11.11% evidenció un nivel bajo y 

medio respectivamente. 
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También sobresale la investigación realizada por Chávez (2019) en su trabajo de 

segunda especialidad, Enseñanza - aprendizaje de matemática en niños y niñas con 

discapacidad visual en la IEI Nº 258 Isla Suana distrito de Anapia Provincia de Yunguno 

Departamento de Puno 2019, se planteó como objetivo general analizar la enseñanza 

aprendizaje de matemática en niños y niñas con discapacidad visual que se desarrolla 

mediante el apoyo de recursos y materiales, para lo cual desarrollo una metodología 

fundamentada en el estudio de caso. Para la recolección de datos utilizó materiales concretos 

y como instrumento la ficha gráfica. La investigación concluyó en resaltar la importancia 

promover la igualdad de oportunidades, aprobación y respeto dentro del aula de clase que 

facilite la inclusión y sensibilización de los niños, docentes y comunidad educativa en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes que presenten 

limitaciones o dificultades en su desarrollo. 

 A su vez, Collazos y Mendoza (2018) en su trabajo de titulación Juego en la 

enseñanza de la matemática y el déficit de atención con o sin hiperactividad en alumnos de 

primer grado del nivel primario de la I.E. 40482 San Martín de Porres del distrito de 

Cocachacra, Islay 2017, para lo cual desarrolló una metodología de tipo descriptiva simple. 

Contó con una población de dieciocho alumnos seleccionados mediante un muestreo de tipo 

no probabilístico intencional. El instrumento utilizado fue el cuestionario de Conners creada 

por Keith Conners en (1969) (versión abreviada). Como principal resultado, se encontró que 

el trastorno por déficit de atención TDAH se presentaba con mayor frecuencia en varones, 

entre los seis a siete años, mientras que en las mujeres se halló una leve sospecha. La 

investigación concluyó que los maestros manifiestan un conocimiento moderado sobre el 

trastorno de déficit de atención. Se confirmó que el trastorno de déficit de atención es de 

mayor incidencia en varones que en mujeres de la misma edad. 

Es imperante destacar en el ámbito local, los trabajos de Campos (2021) en su trabajo 

doctoral Programa de acompañamiento para el desempeño docente inclusivo en instituciones 

educativas del nivel inicial Sullana, 2021, se planteó el propósito general de diseñar un 

modelo de programa de acompañamiento que guie el trabajo docente en aulas inclusivas del 

nivel inicial. Desarrolló una metodología básica, descriptiva, no experimental, sin mediar 

manipulación de variables alguna; la población de estudio estuvo compuesta por maestros 

del nivel inicial de educación especial con aulas inclusivas, aplicó un cuestionario 

previamente validado, los datos obtenidos fueron procesados en el programa estadístico 
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SPSS, los mismos que sirvieron de base para que la investigación concluyera en una 

propuesta de acompañamiento a la labor docente aplicable en cualquier momento y 

fundamentalmente en cuanto se supere la situación de pandemia, creada por la covid-19. 

También destaca, Flores y Chira (2021) en su trabajo maestral: Rol del docente en la 

Educación Inclusiva en estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa 604 – Talara 

2020, plantearon como propósito general determinar el rol del docente en el apoyo en la 

educación inclusiva en niños del nivel inicial. Fue una investigación básica, con un enfoque 

cuantitativo, descriptivo, no experimental, correlacional causal y diseño transversal, contó 

con una población muestral de catorce docentes, a los cuales, mediante la técnica de la 

encuesta se les aplicó un cuestionario; del análisis de los datos obtenidos se logró determinar 

que el rol del docente tiene una incidencias positiva alta para el apoyo de una educación 

inclusiva en niños del nivel inicial; asimismo se obtuvo un coeficiente de correlación de 

0.782, que permitió concluir en la existencia de una correlación positiva alta entre el rol del 

docente y la educación inclusiva. 

De igual manera, Bautista y Benites (2017) quienes en su trabajo de titulación: Niños 

y niñas con necesidades especiales y su inclusión en la Educación Básica Regular en Piura, 

se plantearon como propósito general desarrollar una cultura en favor de la inclusión de los 

niños con necesidades educativas especiales en las escuelas del nivel inicial en la ciudad de 

Piura, para lo cual aplicaron una metodología de tipo aplicada de enfoque mixto. Para la 

recolección de datos utilizó la técnica de la observación y como instrumento una guía de 

observación que se aplicó antes y después de aplicar una propuesta orientada a propiciar una 

cultura de inclusión en el aula de clases. La investigación concluyó en resaltar la importancia 

de una adecuada cultura de inclusión en el aula de clases orientada a brindar una adecuada 

atención a niños inclusivos y propiciar el desarrollo de los aprendizajes impartidos en el aula. 

Como se aprecia, son muchas y diversas las perspectivas y ópticas, desde las cuales 

se ha pretendido observar y medir el problema en estudio, y muchos de ellos han basado sus 

investigaciones en teorías como la propuesta por Jean Piaget, psicólogo, epistemólogo y 

biólogo suizo, realizó diversos estudios desde una perspectiva psicogenética, y de cuyos 

resultados se derivaron valiosas aportaciones que permitieron un mejor conocimiento y 

comprensión acerca del desarrollo cognoscitivo en las personas, además de un mejor 

entendimiento de cómo se desarrolla en los niños el pensamiento lógico matemático, de 

manera especial en el nivel pre escolar. Para ello, Piaget se abocó a estudiar todas las 
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operaciones lógicas presentes en casi la mayoría de prácticas matemáticas esenciales a las 

que consideraba pre requisitos para una correcta comprensión de la medida y el número. 

Según Piaget, el pensamiento lógico matemático es algo que no existe como tal en la 

realidad, sino que subsiste en las personas, y se origina a consecuencia de la abstracción 

reflexiva de cada persona, ello, a partir de la coordinación de las acciones que realiza al 

interactuar con los objetos en su entorno. En decir, que el niño va construyendo su 

pensamiento lógico matemático a través de las representaciones metales que se plantea al 

relacionarse con los diversos objetos con que interactúa (Piaget, 1946). 

De acuerdo con esta teoría, la adquisición de los conceptos matemáticos constituye 

un procedimiento que pasa por diversas fases, de carácter vivencial, de manipulación, de 

representación simbólica, gráfica y de abstracción, en donde, el conocimiento adquirido es 

procesado y siendo que proviene de una acción, será fijado recordado. Para Piaget, es la 

interacción del niño con los objetos de su entorno, lo que facilita que vaya aprendiendo y 

adquiriendo conocimiento, puesto que a partir dicha interacción se le facilita la creación de 

una serie de representaciones mentales que serán comunicadas mediante la simbolización. 

En ese sentido, sostiene que la construcción del conocimiento deviene del equilibrio 

interno entre la acomodación, entendida como el proceso por la cual el niño se ajusta a las 

condiciones de su entorno, y la asimilación, es decir la incorporación de las sustancias que 

absorbe del medio ambiente a sus propias estructuras internas; es precisamente, a partir de 

este momento que niño adquiere conocimiento. El niño, para hacer frente a un problema 

matemático, recurre a su conocimiento previo situado en esquemas conceptuales existentes 

para lograr resolverlos, asimilando información nueva que se acomoda y expande 

reconstruyendo el esquema cognitivo existente, dando origen a un aprendizaje significativo. 

Bajo la percepción de Piaget, las matemáticas, devienen en acciones ejercidas sobre 

objetos, a su vez las operaciones, como tal, son más acciones que derivan en niveles de una 

mayor eficacia a los cuales nombró como periodos o estadios. Las matemáticas no es 

conocimiento que puede ser transferido a los niños, sino más bien algo que ellos mismos 

pueden reinventar como consecuencia de su interacción social. Razón por la cual, los 

maestros o tutores, deberían ser capaces de promover un entorno social conveniente, en el 

que los niños puedan concebir procesos de abstracción reflexivas y desplegar su 

conocimiento lógico, siendo capaces de razonar de manera correcta matemáticamente 

hablando, para lo cual, es necesario que su atención se centre en la ejecución de actividades 

que capte su interés y les motive, eliminando todas las inhibiciones emocionales que lo 



22 
 

limitan y conllevan a sentirse inferior frente a la resolución de problemas de matemáticas 

(Labinowicz, 1988). 

Por esta razón, muchos docentes, psicólogos e investigadores consideran que los 

juegos constituyen elementos motivadores para el aprendizaje significativo de las 

matemáticas, en especial en el nivel inicial, y que mediante su empleo se podrían acercar las 

matemáticas a los niños que presentan mayores obstáculos para su aprendizaje, así como 

fortalecer la labor pedagógica, optimizar los procesos educativos de los educandos además 

de propiciar una verdadera integración escolar, un mejor desenvolvimiento social y familiar.  

Si se tiene en cuenta que la enseñanza de las matemáticas, deviene en un persistente 

y constante cambio, y que a partir de recientes investigaciones, se  ha logrado demostrar que 

el individuo no aprende por transmisión de información sino que lo hace a partir de su 

experiencia propia, al interactuar con su entorno, en el que el niño actúa de manera activa en 

la construcción de conocimientos, los docentes deben preocuparse por el empleo de 

herramientas teóricas y prácticas que provoquen en los educandos una búsqueda personal de 

procedimientos que lo conduzcan a la construcción de nuevos conocimientos matemáticos, 

de manera libre y espontánea  (Chamorro, 2005). 

En tal sentido, Farías y Rojas (2010) consideran que el juego constituye una actividad 

fundamental para los procesos de enseñanza y el aprendizaje de nuevos conocimientos, en 

la medida que constituyen un importante catalizador de la manifestación de los pensamientos 

más internos y emociones intrínsecas de la persona, que en ciertas ocasiones no suelen brotar 

libremente. Según Calle y Bohórquez (2010) el niño durante el juego exterioriza conflictos 

internos, asimismo puede minimizar experiencias que le son negativas. Por su parte, Morera 

María (2008) considera a los juegos tradicionales como una manifestación de una parte 

intrínseca de la vida de las personas, por lo que resulta imposible el poder explicar la 

condición social del ser humano sin mediar de por medios los juegos, ya que los mismos 

representan la más grande manifestación cultural y social de la constante adaptación la 

persona escenifica en relación con su entorno y la construcción de nuevos conocimientos. 

Orqueda (2008) en su obra titulada: Guía Juegos Tradicionales, precisa que los 

juegos tradicionales desempeñan una función social, de vital importancia para el desarrollo 

del niño, puesto que el niño mientras juega logran satisfacer sus necesidades, a la vez que ve 

realizados los ideales necesarios para la convivencia social, en ese sentido, a firma que este 

tipo de actividades lúdicas, constituyen un medio de preparación para la vida misma, y 

representan un medio fundamental, en el que de una manera dinámica, los niños se vinculan, 
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conocen y aprenden las diversas acciones que realizan las personas, así como las relaciones 

sociales entre ellas; de esta manera, mientras juega el niño aprende a conocer la realidad a 

su alrededor, así coma a las personas con las que interactúa; en ese sentido, afirma que el 

juego brinda la oportunidad de desempeñar diversos roles (jugar al doctor, al papá y la mamá, 

la casita, los niños exploradores, etc.), mediante los cuales el niño realiza proyecciones a 

manera de ensayos de las acciones que realizará en su vida futura. (Pág. 36). 

Se debe tener en cuenta que, en la presente investigación, se aluden a las siguientes 

dimensiones de los juegos tradicionales, en referencia a su importancia para la consecución 

de una verdadera integración escolar: 

Dimensión Social, bajo la cual el juego es visto como una actividad que se constituye 

en un elemento socializador que propicia e impulsa la forma como se relaciona un individuo 

con los demás de su entorno, permite conocer y asimilar reglas y conductas del buen vivir, 

a la vez que fomenta la comunicación, la cooperación, el aprendizaje y favorece la inserción 

del niño en la sociedad en que se desenvuelve (Glanzer, 2000). 

Dimensión Cognitiva, en la que el juego es visto como actividad que favorece el 

desarrollo del pensamiento, facilitando los procesos de abstracción y creación de 

representaciones mentales. El juego permite al niño redimensionar y fortalecer su propia 

realidad, aportando nuevos elementos que estimulan y favorecen los aprendizajes desde su 

propia realidad (Glanzer, 2000). 

Dimensión Afectivo-emocional, que considera al juego como una actividad que 

facilita el desarrollo equilibrado del niño, favoreciendo la expresión y control emocional, así 

como su motivación, autoconfianza y la exteriorización de sus pensamientos y sentimientos. 

Permite que el niño se descubra asimismo y a partir de su propio conocimiento dirija su 

curiosidad hacia la exploración situaciones diversas en un contexto socio afectivo armónico 

que faciliten la adquisición de nuevos saberes (Glanzer, 2000). 

Por lo que, en atención a las diferentes ventajas que el juego ofrece, es considerado 

en varias propuestas educativas, que buscan aprovechar sus bondades para motivar y 

propiciar la participación activa de los estudiantes en los procesos de enseñanza aprendizaje 

en el aula con la finalidad de potenciar el desarrollo del pensamiento lógico y la creatividad, 

estimular el trabajo cooperativo, favorecer la socialización, integración e inclusión en el aula. 

Ahora bien, tratándose de niños con habilidades y necesidades diferenciadas, la 

práctica de juegos inclusivos en el aula de clases supone el firme rechazo a viejas 

concepciones excluyentes o parcializadas limitadas a niños que presenten ciertas 
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discapacidades, puesto que representan actividades lúdicas participativas, en las cueles 

pueden intervenir todos los niños independientemente de sus cualidades o diferencias. Al 

respecto, autores como Castilla et al. (2014) consideran que el empleo de los juegos 

inclusivos escolares es un gran paso para la consecución de una verdadera educación 

inclusiva por lo que su masificación en el sector educativo es de vital importancia para 

contribuir al progreso humano, propiciar la adquisición de nuevos conocimientos, potenciar 

la convivencia en armonía, la participación social y el reconocimiento del otro 

indiferentemente de sus condiciones físicas, psicológicas, sociales, económicas o 

espirituales. 

Se debe tener en cuenta, que a decir de Piaget (1967) las nociones matemáticas 

básicas conforman la estructura fundamental de la inteligencia, en ese mismo sentido,  

Martínez (2011), afirma que las matemáticas, promueven el perfeccionamiento de la mente 

y potencian en los educandos un sobresaliente razonamiento crítico y lógico, que les permite 

desarrollar y afrontar problemas de manera conveniente. Por lo que se considera que las 

matemáticas constituyen el cimiento para los saberes científicos, además de permitir el 

impulso de competencias necesarias para la práctica de los conocimientos humanísticos 

vinculados a las ciencias como la medicina, historia, lingüística, derecho, entre otras. 

En virtud a ello, la presente investigación considera las siguientes nociones 

matemáticas básicas: 

Noción de clasificación.  Según el Ministerio de Educación (2013). Es la agrupación 

de objetos teniendo en consideración aspectos o características en común ya sea de tamaño, 

forma o color. Para Piaget, consiste en la generación de relaciones mentales mediante las 

cuales el niño agrupa objetos, atendiendo a características de semejanza o diferencia y de 

acuerdo a criterio como forma, tamaño, color, entre otros. Para Wesley (1987), representa la 

agrupación de objetos semejantes, y constituye una actividad en la cual se da un 

involucramiento natural del niño. 

El niño empieza el desarrollo de la noción de clasificación a partir de los seres y 

objetos que lo rodean, según su propio criterio haciendo prevalecer su sentido visual y del 

tacto lo que le permite hacer comparaciones en base a semejanzas o diferencias y a 

determinados criterios. Para Piaget (1946), es en el periodo pre operacional, que va de los 

dos a los siete años, que el niño empieza a desarrollar la noción de clasificación; 

posteriormente pasa al periodo de las operaciones concretas, de siete a once años, y 
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finalmente, logra su afianzamiento en el periodo llamado de operaciones formales, entre los 

once y quince años. 

Según este autor, con respecto a la estructura de clasificación, el niño desarrolla 

capacidades como: emparejamiento de objetos idénticos formando grupos de elementos 

similares, reconoce semejanzas y diferencias entre objetos, escoge criterios apropiados y 

coherentes para la formación de grupos, construye jerarquías de clasificación además de 

comprender las relaciones entre los niveles jerárquicos. Piaget distingue tres tipos de 

clasificación: 

Clasificación simple: en la que el niño agrupa objetos en base a determinada 

característica. Por ejemplo: mostrar al niño diversas figuras geométricas y solicitarle agrupe 

aquellas que son parecidas. 

Clasificación múltiple: en la que el niño agrupa objetos de manera simultánea en base 

a dos dimensiones. Por ejemplo, cuando al niño se le pide completar una tabla de dos 

entradas de acuerdo a los criterios definidos para la fila y la columna. 

Inclusión de clases: la que se da a partir de la comprensión de las relaciones existente 

entre clases y subclases. Por ejemplo, se le presenta al niño diversos objetos y se le pide los 

organice por determinada clase y subclase. 

Noción de cantidad. Para el Ministerio de Educación (2013).es considerada como la 

facultad para contar un conjunto de objetos haciendo uso de cuantificadores aproximativos 

como uno, ninguno, muchos, pocos, etc. Cantidad representa todo aquello que es capaz de 

sufrir alteraciones de aumento o disminución y por consiguiente puede ser susceptible de 

medición o numeración. Para Piaget (1946), el aprender a contar no significa que el niño 

entienda y comprenda el concepto de número, este concepto recién es asimilado como tal en 

el período de las operaciones concretas, que va en el rango de siete a once años. Y aunque 

los niños, en etapa pre escolar, no poseen la noción de cantidad, puede irse construyendo a 

partir de actividades que los lleve a realizar comparaciones cuantitativas en las que puedan 

hacer uso de cuantificadores, como, más que, menos que, tantos como; lo que le permite 

formar conjuntos y subconjuntos en base a su percepción desarrollando así la noción intuitiva 

de cantidad. 

Los niños del periodo pre operacional, piensan que aquello que ven más grande 

(mayor) es verdaderamente más grande, esto debido a que en esta etapa se ven muy ligados 

a sus percepciones del entorno en que se desarrollan. En ese sentido, someter al niño a 

actividades en las que piense y actué en situaciones de cantidad, involucra la resolución de 
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problemas relacionados con cantidades, las cuales son susceptibles de ser contadas y 

medidas, de esta forma desarrollará de manera paulatina el sentido numérico, el cual implica 

asimilar los conceptos de correspondencia uno a uno y de conservación. 

El principio de correspondencia uno a uno establece que dos conjuntos son 

equivalentes en número, en la medida que a cada elemento de un primer conjunto le 

corresponde otro elemento del segundo conjunto, mientras que el principio de conservación 

implica comprender que dos conjuntos iguales en número seguirán teniendo el mismo 

número de elementos así se estos sean dispuestos de manera distinta, es decir el número se 

conserva así cambie o se altere la configuración perceptual. Para que el niño asimile y 

comprenda estos conceptos, es necesario que observe conjuntos físicos que pueda ver, tocar, 

experimentar e identificar equivalencias y establecer relaciones lógicas que le permitan 

comprender que los números señalan una cualidad (cantidad) de un conjunto de objetos. Se 

les debe explicar que dos conjuntos con el mismo número de elementos son iguales 

indiferentemente de la posición de los elementos o el tamaño del conjunto. 

Noción de forma, movimiento y localización. Definida como la capacidad del niño 

para orientarse en el espacio visualizando, interpretando y relacionando las particularidades 

de los objetos, sus propiedades medibles, sus posiciones y movimientos en el espacio, así 

como con sus formas, sean bidimensionales o tridimensionales y sus características, y 

emplearlas en circunstancias retadoras de entornos heterogéneos  (Ministerio de Educación, 

2013). 

El espacio representa el ámbito en el cual el niño se desarrolla y desenvuelve, y en 

el cual a partir del sentido de la vista el niño es capaz de conocer y comprender la ubicación 

de los objetos y como pueden cambiar de lugar las cosas o personas a su alrededor: cerca, 

lejos, atrás, adelante, derecha, izquierda, etc. En la construcción espacial cumple un papel 

importante aspectos como la postura y movimiento, por esa razón es vital la propia 

experimentación que el niño realice al manipular los objetos a su alrededor empezando por 

su propio cuerpo, en ese sentido Piaget (1946) define espacio como el resultado de la relación 

entre sujeto, el medio y la acción de sujeto. 

Según el Ministerio de Educación (2013), en el entorno pre escolar, al momento que 

el niño resuelve situaciones problemáticas de movimiento, forma y localización, dispone de 

capacidades como: 
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Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones, a partir de sus 

propios desplazamientos y ubicación en el espacio que se desarrolla, el niño establece 

diversas relaciones que le facilitan comprender que las personas y objetos a su alrededor 

pueden asumir posiciones diversas, así como distintas posiciones o ubicaciones; puede 

comparar distancias entre su posición y la de los objetos, descubrir y comprender que formas 

y tamaño tienen los objetos a su alrededor, así como reconocer sus principales características. 

Expresa su comprensión acerca de las formas geométricas y sus relaciones, el niño 

comprende y da a conocer el significado que establece acerca de las relaciones que define al 

expresar sus ideas en relación a los desplazamientos, posiciones y formas de los objetos a 

partir del empleo de ciertas expresiones matemáticas. 

Use estrategias y procedimientos que le facilitan el orientarse en el espacio, el niño 

para resolver problemas que se le presentan para orientarse en el espacio recurre a diversas 

estrategias a fin de desplazarse, construir y medir diversas formas y figuras geométricas, 

realizar mediciones o estimaciones de distancia entre los objetos o personas.  

Por otra parte, se debe tener en cuenta que la educación inclusiva, asume una 

perspectiva constructivista bajo la cual se busca que todos los estudiantes tengan las mismas 

oportunidades de alcanzar aprendizajes significativos. 

A nivel didáctico, para la consecución de una verdadera educación inclusiva en el 

nivel inicial, se debe considerar principalmente la heterogeneidad del grupo, por lo que se 

hace necesario que en el diseño curricular se considere su fácil adaptación a las diferentes 

habilidades y capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje de todos los niños en el aula de 

clase. 

En relación a la finalidad, que una verdadera educación inclusiva debe propiciar, de 

acuerdo a lo planteado con Booth (2000), la creación de escuelas inclusivas, acogedoras, no 

discriminatorias, en las que se respete a cada persona, se desarrollen valoren inclusivos 

compartidos por todos los miembros, y en las que los procesos de aprendizaje enseñanza 

respondan a una debida planificación de unidades didácticas que consideren diversas 

practicas metodológicas y estilos de aprendizaje. 

Para el Ministerio de Educación en el Perú, la educación inclusiva representa dentro 

del sistema educativo, aquella modalidad que acoge a niños, adolescentes y jóvenes que 

presentan  necesidades educativas especiales relacionadas a determinadas discapacidades, y 

para los cuales promueve una educación de calidad, equitativa, no discriminatoria, sin 

exclusiones y violencia de ninguna índole (MINEDU, 2021). 
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El docente en la actualidad debe promover la búsqueda de estrategas de intervención 

que le permitan detectar y satisfacer las necesidades y características personales del 

alumnado, por lo que deben demostrar una constante capacitación a fin de estar familiarizado 

con los nuevos métodos y técnicas, así como herramientas que le permitan dar respuesta a 

los educandos. Debe saber valorar la diversidad, trabajar con los alumnos sin exclusiones, 

planificar y diseñar metodologías activas y participativas que busquen orientar y favorecer 

el protagonismo de los alumnos. Debe estar preparado para hacer frente al desafío que 

implica el desarrollo holístico del ser humano, además de saber generar entornos de 

convivencia en los que destaque el trabajo colaborativo y en equipo, demostrando en todo 

momento, respeto por los educandos sin distinción o exclusión alguna. 

Por lo que, teniendo en cuenta la problemática planteada, los antecedentes y teorías 

en torno el problema en estudio, además considerando que la educación inclusiva en el nivel 

inicial, asume una perspectiva constructivista bajo la cual se busca que todos los educandos 

tengan igualdad de oportunidades de obtener aprendizajes significativos, la presente 

investigación se realizó con el objetivo general de determinar la influencia de la aplicación 

de los juegos tradicionales en el desarrollo de las nociones matemáticas básicas en niños 

inclusivos en una I.E., Piura; 2022; asimismo, se definieron los objetivos específicos 

siguientes: 1) Precisar la influencia de la aplicación de los juegos tradicionales en la 

dimensión clasificación del nivel de desarrollo de las nociones matemáticas básicas en niños 

inclusivos en una I.E, Piura 2022; 2) Señalar la influencia de la aplicación de los juegos 

tradicionales en la dimensión cantidad del nivel de desarrollo de las nociones matemáticas 

básicas en niños inclusivos en una I.E, Piura 2022; 3) Identificar la influencia de la aplicación 

de los juegos tradicionales en la dimensión clasificación del nivel de desarrollo de las 

nociones matemáticas básicas en niños inclusivos en una I.E, Piura 2022. 

Por su parte, la ejecución de la presente investigación, obedeció a la imperante 

necesidad de abordar la problemática existente, en torno al desarrollo del conocimiento de 

las nociones matemáticas básicas en la etapa pre escolar, buscando propiciar una verdadera 

integración e inclusión de los niños, indistintamente de sus capacidades y necesidades 

educativas particulares de cada uno de ellos, para lo cual persiguió basar su justificación 

desde los aspectos práctico, metodológico, teórico y social. 

Desde el aspecto práctico, al proponer una estrategia de acción, cuya aplicación en 

doce sesiones de aprendizaje contribuyó a brindar una nueva perspectiva para la práctica 

pedagógica, acerca de las técnicas, estrategias y métodos para poner en práctica actividades 
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innovadoras en el aula de clases, teniendo como pilar fundamental el uso y aprovechamiento 

de los juegos tradicionales orientados a facilitar el desarrollo de las nociones matemáticas 

básicas en niños inclusivos. 

En el aspecto metodológico, se aportó un instrumentó consistente y confiable, 

debidamente validado por expertos especialistas en torno a las variables en estudio, el mismo 

que permitió la recolección de información útil para la investigación. Dicho instrumento 

puede ser utilizado o adaptado en la realización de estudios futuros abocados al problema 

abordado en la presente investigación. 

Mientras que, en lo teórico, se definieron y plantearon teorías relacionadas a los 

proceso de desarrollo y aprendizaje del niño y las matemáticas, como los postulados de 

Piaget, a fin de brindar el soporte teórico necesario que avalan el uso de los juegos 

tradicionales, como herramientas de apoyo para la labor docente, además del 

aprovechamiento de sus principales características como recursos didácticos que facilitan 

los procesos de desarrollo de las nociones matemáticas básicas en el aula inicial, en especial 

en niños inclusivos, tanto en sus dimensiones clasificación, cantidad, forma, movimiento y 

localización. 

Asimismo, desde el punto de vista social, se demostró la eficacia de la inmersión de 

los juegos tradicionales como un recurso didáctico de aprendizaje, los mismo que facilitaron 

el desarrollo de las nociones matemáticas básicas en los niños inclusivos de cinco y cuatro 

años del nivel inicial en la I.E. Nº 613 “Beato Carlo Acutis”  Máncora – Talara, Piura 2022; 

lo que viene concitando el interés de docentes, pedagogos y demás profesionales, en virtud 

de su inmenso potencial para el despliegue de habilidades transversales, entre ellas, la 

motricidad fina, la comunicación y la colaboración, además del importante impacto que se 

espera genere en el corto y mediano plazo en el contexto de una verdadera educación 

inclusiva (Moreno, 2015).
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II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Enfoque, tipo 

La presente investigación por su grado de abstracción fue de tipo aplicada, de acuerdo 

a su naturaleza se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, y en atención a su profundidad su 

nivel fue explicativa no experimental de corte transversal. En su desarrollo se apeló al 

método hipotético – deductivo. Este tipo de método contempla un procedimiento evaluativo 

de manera racional partiendo de lo general hacia lo particular, en el cual han de seguir 

determinados pasos, como la observación, el establecimiento de hipótesis de investigación 

que deberán ser contrastadas a fin de explicar el fenómeno en estudio, la deducción de los 

principales efectos así como la comprobación de las teorías planteadas a partir de la 

experiencia y estudios previos (Sampieri et al., 2004). 

Se trató de una investigación aplicada puesto que buscó dar solución a la 

problemática planteada dentro de su contexto real a partir de la enunciación de hipótesis de 

investigación que fueron contrastadas en base a la aplicación de las principales teorías 

definidas en torno a las variables en estudio (Tamayo, 2003). Para ello recurrió al enfoque 

cuantitativo, buscando la exactitud en las mediciones a partir del dato cuantificable 

(Galeano,  2004), en ese sentido, los datos recolectados fueron cuantificados para facilitar la 

medición numérica y su posterior análisis estadístico de los mismos. 

En relación a su objetivo, fue de nivel explicativo, por lo que se centró en explicar el 

porqué de la ocurrencia del fenómeno en estudio, con la finalidad de establecer 

generalizaciones aplicables a realidades similares, de allí su utilidad en la contratación de 

teorías (Sampieri et al., 2004). 

2.2. Diseño de investigación 

Mientras que, por el grado de manipulación de la variable en estudio, el diseño de 

investigación fue no experimental con pre y post test, puesto que las investigadoras solo se 

limitaron a observar, dentro de su entorno y condiciones naturales, el objeto en estudio, sin 

mediar manipulación alguna de las variable en estudio que pudiera acarrear su modificación 

o alteración (Hernández & Mendoza, 2018). 

El diseño de investigación empleado considera el siguiente esquema: 

 

 
G O1  X  O2 
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Donde: 

G : Grupo no experimental conformado por cinco niños inclusivos de cuatro y 

cinco años de edad de la I.E. Nº 613 Máncora – Talara – Piura: 2022. 

O1 : Pre test aplicado para precisar el nivel inicial de desarrollo de las nociones 

matemáticas básicas antes de la aplicación del pre experimento 

X : Pre experimento consistente en la aplicación de los juegos tradicionales para 

influir en el desarrollo de las nociones matemáticas básicas 

O2 : Pos test aplicado para señalar el nivel de desarrollo de las nociones matemáticas 

básicas alcanzadas después de la aplicación del pre experimento. 

2.3. Población, muestra y muestreo 

En cuanto a la población, objeto de estudio, definida como el total de elementos con 

características comunes que conforman el fenómeno a estudiar y de cuyo estudio se originan 

los datos de la investigación (Tamayo, 2003), estuvo constituida por el total de sesenta niños 

del aula de cuatro y cinco años de edad en la I.E. Nº 613 Máncora – Talara, Piura 2022. 

La muestra, que a decir de Arias (2012), constituye una colección representativa de 

elementos que conforman la población en estudio, quedó compuesta por cinco niños 

inclusivos del aula de cuatro y cinco años de edad, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Tabla 1 

Composición de la muestra en estudio 

Aula  Edad Discapacidad 

Multigrado 

5 Trastorno de lenguaje 

5 Discapacidad auditiva 

5 Trastorno de lenguaje 

4 Displasia de cadera 

5 Trastorno de lenguaje (venezolano) 

Total Muestra 5  
 

Nota: Datos obtenidos de nómina de matrícula periodo escolar 2022. 

 

En la definición de la muestra en estudio se tuvo como criterio de inclusión que la 

misma quede conformada por niños inclusivos de cuatro y cinco años matriculados en el año 

2022 y cuyos padres manifestaron su consentimiento informado para su participación en la 

investigación. Así mismo fueron excluidos de la investigación, los niños no inclusivos de 
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cuatro y cinco años de edad matriculados en el periodo escolar 2022, además de los niños 

no inclusivos cuyos padres no autorizaron su participación. 

La selección de individuos que conformaron la muestra en estudio fue a juicio de las 

investigadoras en consecuencia el tipo de muestreo al que se recurrió, fue el no probabilístico 

intencional, teniendo como unidad de análisis los individuos seleccionados en la muestra. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recojo de datos 

La técnica a la cual se recurrió en el presente estudio fue la observación directa, la 

misma que constituye un proceso estructura en el cual las variables a observar son definidas 

con anticipación (Rivas, 1993), y que permitió la recolección de información de manera 

directa, natural y espontánea, así como el registro de todo lo observado sin mediar 

manipulación alguna. 

El instrumento utilizado fue la lista de cotejo, la misma que permitió la identificación 

de actitudes, destrezas, comportamientos y prácticas puestas de manifiestos por los 

individuos que conformaron la muestra en estudio (Bordas, 2009). Los datos obtenidos 

mediante este instrumentos fueron cuantificados para su posterior análisis estadístico e 

inferencial (Carbajal, 2012). 

La lista de cotejo empleado constó de doce ítems, a razón de cuatro ítems por cada 

una de las dimensiones de la variable nociones matemáticas básicas, como son: clasificación; 

cantidad; forma, movimiento y localización. Además, se dispuso de una sección para la 

anotación de observaciones relacionadas al desempeño de los niños en observación, los 

mismos que fueron identificados de manera genérica mediante un código y en ningún 

momento fueron anotados sus nombres, ello en irrestricto cumplimiento del principio de 

protección a las personas que formaron parte del presente estudio. 

El instrumento empelado fue sujeto a juicio de especialistas expertos, lo que permitió 

validar su pertinencia, relevancia, claridad y suficiencia para medir las variables en estudio. 

Para verificar su grado de validez y confiabilidad se aplicó una prueba piloto, los datos 

obtenidos, en la misma, fueron sometidos a la técnica Alfa de Cronbach, que arrojó un índice 

de confiabilidad alto de 0,836, garantizando su aplicabilidad para ser empleado en la 

recopilación de datos consistentes para la investigación. 

Una vez debidamente validado, el instrumento fue aplicado, en dos momentos, antes 

(pre test) de la aplicación de los juegos tradicionales, y después (pos test) de la ejecución de 

doce sesiones de aprendizaje que fueron orientadas a influir en el desarrollo del nivel de 

conocimiento de las nociones matemáticas básicas en los niños inclusivos. 
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2.5. Técnicas de procesamiento y análisis de la información 

Para procesar y analizar los datos recolectados, se recurrió al programa informático 

Excel 2016, a fin de ordenar, contar y tabularos, a fin de obtener cuadros y gráficos 

estadísticos, en los cuales se dispusieron las frecuencias (absolutas y relativas), así como el 

respectivo análisis de distribución de las mismas. 

Asimismo, se recurrió al software estadístico SPSS V.25 desde el cual se realizó el 

análisis estadístico e inferencial de los datos obtenidos, en función a cada una de las 

dimensiones en estudio, así mismo, dicho aplicativo también fue utilizado para la 

contratación de las hipótesis de investigación planteadas, la misma que se realizó mediante 

la prueba estadística paramétrica T de Student. 

2.6. Aspectos éticos en investigación 

En el presente estudio se dispuso de una total observancia de lo disposiciones vertidas 

en el Código de Ética en Investigación de la Universidad Católica de Trujillo, como es: pleno 

respeto de la integridad y autonomía de las personas que participaron en la investigación, así 

mismo se guardó un irrestricto respeto por los derechos esenciales y dignidad humana de los 

participantes. Asimismo, en todo momento, la investigación fue orientada a la búsqueda del 

bienestar común, se buscó minimizar posibles incidencias que pudieran haber puesto en 

peligro u ocasionar daños posibles a los partícipes; pretendiendo en todo momento 

maximizar sus posibles beneficios.  

Los niños que fueron participes en la investigación, en todo momento recibieron un 

trato justo e igualitario sin mediar distinción alguna de ninguna índole. El actuar de las 

investigadoras estuvo ceñido a un desempeño, honesto, transparente en el que se evidenció 

total respeto por los derechos intelectuales de terceras personas, ajenas a la investigación, y 

cuyos recursos (gráficos o textuales) fueron considerados o aludidos en el desarrollo del 

presente estudio. Asimismo, se actuó con rigor científico, en todas las actividades, procesos 

y procedimientos que se ejecutaron durante la recolección, análisis e interpretación de los 

datos y demás información necesaria, los cuales fueron manejados con objetividad, 

transparencia y responsabilidad. 

Del mismo modo, se dispuso de total respeto hacia los valores que tutelan la conducta 

ética y profesional del personal de la I.E. en estudio, puesto de manifiesto durante la 

interacción con las personas que participaron, sea directa o indirectamente, en el presente 

estudio, manteniendo en todo momento, una total y absoluta confidencialidad de la 

información a la cual se tuvo acceso durante la ejecución de la presente investigación. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Resultados descriptivos 

 

Tabla 2 

Distribución de frecuencia y porcentaje de los niveles de desarrollo de la variable nociones 

matemáticas básicas antes y después de la aplicación de los juegos tradicionales. 

 Pre test Pos Test 

NIVEL n % n % 

Bajo 4 80.00 0 0.00 

Moderado 1 20.00 2 40.00 

Alto 0 0.00 3 60.00 

TOTAL 

 

5 

 

100.00 

 

5 100.00 
 

Nota: Datos tomados de Lista de Cotejo aplicada en pre test y pos test. 

 

Figura 1 

Distribución porcentual de los niveles de desarrollo de la variable nociones matemáticas 

básicas antes y después de la aplicación de los juegos tradicionales. 

 

Nota: Datos tomados de Tabla 2. 

 

Del 100% de los niños observados, respecto al nivel de desarrollo de las nociones 

matemáticas básicas, en el pre test, el 80% presentaban un bajo nivel y el 20% restante en 

un nivel moderado; mientras que, en el pos test, después de la aplicación de los juegos 
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tradicionales, el 40% alcanzó un nivel de desarrollo moderado, y el 60% de ellos un nivel 

alto.  

 

Tabla 3 

Distribución de frecuencia y porcentaje de los niveles de desarrollo de la variable nociones 

matemáticas básicas en su dimensión Clasificación, antes y después de la aplicación de los 

juegos tradicionales. 

 Pre test Pos Test 

NIVEL n % n % 

Bajo 3 60.00 0 0.00 

Moderado 2 40.00 1 20.00 

Alto 0 0.00 4 80.00 

TOTAL 

 

5 

 

100.00 

 

5 100.00 
 

Nota: Datos tomados de Lista de Cotejo aplicada en pre test y pos test. 

 

Figura 2 

Distribución porcentual de los niveles de desarrollo de la variable nociones matemáticas 

básicas en su dimensión Clasificación, antes y después de la aplicación de los juegos 

tradicionales. 

 

Nota: Datos tomados de Tabla 3. 

 

Del 100% de los niños observados, respecto al nivel de desarrollo de las nociones 

matemáticas básicas en su dimensión Clasificación, se aprecia que, en el pre test, el 60% 

presentaban un bajo nivel y el 40% restante en un nivel moderado; mientras que, en el pos 

test, el 20% se ubicó en un nivel moderado y el 80% restante en un nivel alto. La 

comparación de los datos obtenidos, demuestran que, en los niños inclusivos, el desarrollo 
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de las dimensiones Clasificación de las nociones matemáticas básicas, también se vio 

favorecido con la aplicación de los juegos tradicionales. 

 

Tabla 4 

Distribución de frecuencia y porcentaje de los niveles de desarrollo de la variable nociones 

matemáticas básicas en su dimensión Cantidad, antes y después de la aplicación de los 

juegos tradicionales. 

 Pre test Pos Test 

NIVEL n % n % 

Bajo 5 100.00 0 0.00 

Moderado 0 0.00 3 60.00 

Alto 0 0.00 2 40.00 

TOTAL 

 

5 

 

100.00 

 

5 100.00 
 

Fuente: Datos tomados de Lista de Cotejo aplicada en pre test y pos test. 

 

Figura 3 

Distribución porcentual de los niveles de desarrollo de la variable nociones matemáticas 

básicas en niños inclusivos en su dimensión Cantidad, antes y después de la aplicación de 

los juegos tradicionales. 

 

Nota: Datos tomados de Tabla 4. 

 

En la Tabla 4 y Figura 3, con respecto a los niveles de desarrollo de la variable 

nociones matemáticas básicas en su dimensión Cantidad, se observa que, en el pre test, el 

100% de los niños inclusivos se encontraban en un nivel bajo, mientras que en el pos test 
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mayoritariamente el 60% alcanzó un nivel moderado y el 40% restante demostraba un nivel 

alto. 

 

Tabla 5 

Distribución de frecuencia y porcentaje de los niveles de desarrollo de la variable nociones 

matemáticas básicas en su dimensión Forma. Movimiento, Localización, antes y después de 

la aplicación de los juegos tradicionales. 

 Pre test Pos Test 

NIVEL n % n % 

Bajo 4 80.00 0 0.00 

Moderado 1 20.00 3 60.00 

Alto 0 0.00 2 40.00 

TOTAL 

 

5 

 

100.00 

 

5 100.00 
 

Nota: Datos tomados de Lista de Cotejo aplicada en pre test y pos test. 

 

Figura 4 

Distribución porcentual de los niveles de desarrollo de la variable nociones matemáticas 

básicas en su dimensión Forma. Movimiento, Localización, antes y después de la aplicación 

de los juegos tradicionales. 

 

Nota: Datos tomados de Lista de Cotejo aplicada en pre test y pos test. 

En relación al nivel de desarrollo de las nociones matemáticas básicas en su 

dimensión Forma, Localización y Movimiento, se observa que del 100% de niños 

observados, en el pre test, el 80% se ubicaron en un nivel bajo, y un 20% en un nivel 

moderado; mientras que, en el pos test, se evidenció un desarrollo significativo alcanzando 
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el 60% un nivel moderado y el 40% restante alcanzó el nivel alto. De lo que se demuestra la 

influencia significativa, que tuvo la aplicación de los juegos tradicionales en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de las nociones matemáticas básicas en los niños inclusivos. 

 

3.2. Resultados inferenciales 

 

Criterios para determinar la Normalidad: 

 

H0 => Datos provienen de una distribución normal. 

H1 => Datos no provienen de una distribución normal. 

α => Nivel de significancia aceptado (0.05). 

P-valor => nivel de significancia encontrado (probabilidad). 

Prueba paramétrica => Shapiro-Wilk (muestra < 30). 

P-valor ≥ α  => Acepta H0. 

 

Tabla 6 

Prueba de normalidad variable nociones matemáticas básicas. 

 Shapiro-Wilk 

NIVEL Estadístico Gl Sig 

PRE TEST ,871 5 ,272 

POS TEST ,881 5 ,314 
 

Nota: Datos obtenidos con la ayuda del aplicativo SPSS v.25. 

 

La prueba paramétrica Shapiro-Wilk, arrojó un nivel de significancia de ,272 durante 

el pre test, mientras que en el post test fue de ,314. En ambos casos el valor de probabilidad 

(p-valor) resultó mayor al nivel de significancia permitido (0,05) por lo que se rechazó la 

hipótesis alterna (H1: La distribución no es normal) y se dio por aceptada la hipótesis nula 

(H0: La distribución es normal), concluyéndose que los datos recolectados provenían de una 

distribución normal, por lo que para la contratación de hipótesis general de investigación 

resultó aplicable la prueba paramétrica T de Student para muestras emparejadas. 
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Tabla 7 

Prueba de normalidad variable nociones matemáticas básicas en su dimensión 

clasificación. 

 Shapiro-Wilk 

NIVEL Estadístico Gl Sig 

PRE TEST ,881 5 ,314 

POS TEST ,821 5 ,119 
 

Nota: Datos obtenidos con la ayuda del aplicativo SPSS v.25. 

 

La prueba de normalidad para los datos recolectados en relación a la dimensión 

clasificación del nivel de desarrollo de las nociones matemáticas básicas arrojó  un valor de 

probabilidad (p-valor) para el pre test de ,314 y para el post test de ,119, ambos mayores al 

nivel de significancia aceptado (0,05) aceptándose la hipótesis nula (H0), y tratándose de 

una distribución normal, para contrastar la primera hipótesis específica resultó aplicable la 

prueba paramétrica T de Student para muestras emparejadas. 

 

Tabla 8 

Prueba de normalidad variable nociones matemáticas básicas en su dimensión cantidad. 

 Shapiro-Wilk 

NIVEL Estadístico Gl Sig 

PRE TEST ,221 5 ,421 

POS TEST ,241 5 ,119 
 

Nota: Datos obtenidos con la ayuda del aplicativo SPSS v.25. 

 

En relación a la dimensión cantidad del nivel de desarrollo de las nociones 

matemáticas básicas se obtuvo un valor de probabilidad (p-valor) para el pre test de ,421 y 

para el post test de ,119 ambos mayores al nivel de significancia aceptado (0,05) dándose 

por aceptada la hipótesis nula (H0), y por tratarse de una distribución normal, para contrastar 

la segunda hipótesis específica resultó aplicable la prueba paramétrica T de Student para 

muestras emparejadas. 
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Tabla 9 

Prueba de normalidad variable nociones matemáticas básicas en su dimensión forma, 

movimiento y localización. 

 Shapiro-Wilk 

NIVEL Estadístico Gl Sig 

PRE TEST ,231 5 ,314 

POS TEST ,231 5 ,314 
 

Nota: Datos obtenidos con la ayuda del aplicativo SPSS v.25. 

 

La prueba de normalidad para los datos recolectados en relación a la dimensión 

forma, movimiento y localización del nivel de desarrollo de las nociones matemáticas 

básicas arrojó, tanto para el pre como el pos test un valor de probabilidad (p-valor) de ,314, 

superior al nivel de significancia aceptado (0,05) por lo que se dio por aceptada la hipótesis 

nula (H0), y tratándose de una distribución normal, para contrastar la tercera hipótesis 

específica resultó aplicable la prueba paramétrica T de Student para muestras emparejadas. 

 

3.3. Contrastación de hipótesis 

 

3.3.1. Contrastación hipótesis general 

 

H0 La aplicación de los juegos tradicionales no tiene una influencia significativa en 

el desarrollo de las nociones matemáticas básicas en niños inclusivos en una I.E., 

Piura 2022. 

 

H1 La aplicación de los juegos tradicionales tiene una influencia significativa en el 

desarrollo de las nociones matemáticas básicas en niños inclusivos en una I.E., 

Piura 2022. 
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Tabla 10 

Correlaciones de muestras emparejadas de la variable nociones matemáticas básicas, antes 

y después de la aplicación de los juegos tradicionales. 

Diferencias emparejadas 

Par 1 Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% intervalo 

de confianza 

de la 

diferencia Sig. 

t gl 
Si. 

(bilateral) 

Pre test  

Pos Test 
-4,800 2,775 1,241 -8,245 -1,355 -3,868 5 0,018 

Nota: Datos obtenidos con la ayuda del aplicativo SPSS v.25 

 

En la Tabla 10, se muestra los resultados de las diferencias emparejadas de los 

promedios obtenidos una vez procesados los datos recolectados durante el pre y post test, 

observándose como dato resaltante, entre otros, el valor de la T de Student de -3,868 así 

como la significancia bilateral (p-valor) obtenida de 0,018 para 5 grados de libertad al 95% 

de confianza con un margen de error de 0.5% (alfa), y siendo que el p-valor obtenido es 

menor al margen de error permitido, se da por rechazada la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, es decir que la aplicación de los juegos tradicionales tiene una influencia 

significativa en el desarrollo de las nociones matemáticas básicas en niños inclusivos en una 

I.E., Piura 2022. 

 

Tabla 11 

Comparativas de medias para muestras emparejadas antes y después de la aplicación de los 

juegos tradicionales 

 Pre Test Pos Test 

N 5 5 

Media 2,80 7,60 

Nota: Datos obtenidos con la ayuda del aplicativo SPSS v.25. 

 

Los estadísticos para muestras emparejadas, que se obtuvieron una vez procesados 

los datos obtenidos, muestran una media de 2,80 para los datos recolectados durante el pre 

test, y de 7,60 para los datos obtenidos en el pos test. 

 



42 
 

3.3.2. Contrastación primera hipótesis específica 

 

H0 La aplicación de los juegos tradicionales no influye significativamente en la 

dimensión clasificación del nivel de desarrollo de las nociones matemáticas 

básicas en niños inclusivos en una I.E., Piura 2022. 

 

H1 La aplicación de los juegos tradicionales influye significativamente en la 

dimensión clasificación del nivel de desarrollo de las nociones matemáticas 

básicas en niños inclusivos en una I.E., Piura 2022. 

 

Tabla 12 

Correlaciones de muestras emparejadas de la variable nociones matemáticas básicas en su 

dimensión clasificación, antes y después de la aplicación de los juegos tradicionales. 

Diferencias emparejadas 

Par 1 Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% intervalo 

de confianza 

de la 

diferencia Sig. 

t gl 
Si. 

(bilateral) 

Pre test  

Pos Test 
-2,400 ,114018 ,50990 -3,815 -9,842 -4,707 5 0,009 

Nota: Datos obtenidos con la ayuda del aplicativo SPSS v.25. 

 

Los estadísticos para muestras emparejadas, que se obtuvieron una vez procesados 

los datos recolectados durante el pre test para la dimensión clasificación de la variable 

nociones matemáticas básicas, muestran como resultado el valor de la T de Student de -4,707 

y una significancia bilateral (p-valor) de 0,09 para cuatro grados de libertad al 95% de 

confianza con un margen de error de 0.5% (alfa), y siendo que el p-valor obtenido es menor 

al margen de error permitido, se dio por rechazada la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 

alterna, es decir que la aplicación de los juegos tradicionales tiene una influencia 

significativa en la dimensión clasificación del nivel de desarrollo de las nociones 

matemáticas básicas en niños inclusivos en una I.E., Piura 2022. 
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3.3.3. Contrastación segunda hipótesis específica 

 

H0 La aplicación de los juegos tradicionales no influye significativamente en la 

dimensión cantidad del nivel de desarrollo de las nociones matemáticas básicas 

en niños inclusivos en una I.E., Piura 2022. 

 

H1 La aplicación de los juegos tradicionales influye significativamente en la 

dimensión cantidad del nivel de desarrollo de las nociones matemáticas básicas 

en niños inclusivos en una I.E., Piura 2022. 

 

Tabla 13 

Correlaciones de muestras emparejadas de la variable nociones matemáticas básicas en su 

dimensión cantidad, antes y después de la aplicación de los juegos tradicionales. 

Diferencias emparejadas 

Par 1 Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% intervalo 

de confianza 

de la 

diferencia Sig. 

t gl 
Si. 

(bilateral) 

Pre test  

Pos Test 
-1,800 ,44721 ,2000 -2,355 -1,244 -9,00 5 0,001 

Nota: Datos obtenidos con la ayuda del aplicativo SPSS v.25. 

 

Los estadísticos para muestras emparejadas, que se obtuvieron una vez procesados 

los datos recolectados durante el pre test para la dimensión cantidad de la variable nociones 

matemáticas básicas, muestran como resultado el valor de la T de Student de -9,00 y una 

significancia bilateral (p-valor) de 0,01 para cuatro grados de libertad al 95% de confianza 

con un margen de error de 0.5% (alfa), y siendo que el p-valor obtenido es menor al margen 

de error permitido, se da por rechazada la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es 

decir que la aplicación de los juegos tradicionales tiene una influencia significativa en la 

dimensión cantidad del nivel de desarrollo de las nociones matemáticas básicas en niños 

inclusivos en una I.E., Piura 2022. 
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3.3.4. Contrastación tercera hipótesis específica 

 

H0 La aplicación de los juegos tradicionales no influye significativamente en la 

dimensión movimiento, forma y localización del nivel de desarrollo de las 

nociones matemáticas básicas en niños inclusivos en una I.E., Piura 2022. 

 

H1 La aplicación de los juegos tradicionales influye significativamente en la 

dimensión movimiento, forma y localización del nivel de desarrollo de las 

nociones matemáticas básicas en niños inclusivos en una I.E., Piura 2022. 

 

Tabla 14 

Correlaciones de muestras emparejadas de la variable nociones matemáticas básicas en su 

dimensión forma, movimiento y localización, antes y después de la aplicación de los juegos 

tradicionales. 

Diferencias emparejadas 

Par 1 Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% intervalo 

de confianza 

de la 

diferencia Sig. 

t gl 
Si. 

(bilateral) 

Pre test  

Pos Test 
-2,000 1,58114 ,70711 -3,963 -0,036 -2,828 5 0,047 

Nota: Datos obtenidos con la ayuda del aplicativo SPSS v.25. 

 

Los estadísticos para muestras emparejadas, que se obtuvieron una vez procesados 

los datos recolectados durante el pre test para la dimensión cantidad de la variable nociones 

matemáticas básicas, muestran como resultado el valor de la T de Student de -,2,8285 y una 

significancia bilateral (p-valor) de 0,47 para cuatro grados de libertad al 95% de confianza 

con un margen de error de 0.5% (alfa), y siendo que el p-valor obtenido es menor al margen 

de error permitido, se da por rechazada la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es 

decir que la aplicación de los juegos tradicionales tiene una influencia significativa en la 

dimensión forma, movimiento y localización del nivel de desarrollo de las nociones 

matemáticas básicas en niños inclusivos en una I.E., Piura 2022. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Del análisis de los resultados obtenidos en la presente investigación, se logró 

determinar la influencia significativa de la aplicación de los juegos tradicionales en el 

desarrollo de las nociones matemáticas básicas en niños inclusivos en la Institución 

Educativa Nº 613 Máncora – Talara, corroborándose la hipótesis principal de investigación 

siendo que la prueba T de Student (Figura 9) arrojó un valor t de –3,868 y un p – valor de 

0,018 inferior al nivel de significancia admitido (0.05), además de ello, los estadísticos para 

muestras emparejadas, que se obtuvieron una vez procesados los datos obtenidos (Tabla 11) 

muestran una media de 2,80 para los datos recolectados durante el pre test, y de 7,60 para 

los datos obtenidos en el pos test, lo que confirma la existencia de diferencias significativas 

entre los niveles de desarrollo de la variable nociones matemáticas básicas, antes y después 

de la aplicación de los juegos tradicionales. Corroborándose así, los resultados estadísticos 

dispuestos en la Tabla 2, en donde se observa que los niños inclusivos elevaron su nivel de 

desarrollo de la variable nociones matemáticas básicas, pasando del nivel bajo en el pre test 

(80%) a un nivel alto en el pos test (60%), por lo que se dio por aceptada la hipótesis alterna 

rechazándose la hipótesis nula. 

En relación al desarrollo de las nociones matemáticas básicas observado en el pre 

test, este fue de un nivel bajo en el 80% y moderado en el 20% restante; infiriéndose la 

existencia de problemas circunspectos, por lo general, a sus dificultades en la adquisición 

del lenguaje, procesos de aprendizajes lentos, falta de atención, baja audición, aburrimiento 

o cansancio, poca tolerancia a la frustración, al ruido o bullicio externo, poca motivación al 

haberse visto expuesto a tareas monótonas y repetitivas realizadas incluso de manera 

excluyente frente a sus pares, e incluso a problemas de sobreprotección en el ámbito familiar 

manifiesto es su falta de confianza, timidez e inseguridad en sí mismos. Mientras que, en el 

pos test se observó una notable mejoría alcanzando el 60% de los niños inclusivos un nivel 

alto de desarrollo de las nociones matemáticas básicas, mientras que 40% restante alcanzó 

un nivel moderado. Resultados que permitieron inferir la eficacia de los juegos tradicionales, 

cuya aplicación contribuyó a crear un clima escolar adecuado en el que los niños en general 

y de manera especial los niños inclusivos, se vieron motivados, aceptados e integrados, lo 

que facilito una mejoría significativa en su aprendizaje, comprensión e interiorización de las 

nociones matemáticas básicas.  
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En cuanto al desarrollo de las nociones matemáticas básicas por dimensiones se 

observó un mejor desarrollo fue la dimensión Clasificación alcanzando el 80% de los niños 

un nivel alto, 20% alcanzó el nivel moderado y ningún niño evidenció un bajo nivel; mientras 

que la dimensión de menor desarrollo fue la dimensión Forma, movimiento y localización 

en la cual solo el 20% alcanzó el nivel alto y el 80% un nivel moderado. La dimensión que 

tuvo un desarrollo intermedio o moderado fue la de cantidad, manifiesto en la dificultad de 

los niños inclusivos para ordenar objetos durante los juegos que se pusieron en práctica 

durante las sesiones de aprendizaje, esto en virtud que tratándose de niños cuyas edades 

fluctúan entre los cuatro y cinco años, aunado a sus limitaciones físicas, sensoriales y de 

comunicación y su aun poca desarrollada capacidad de inducción, se les dificultó ordenar 

objetos en forma ascendente y descendentes a la vez, en este extremo debe considerarse que 

la dimensión seriación no fue considerada en el presente estudio, puesto como es bien sabido, 

es recién después de los siete años que los niños desarrollan su capacidad para seriar 

elementos u objetos  (Piaget, 1946). 

En efecto, los juegos practicados, durante las sesiones de aprendizaje, permitieron a 

los niños interactuar con diversos objetos, y durante este proceso, construir diversas 

agrupaciones en base a criterios de semejanza como color, forma, tamaño, etc., estableciendo 

así bases sólidas para el aprendizaje de las nociones matemáticas como la clasificación, en 

un inicio, a partir de grandes agrupaciones y posteriormente, lograron realizar agrupaciones 

a partir de criterios más reducidos o específicos, todo ello con el soporte y seguimiento 

constantes de la docente del aula y de las investigadoras. Cabe anotar, que de manera global, 

la noción de la clasificación fue la de mejor evolución durante las sesiones de aprendizaje, 

pero no todos los niños manifestaron el mismo grado de desarrollo, sino que este fue mayor 

en unos y menor en otros, por ejemplo los niños con trastorno del lenguaje, al no tener 

ninguna limitación física, le resultó más fácil la práctica de los juegos asimilando así los 

conceptos impartidos, y a pesar de su limitación en el habla, con la ayuda brindada lograron 

integrarse al grupo y expresar, aunque con cierta dificultad, sus pensamientos e ideas, a partir 

de gestos, señas o palabras entrecortadas. 

La práctica de los juegos tradicionales también permitió a los niños inclusivos 

mejorar su nivel de desarrollo en la dimensión forma, movimiento y localización, aunque 

fue la dimensión de menor desarrollo en comparación con las otras dos dimensiones 

consideradas en el estudio, los resultados alcanzados demuestran una mejoría significativa 

en relación al nivel inicial observado en el pre test, puesto que les permitió el establecimiento 
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de relaciones en el espacio a partir de los desplazamientos y las distintas ubicaciones que los 

niños iban asumiendo al explorar su entorno como parte de la realización de los juegos, y 

durante los cuales pudieron establecer comparaciones de distancias con relación a los objetos 

a su alrededor, así como develar las formas y tamaños de los objetos e identificar sus 

principales características, entre ellas medida, longitud, distancia, del mismo modo 

establecer puntos de referencia para su ubicación en el espacio con respecto a los demás 

participantes en el juego y los objetos que formaban parte de los mismos.  

En base a los resultados alcanzados en la presente investigación, se advierte que los 

mismos fueron concordantes con los alcanzados por Balseca (2021) en su investigación, El 

proceso enseñanza de la Matemática en los estudiantes con necesidades educativas 

especiales asociadas a la discapacidad en la Unidad Educativa Ramón Barba Naranjo, año 

lectivo 2020 – 2021 Universidad Técnica de Cotopaxi – Ecuador, en la cual llegó a concluir 

que el empleo de una guía de estrategias lúdicas en base a juegos inclusivos permitió 

fortalecer el proceso de enseñanza y desarrollo del pensamiento lógico en estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

Por su parte, Bautista y Benites (2017) quienes en su trabajo de titulación, Niños y 

niñas con necesidades especiales y su inclusión en la Educación Básica Regular en Piura, se 

plantearon como objetivo general desarrollar una cultura que favorezca la inclusión de los 

niños con necesidades educativas especiales en las Instituciones Educativas de Piura y cuyos 

resultados concuerdan con los de la presente investigación, al resaltar la importancia de una 

adecuada cultura de inclusión en el aula de clases orientada a brindar una adecuada atención 

a niños inclusivos y propiciar el desarrollo de los aprendizajes impartidos en el aula. 

  También existen similitudes en las conclusiones a las que llegó Chávez (2019) en 

su investigación, Enseñanza - aprendizaje de matemática en niños y niñas con discapacidad 

visual en la IEI Nº 258 Isla Suana distrito de Anapia Provincia de Yunguno Departamento 

de Puno 2019, en la que resaltó la importancia de promover en la escuela aspectos como 

igualdad de oportunidades; así como la aceptación, aprobación y respeto de los niños 

inclusivos, que permita la inclusión y sensibilización de los niños, docentes y comunidad 

educativa en el proceso de adiestrar y promover la adquisición de las matemáticas en los 

estudiantes que presenten limitaciones o dificultades en su desarrollo. 

Por otro lado, los resultados alcanzados no fueron concordantes con los resultados 

obtenidos por Rodríguez y Chávez (2020) en su trabajo de titulación, Los conceptos básicos 

matemáticos en estudiantes con discapacidad intelectual del Centro de Educación Básica 



48 
 

Especial Nº 35001 de Huancavelica; investigación  en la cual concluyó como muy bajo el 

nivel de conceptos básicos matemáticos en el 77.78% de los niños evaluados, mientras que 

un 11.11% evidenció un nivel bajo y medio respectivamente. Al respecto de la no 

concordancia de estos resultados con los encontrados en la investigación se puede considerar 

como factor determinante la diferencia en el tipo de discapacidad que presentan las muestras 

en estudio de ambas investigaciones. 

El nivel de desarrollo de las nociones matemáticas básicas en niños inclusivos 

alcanzados en la presente investigación, como consecuencia de la aplicación de los juegos 

tradicionales, se entiende y corrobora a partir de lo expuesto por Piaget (1946), para quien 

el niño el niño va construyendo su pensamiento lógico matemático a través de las 

representaciones metales que se plantea al relacionarse con los diversos objetos con que 

interactúa, en ese sentido los juegos tradicionales constituyen elementos motivadores para 

el aprendizaje significativo de las matemáticas, en especial en el nivel inicial, puesto que 

constituye un importante catalizador de la expresión de los pensamientos más internos y 

emociones intrínsecas de la persona, que en ciertas ocasiones no suelen brotar libremente.  

En ese mismo sentido, Calle y Bohórquez (2010) sostienen, el niño durante el juego 

exterioriza conflictos internos, asimismo puede minimizar experiencias que le son negativas. 

Por su parte, Farías y Rojas (2010) consideran que el juego constituye una actividad 

fundamental para los procesos de enseñanza y el aprendizaje de nuevos conocimientos. Por 

su parte, la práctica de juegos inclusivos en el aula de clases supone el firme rechazo a viejas 

concepciones excluyentes o parcializadas limitadas a niños que presenten ciertas 

discapacidades, puesto que representan actividades lúdicas participativas, en las cueles 

pueden intervenir todos los niños independientemente de sus cualidades o diferencias.  

Los juegos tradicionales, aunados a una debida motivación, constituyen elementos 

útiles para procurar que los niños inclusivos, asimilen en menor tiempo las nociones 

matemáticas básicas y desarrollen habilidades de pre cálculo. Motivo por el cual, resulta 

importante, desde la etapa pre escolar, involucrar a los niños, indiferentemente de que si 

presentan o no algún grado de dificultad, en la realización de actividades motivadoras que 

lo inciten a asimilar y comprender el entorno en que se desarrolla, a partir de experiencias 

gratificantes en base a las cuales constituyan sólidas base de conocimiento que faciliten la 

adquisición de conocimientos cada vez más complejos, dentro de una verdadera educación 

inclusiva que rompa con las barreras y limitaciones estructurales actuales. 
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Por su parte, la práctica de juegos inclusivos en el aula de clases admite el firme 

rechazo a viejas ideas y concepciones excluyentes o parcializadas que limitan el desarrollo 

e inclusión de los niños que presenten ciertas discapacidades, puesto que representan 

actividades lúdicas participativas, en las cueles pueden intervenir todos los niños 

independientemente de sus condiciones de semejanzas o diferencias. En tal sentido, autores 

como Castilla et al. (2014), consideran que el empleo de los juegos inclusivos escolares es 

un gran paso para la consecución de una verdadera educación inclusiva por lo que su 

masificación en el sector educativo es de vital importancia para contribuir al progreso 

humano, propiciar la adquisición de nuevos conocimientos, potencia la convivencia en 

armonía, la participación social y el reconocimiento del otro indiferentemente de sus 

condiciones físicas, psicológicas, sociales, económicas o espirituales. 

En el desarrollo de la presente investigación, si bien es cierto se cumplieron los 

objetivos planteados, es relevante, hacer notar las limitaciones encontradas principalmente 

a consecuencia de las pocas investigaciones realizadas en torno a la problemática planteada, 

la falta de motivación por parte de la docente para la realización y acompañamientos de las 

sesiones de trabajo, en gran parte debido a su poca o falta de capacitación o especialización 

para atender a las necesidades de los niños inclusivos dentro del aula de clase, así como la 

poca participación e involucramiento de los padres de familia en los procesos de aprendizaje 

de sus niños. 

Al respecto Pareja ( 2009) considera que es fundamental para alcanzar una verdadera 

educación inclusiva la participación de los profesores y padres de familia como agentes 

educativos; los primeros encargados de propiciar ambientes inclusivos en el aula de clases a 

partir de actividades motivadores e integradoras en atención a las dificultades de atención, 

déficit de memoria, bajo nivel de desarrollo lingüístico,  dificultad comunicativa , lentitud 

de procesamiento de información que presentan los niños inclusivos y que estas actividades 

deben ser realizadas de manera grupal, sin distinciones o exclusiones, pero si poniendo 

mayor atención en proporcionar la ayuda necesaria a los niños que más lo requieran.  

En cuanto a los padres, el mismo autor recomienda, un mayor involucramiento en la 

realización de actividades de reforzamiento de las actividades realizadas en el aula, 

procurando seguir la misma secuencia de manera espiral, de tal manera que los contenidos 

enseñados en un día sean reforzados al día siguiente de manera conjunta con el conocimiento 

impartido el día anterior, así sucesivamente, de tal manera que el niño logre superar sus 

propias limitaciones y dificultades de aprendizaje. 
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V. CONCLUSIONES 

 

- Los resultados de prueba T de Student aplicada, arrojaron un p-valor de 0,00 inferior al 

nivel de significancia admitido (0.05), por lo que se dio aceptada la hipótesis general de 

investigación, al quedar demostrado que aplicación de los juegos tradicionales tuvo una 

influencia significativa en el desarrollo de las nociones matemáticas básicas en niños 

inclusivos de cuatro y cinco años en la Institución Educativa Nº 613 Máncora – Talara, 

puesto que, en la práctica, permitió mejorar el bajo nivel evidenciado en el 80% de los 

niños inclusivos  durante el pre test a un nivel alto en el 60% de ellos en el pos test. 

- Se logró precisar como significativa la influencia de la aplicación de los juegos 

tradicionales en la dimensión clasificación del nivel de desarrollo de las nociones 

matemáticas básicas en niños inclusivos en una I.E, Piura, 2022, en virtud que, de la 

prueba paramétrica aplicada se obtuvo un p-valor de ,009 inferior al margen de error 

admitido (0,5), lo que resultó concordante con la mejoría observada en los niños 

inclusivos, que de un nivel bajo en el 60% durante el pre test lograron alcanzar el 80% 

de ello un nivel alto en el pos test.  

- La aplicación de los juegos tradicionales tiene una influencia significativa en el nivel de 

desarrollo de la dimensión cantidad de la variable nociones matemáticas básicas en niños 

inclusivos, así quedó demostrado, de los resultados de la prueba T de Student, cuyo p-

valor (,001) resultó inferior al nivel de significancia admitido (0.5), lo que se corrobora 

en los resultados estadísticos, en los que se observa que los niños inclusivos pasaron de 

un bajo nivel (100%) a un nivel moderado (60%) y alto (40%). 

- Para la dimensión forma, movimiento y localización se obtuvo un p-valor de ,047 inferior 

al nivel de significancia admitido (0.5), por lo que se identificó como significativa la 

influencia de la aplicación de los juegos tradicionales para dicha dimensión de la variable 

nociones matemáticas básicas en niños inclusivos, los mismos que vieron mejorado su 

nivel de desarrollo del 80% en un nivel bajo en el pre test a un 40% nivel alto en el pos 

test. 

 

 

 

 



51 
 

VI. RECOMENDACIONES 

 

Los resultados a los que se arribó en la investigación, permitieron demostrar la 

importancia de los juegos tradicionales, como una actividad esencial para el proceso de 

desarrollo y aprendizajes de los niños con o sin necesidades educativas especiales, 

facilitando no solo el desarrollo de las nociones matemáticas básicas, sino también de 

competencias sociales y desarrollo socioemocional, además de facilitar la atención de sus 

necesidades diversas y promover una verdadera educación inclusiva en el nivel preescolar. 

 

En ese sentido, se sugiere: 

 

- A las docentes del nivel inicial una constante capacitación y especialización en 

aspectos específicos acerca de diversidad e inclusión, así como el desarrollo de 

juegos inclusivos a fin estar debidamente capacitadas y preparadas para promover y 

favorecer una verdadera inclusión en el aula de clases y enfrentar con éxito el reto 

que involucra tener en el aula de clases niños inclusivos o con necesidades educativas 

especiales. 

- Al director de la institución en que se desarrolló la investigación, no desmayar en su 

esfuerzo por implementar aulas inclusivas, que eliminen las barreras que impiden la 

participación activa de niños inclusivos. 

- A la docente de la institución investigada, busque promover experiencias, a partir de 

recursos lúdicos como los juegos tradicionales, que posibiliten la participación de 

todos los niños, favoreciendo de manera intencional los procesos de enseñanza 

aprendizaje y el despliegue emocional y social de los niños, en especial de aquello 

que requieren de atenciones específicas. 

- A los padres de familia de niños inclusivos, un mayor involucramiento en el proceso 

de aprendizaje de las matemáticas, procurando este proceso inicie incluso antes de la 

escolarización y se vea potenciado con terapias que permita reforzar la consolidación 

de las nociones matemáticas básicas aprendidas, procurando en todo momento, un 

trabajo conjunto que involucre escuela – familia – terapia.  
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Anexo 1: Instrumento de recolección de la información 

LISTA DE COTEJO 
 

DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN 

INDICADOR: Establece relaciones mentales de semejanza, diferencias, pertenencias y no pertenencia e inclusión. 

ÍTEMS SI NO OBERVACIÓN 

• Reúne objetos por semejanza    

• Separa objetos por diferencia    

• Define pertenencia y no pertenencia de un objeto a una clase    

• Incluye objetos en subclase    

DIMENSIÓN: CANTIDAD 

INDICADOR: Establece relaciones: agrupar, correspondencia, agregar, quitar, contar y estimación. 

ÍTEMS SI NO OBERVACIÓN 

• Asocia y agrupa cantidades a expresiones numéricas    

• Enumera y compara conjuntos estableciendo su correspondencia    

• Realiza operaciones que requieren agregar, quitar y contar cantidades    

• Usa estrategias y procedimientos de estimación de cálculo    

DIMENSIÓN: FORMA MOVIMIENTO LOCALIZACIÓN 

INDICADOR: Establece relaciones entre su cuerpo y el espacio, los objetos y las personas que están en su entorno. 

ÍTEMS SI NO OBERVACIÓN 

• Clasifica figuras geométricas en base a atributos comunes de tamaño, forma y color    

• Comprende las nociones espaciales básicas: dentro-fuera, arriba-abajo, encima-debajo, 

junto-separado 
   

• Demuestra comprensión sobre las formas y relaciones geométricas: “…es más 

largo/corto que…”, “… es más alto/bajo que…”, “…es más grueso/delgado que…”. 
   

• Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio: “cerca/lejos de”, “al 

lado de”, “adelante/detrás de”, “en medio” “a la derecha/izquierda de”. 
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Anexo 2: Ficha Técnica 

 

  

Nombre Original del 

instrumento: 
LISTA DE COTEJO 

Autor: 
Adaptado por el equipo de investigación Lic. Clara Luz Navarro Estrada y Lic. 

Entti Guisella Valdiviezo Garcés del instrumento elaborado por Navarro (2020). 

Objetivo: 
Recopilar información para medir la variable Nociones Matemáticas Básicas 

antes y después de la aplicación de los juegos tradicionales en niños inclusivos 

Usuarios: 
Cinco niños inclusivos de cuatro y cinco años de edad de la I.E Nº 613 “Beato 

Carlo Acutis” Máncora – Talara – Piura en el año 2022 

Forma de 

Administración o Modo 

de aplicación: 

Observación directa 

Fue aplicada a cada unidad de análisis, previa autorización del director de la I.E 

Nº 613 “Beato Carlo Acutis” Máncora – Talara – Piura y asentimiento 

informado de los padres de familia, en dos momentos: antes y después de la 

aplicación de los juegos tradicionales durante 12 sesiones de aprendizaje. 

Estructura 

Variable: Nociones matemáticas básicas 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Clasificación 

Reúne objetos por semejanza. 1 

Separa objetos por diferencia. 2 

Define pertenencia y no pertenencia de un objeto a una clase. 3 

Incluye objetos en subclase. 4 

Cantidad 

Asocia y agrupa cantidades a expresiones numéricas. 5 

Enumera y compara conjuntos estableciendo su 

correspondencia 

6 

Realiza operaciones que requieren agregar, quitar y contar 

cantidades 

7 

Usa estrategias y procedimientos de estimación de cálculo 8 

Forma, 
movimiento 

y 

localización 

Clasifica figuras geométricas en base a atributos comunes de 

tamaño, forma y color. 

9 

Comprende las nociones espaciales básicas: dentro-fuera, 
arriba-abajo, encima-debajo, junto-separado. 

10 

Demuestra comprensión sobre las formas y relaciones 
geométricas: “…es más largo/corto que…”, “… es más 

alto/bajo que…”, “…es más grueso/delgado que…”. 

 

11 

Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el 

espacio: “cerca/lejos de”, “al lado de”, “adelante/detrás de”, 

“en medio” “a la derecha/izquierda de”. 

12 

 

Validez: 
El instrumento elaborado fue sometido a juicio de 3 expertos en educación 

inclusiva para su validación correspondiente. 

Confiabilidad: 
La confiabilidad del instrumento fue determinada mediante la técnica Alfa de 

Cronbach, obteniéndose un índice de confiabilidad de 0,836.  
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Anexo 3: Operacionalización de variables 

 

Nota: Adaptado de Navarro (2020). 

 

Variables Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítem Instrumento 

Escala de 

medición 

Los juegos 

tradicionales 

Manifestaciones culturales 

costumbristas y recreativas 

que forman parte de la cultura 
popular de un pueblo que se 

han dado a conocer de 

generación en generación y en 

cuya realización no se 

requiere de muchos materiales 

o sofisticados recursos 

tecnológicos, suelen tener 

reglas simples fáciles de 
entender y poner en práctica 

(Caler, 2009) 

A través de las 

dimensiones social, 

cognitiva y afectivo-
emocional se puede 

medir la influencia de 

los juegos tradicionales 

para estimular la 

inclusión del niño en el 

aula, captar su interés 

por aprender, así como 

el desarrollo de su 
capacidad mental 

lógico-matemática. 

Social 

Estimular la inclusión 

del niño en el aula de 

clase 

• Facilidad de adaptación. 

• Facilidad de integración 

• Convivencia grupal 

• Juego de canicas 

• Juego Futbol 

• Juego Encantadas 

Nominal Cognitiva 
Estimular la capacidad 

mental lógico-

matemática. 

• Desarrolla habilidades de clasificación, cantidad, forma, 
movimiento y localización. 

• Juego El trencito 

• Juego La rayuela 

• La gallinita ciega, 

• El veo, veo 

• Tumba latas 

• Carrera de cuchara 

Afectiva-
emocional 

Estimular y captar el 

interés de los niños por 

aprender 

• Exterioriza emociones 

• Manifiesta autoestima y autoconfianza  

• Juego de palmas 

• La gallinita ciega 

• Juego Que pase el 

rey 

Nociones 

matemáticas 

básicas 

Hace referencia al 

proceso  que construye el niño 

el niño a partir de 

las experiencias que le brinda 

la interacción con los objetos 

físicos, su entorno y 

situaciones de su diario vivir, 
lo que le permite crear 

mentalmente relaciones, 

comparaciones estableciendo 

semejanzas y diferencias de 

sus características para poder 

clasificarlos y compararlos 

(Ministerio de Educación, 
2013) 

Mediante el desarrollo 

de operaciones lógicas, 

como clasificar, contar, 

identificar diversas 

formas, orientarse y 

describir la posición y 

el movimiento de 
objetos y de sí mismo 

en el espacio se puede 

medir los 

conocimientos pre 

numéricos que el niño 

adquiere y que le 

permiten fortalecer sus 
nociones matemáticas 

básicas. 

Clasificación 

Establece relaciones 

mentales de semejanza, 

diferencias, 

pertenencias y no 

pertenencia e inclusión. 

• Reúne objetos por semejanza. 

• Separa objetos por diferencia. 

• Define pertenencia y no pertenencia de un objeto a una 

clase. 

• Incluye objetos en subclase. 

Lista de Cotejo Nominal 

Cantidad 

Establece relaciones: 

agrupar, 

correspondencia, 
agregar, quitar, contar y 

estimación. 

• Asocia y agrupa cantidades a expresiones numéricas. 

• Enumera y compara conjuntos estableciendo su 

correspondencia. 

• Realiza operaciones que requieren agregar, quitar y contar 

cantidades. 

• Usa estrategias y procedimientos de estimación de cálculo. 

Forma 

Movimiento 

Localización 

Establece relaciones 
entre su cuerpo y el 

espacio, los objetos y 

las personas que están 

en su entorno. 

• Clasifica figuras geométricas en base a atributos comunes 

de tamaño, forma y color. 

• Comprende las nociones espaciales básicas: dentro-fuera, 

arriba-abajo, encima-debajo, junto-separado. 

• Demuestra comprensión sobre las formas y relaciones 

geométricas: “…es más largo/corto que…”, “… es más 

alto/bajo que…”, “…es más grueso/delgado que…”. 

• Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el 
espacio: “cerca/lejos de”, “al lado de”, “adelante/detrás 

de”, “en medio” “a la derecha/izquierda de”. 
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Anexo 4: Carta de presentación 
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Anexo 5: Carta de autorización emitida por la entidad que faculta el recojo de datos 
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Anexo 6: Asentimiento informado  

 

 

 



63 
 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 



65 
 

 

 

 

 



66 
 

 

 

 

 



67 
 

Anexo 7: Matriz de consistencia 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 
HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES MARCO TEÓRICO DIMENSIONES MÉTODOS 

Problema General 

¿Cómo influye la aplicación de juegos 

tradicionales en el desarrollo de las 

nociones matemáticas básicas de 

niños inclusivos en una I.E, Piura 

2022? 

 

Problemas específicos 

¿Cuál es la influencia de la aplicación 

de los juegos tradicionales en la 

dimensión clasificación del nivel de 

desarrollo de las nociones matemáticas 

básicas de niños inclusivos en una I.E, 

Piura 2022? 

 

¿Cuál es la influencia de la aplicación 

de los juegos tradicionales en la 

dimensión cantidad del nivel de 

desarrollo de las nociones matemáticas 

básicas de niños inclusivos en una I.E, 

Piura 2022? 

 

¿Cuál es la influencia de la aplicación 

de los juegos tradicionales en la 

dimensión forma, movimiento y 

clasificación del nivel de desarrollo de 

las nociones matemáticas básicas de 

niños inclusivos en una I.E, Piura 

2022? 

Hipótesis general 

H1: La aplicación de los juegos 

tradicionales tiene una influencia 

significativa en el desarrollo de las 

nociones matemáticas básicas en niños 

inclusivos en una I.E., Piura 2022. 

 

Hipótesis específicas 

HE1: La aplicación de los juegos 

tradicionales influye significativamente en 

la dimensión clasificación del nivel de 

desarrollo de las nociones matemáticas 

básicas en niños inclusivos en una I.E., 

Piura 2022. 

 

HE2: La aplicación de los juegos 

tradicionales influye significativamente en 

la dimensión cantidad del nivel de 

desarrollo de las nociones matemáticas 

básicas en niños inclusivos en una I.E., 

Piura 2022. 

 

HE3: La aplicación de los juegos 

tradicionales influye significativamente en 

la dimensión forma, movimiento y 

localización del nivel de desarrollo de las 

nociones matemáticas básicas en niños 

inclusivos en una I.E., Piura 2022. 

Objetivo general 

Determinar la influencia de la 

aplicación de los juegos tradicionales 

en el desarrollo de las nociones 

matemáticas básicas en niños 

inclusivos en una I.E., Piura; 2022. 

 

Objetivos específicos 

Precisar la influencia de la aplicación 

de los juegos tradicionales en la 

dimensión clasificación del nivel de 

desarrollo de las nociones matemáticas 

básicas en niños inclusivos en una I.E, 

Piura 2022 

 

Señalar la influencia de la aplicación de 

los juegos tradicionales en la 

dimensión cantidad del nivel de 

desarrollo de las nociones matemáticas 

básicas en niños inclusivos en una I.E, 

Piura 2022. 

 

Identificar la influencia de la aplicación 

de los juegos tradicionales en la 

dimensión clasificación del nivel de 

desarrollo de las nociones matemáticas 

básicas en niños inclusivos en una I.E, 

Piura 2022. 

 

 

 

 

V1 

Juegos 

tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2 

Nociones 

matemáticas 

básicas 

 

 

Manifestaciones culturales, 

costumbristas y recreativas que 

forman parte de la cultura 

popular de un pueblo que se han 

dado a conocer de generación 

en generación y en cuya 

realización no se requiere de 

muchos materiales o 

sofisticados recursos 

tecnológicos, suelen tener 

reglas simples fáciles de 

entender y poner en práctica 

(Caler, 2009). 

 

 

Hace referencia al proceso  que 

construye el niño a partir de 

las experiencias que le brinda la 

interacción con los objetos 

físicos, su entorno y situaciones 

de su diario vivir, lo que le 

permite crear mentalmente 

relaciones, comparaciones 

estableciendo semejanzas y 

diferencias de sus características 

para poder clasificarlos y 

compararlos (Ministerio de 

Educación, 2013). 

 

 

 

 

 

Social 

 

Cognitiva 

 

Afectivo-emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación 

 

Cantidad 

 

Forma movimiento 

y localización 

Enfoque: 

Cuantitativo 

 

Tipo: 

Aplicada 

 

Nivel: 

Explicativo. 

 

Diseño: 

No experimental con pre 

test y post test, con un 

solo grupo. 

 

 
 

M = Muestra cinco niños 

de cuatro y cinco 

años de edad 

O1 = Pre Test. 

E   = Aplicación juegos 

tradicionales 

O2 = Post Test  

 

 

 

Técnica: 

Observación directa 

 

Instrumento: 

Lista de Cotejo 

 

Muestra: 

Cinco niños del aula de 

cuatro y cinco años. 

 

Muestreo: 

Muestreo no 

probabilístico 

intencional 
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Anexo 8: Validación de instrumento 
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Anexo 9: Porcentaje de Turnitin 

 

 


