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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar si existe 

influencia de las praxias finas y globales en el aprendizaje cooperativo escolar. 

Es un estudio de carácter descriptivo, dentro del cual se detallan las 

características y atributos de las variables de estudio; se desarrolló en el centro 

de salud de Tosagua, se estudió una población de 20 escolares, de los cuales 

15 eran de sexo masculino y 5 eran de sexo femenino; en un rango de 6 a 11 

años. Para la recolección de datos se aplicó la batería psicomotora de Víctor Da 

Fonseca (BPM) con sus indicadores en Praxia Fina y en Praxia Global 

considerando que entre menor sea el número obtenido, mayor es la dificultad; 

para el aprendizaje cooperativo se aplicó el registro escolar de Shelley Mulligan 

(RE) determinando, si mayor es la sumatoria mayor será la dificultad. Los 

resultados que los investigados presentan en Praxia Fina son: coordinación 

dinámica manual, tamborilear y velocidad de precisión. En Praxia Global son: 

coordinación óculo manual, óculo pedal, dismetría y agilidad; en el aprendizaje 

cooperativo presentaron dificultades en; atención y nivel de actividad, 

culminación de tarea, trabajo independiente, habilidades de comunicación, 

seguimiento de instrucciones, y cambia fluidamente de actividad en actividad. Se 

concluye que las alteraciones en praxias finas y globales tienen una influencia 

alta en el aprendizaje cooperativo, por lo cual la propuesta de intervención es 

necesaria para un impacto significativo en los escolares. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación en las escuelas es de suma importancia, por no buscar 

calificarla como vital para el desarrollo social y personal del individuo. Es decir, 

la inclusión a la interacción en cooperación es necesaria para cualquier tipo de 

ambiente.  

La Organización Mundial de la Salud (OMG) estima que más que el 10% 

de la población de cualquier país está constituida con algún tipo de deficiencia. 

En América Latina una población de aproximadamente de 930 millones 690.000 

habitantes para el 2009, existen aproximadamente 93 millones con algún tipo de 

problema de desarrollo, incluidos niños. En una evaluación realizada por Halpern 

y col a 1.363 niños de 12 meses, en un universo de 5304nacidos en hospitales 

de Pelotas en 1993, revelaron 463(34%) con riesgo de retraso en el desarrollo. 

En el Archipiélago de Combú en Pará Brasil, detectaron 37% con riesgo de sufrir 

algún problema de desarrollo  (Halpern R, 2000)    (OMS, 2011).El Fondo de 

Naciones Unidas para LA Infancia insiste en el cumplimento de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes a la protección, cuidado y atención de calidad en 

caso de alteraciones. (UNICEF, Estado de los derechos de la Niñez y la 

Adolescencia en el Ecuador 2005, 2006). 

Según la Asociación Latinoamericana de Psiquiatría, se estima que las 

alteraciones psicomotoras tienen una prevalencia del 6% en niños entre 5 y 11 

años de edad (Salamanca LM, 2016); Holanda reporta prevalencia del 2.7% y 

15.6% en Singapur (Jongmans M, 2003); en Zaragoza España el 11% y 12% de 

las consultas que llegan a neuropediatría se realizan por retraso psicomotor (L., 

2011). En Latinoamérica la prevalencia en problema de aprendizaje que se 

encuentran relacionados con alteraciones psicomotoras se encuentra entre 33% 

al 45% según los datos de la Secretaría de Desarrollo Social de México, se 

reportan condiciones de alteraciones psicomotoras en niños de condición de 

pobreza a partir de los 18 meses de edad, por lo que se determina en condiciones 

de pobreza la población vulnerable. 

     Ecuador ha participado en los acuerdos para el acceso a la educación y salud 

que asume los derechos al que tienen los niños, niñas y adolescentes UNICEF 
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(2006) La Constitución de la República del Ecuador en el año 2008 se conformó 

una red interinstitucional la cual coordina la investigación pública en educación, 

salud vivienda, y protección de todos los habitantes del territorio Ecuatoriano, sin 

embargo no se encuentran muchos estudios sobre alteraciones psicomotrices. 

En un estudio realizado en la ciudad de Manta, por la Universidad Eloy 

Alfaro de Manabí ULEAM, referente al estado psicomotriz de niños y niñas del 

Cantón Jaramijó en 2016, con una población de 569 niños y niñas en edades de 

entre 5 y 8 años utilizando la Batería Psicomotora de Víctor Da Fonseca, dicho 

estudio busca dar respuesta a ilustraciones sobre las alteraciones psicomotrices 

en Ecuador, encontrándose afecciones en psicomotricidad más de la mitad de 

escolares con un 54% presentó un perfil apráxico en praxia fina, y un 39%en 

praxia global, mediante el análisis se determina que existe un alto índice de 

déficit en el desarrollo psicomotriz, los cuales pasan inadvertidos para los 

profesionales en el área educativa. Por ello se busca mediante una detección a 

temprana edad y poder intervenir en dicha problemática mediante un programa 

de intervención eficaz en Ecuador. Se busca tomar acciones que se enfoquen el 

fortalecimiento del desarrollo motriz que cursan el nivel básico elemental de las 

escuelas en Jaramijó, y así poder replicar en otras zonas del Ecuador (Dorien J., 

2017).  

En el Cantón Tosagua al centro de Salud tipo C asisten niños y niñas al 

área de Terapia Ocupacional quienes presentan dificultades a nivel escolar. Con 

una muestra razonable se presentan casos con dichas dificultades por lo que 

representan riesgos a futuros en su desarrollo integral. en vista de lo formulado 

se plantea el siguiente problema de investigación. ¿Las alteraciones de praxias 

finas y globales determinan su influencia en el aprendizaje cooperativo escolar? 

Con la finalidad de dar respuesta a esta interrogante, se plantea el siguiente 

objetivo general: Determinar si existe la influencia de las alteraciones de praxias 

finas y globales en el aprendizaje cooperativo escolar. Como objetivos 

específicos se plantean los siguientes: Establecer el nivel de alteraciones en 

praxias finas presentes en los escolares sujetos de estudio en relación a su edad 

y sexo, Identificar el nivel de alteraciones de praxias globales presentes en 

escolares que asisten a Terapia Ocupacional al centro de salud Tosagua por 
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edad y sexo; describir la participación del estudiante con alteraciones 

psicomotrices en el aprendizaje cooperativo en relación a su edad y sexo. 

En consecuencia, se establece la siguiente hipótesis: Las alteraciones de 

praxias finas y globales influyen en el desarrollo del aprendizaje cooperativo 

escolar. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

PRAXIAS FINAS Y PRAXIAS GLOBALES  

 

Praxias Finas 

Las habilidades motoras finas son los pequeños movimientos que se 

producen en ciertas partes del cuerpo como: las manos, muñecas, dedos, pies, 

dedos de los pies, los labios y la lengua. Es por esto por lo que se habla de las 

pequeñas acciones que se producen, como recoger objetos entre el pulgar y el 

dedo índice, usando un lápiz para escribir con cuidado, sosteniendo un tenedor 

y usarlo para comer y otras tareas de músculos pequeños que se producen a 

diario. Por otro lado, se define al gesto como movimientos significativos, 

intencionales y cargados de sentido que ponen en cuestión la personalidad en 

total (Fonseca, 1988). 

 

Praxias o habilidades motoras 

Según (Rebollo, 1970) movimiento con una 

finalidad. Se explora inicialmente mediante la imitación y posteriormente por 

órdenes verbales sencillas y dirigidas a mover determinadas partes del cuerpo o 

 

Según (Infancia, 2008), las habilidades motoras son básicas para realizar 

cualquier tipo de actividad por complicada o sencilla que sea, estas sientan las 

bases de cualquier desarrollo futuro, en el cual se podría considerar: realizar 

algún deporte, correr, saltar o incluso realizar algún movimiento a gran velocidad. 

Estos serían ejemplos de cualquier actividad que implique habilidades motoras, 

en tareas que se plantean en el diario vivir, así como domésticas, laborales, de 

ocio.  Gran parte de las actividades que realizamos constantemente presentan 

la resolución de problemas de mayor o menor importancia, y complejidad. En 

este marco como lo indica  (Flores, 2000)  nuestra vida gira en torno al 

movimiento, aunque no siempre se realice con éxito a dicho objetivo. 

Según Ana Junyet (Fabregal, 1987) los movimientos que realiza un 

individuo va en función de un resultado o intención, son aspectos de control 
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voluntario y automáticos de la respuesta motora; la capacidad de aprendizaje del 

ser humano brinda la retroalimentación permitiendo se desarrolle el acto motor 

con mínima conciencia. Según su intención se clasifica en; a) con intensión 

transitiva: implica acción directa sobre el objeto con miras de transformarlo; b) 

con carácter simbólico: la intención es de transmitir un mensaje gestual; c) con 

objetivo estético: transfiere el mensaje con carácter formal. 

 

Método de valoración de Praxias finas por Víctor Da Fonseca: 

Dentro de la Batería Psicomotora (BPM) se consideran ciertos factores para 

la valoración de las praxias finas del escolar, los cuales son: 

1. Coordinación dinámica manual:  

El objetivo de esta actividad es determinar el movimiento bimanual que se 

efectúa con precisión sobre la base de una impresión visual previamente 

establecida que le permite la armonía de ejecución continua. Lo cual, pretende 

medir la coordinación fina de las manos y los dedos. 

2. Tamborilear:  

El objetivo de esta actividad es evaluar la capacidad del niño de dar golpes 

suaves con los dedos sobre una superficie de manera repetida haciendo un ruido 

parecido al del toque del tambor. 

3. Velocidad de puntos:  

El objetivo de esta actividad es determinar la coordinación praxia del lápiz 

(velocidad  precisión), y evaluación de la coordinación viso gráfica y de la 

preferencia manual. 

4. Velocidad de cruces:  

El objetivo de esta actividad es determinar la coordinación praxia del lápiz 

(velocidad  precisión), y evaluación de la coordinación viso gráfica y de la 

preferencia manual. 
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Alteraciones psicomotrices. 

Al hacer referencia al desarrollo psicomotor (DPM), hacemos énfasis en el 

desarrollo de habilidades en el cuerpo, es decir, el aprender a movernos, 

sostenernos, balancearnos y, sobre todo, aprender a convivir en nuestra 

estructura física. Este proceso de aprendizaje inicia, desde las etapas del 

nacimiento, donde pequeños movimientos se van articulando cada vez y más 

transformándose en movimientos completos y complejos que involucran fuerza, 

tensión y equilibrio. Las formas que entendemos de clasificar lo normal o 

diferente, considerando que nos referimos a una evolución de movimiento en 

niños con diferentes alcances, esto radica únicamente en la deducción 

estadística, bajo términos de desviación, significancia o promedios. En muchos 

de los casos los niños adoptan posturas viciosas que, si bien no son patológicas, 

pueden desencadenar complicaciones y encontrarse con trastornos funcionales 

que no se han detectado. 

Según (Arguelles, 2008) planteó que lo diferente o patológico es únicamente 

apartarse de manera significativa de lo esperado para la edad del individuo, en 

un área completa o en la globalidad de su progreso, a diferencia de (Illingworth, 

1983) quién sostuvo que mientras más se aleje el niño del promedio de cualquier 

aspecto, es mucho menos probable de que este sea normal. Para efecto de 

estudio, nos enfocamos únicamente en el retraso psicomotor, el cual; es un 

término que se suele mantener hasta que pueda establecer un diagnóstico 

definitivo a través de pruebas formales. En caso de que el niño transcurra una 

etapa de terapias para ayudarlo a corregir su retraso psicomotor, y este no 

presente una evolución positiva, será diagnosticado con la afección motriz que 

se lo identifique. 

 

PRAXIA GLOBAL 

     Las habilidades motoras gruesas son los grandes movimientos que se 

producen incluyendo ciertas o todas las partes del cuerpo. Es por esto por lo que 

se habla de las amplias acciones que se producen, como movilizarse y saltar 

para atrapar algún objeto, o estirar el tronco superior para sostener un aparato 
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ligeramente pesado lo cual implica la intervención de otros músculos, lo cual son 

actividades que se producen a diario en entornos de aprendizaje o cotidianos del 

individuo. Estos movimientos se presentan de forma jerárquica y considerando 

los elementos como tonicidad, estructura espacio temporal conforme a la 

actividad que se realice. Las Praxias Globales cumplen con una función 

simbólica y radica en la experimentación de objetos, estos a su vez reflejan 

aspecto que tienen relación con la conducta. 

Método de valoración de Praxias globales por Víctor Da Fonseca: 

     Dentro de la Batería Psicomotora (BPM) se consideran ciertos indicadores 

para la valoración de las praxias globales del escolar, los cuales son: 

1. Coordinación óculo - manual:  

Capacidad de coordinar movimientos manuales mediante la propiocepción, 

la precisión y seguridad del niño de ajustar movimientos que relacionan la mano 

con un objeto y la capacidad de utilizar simultáneamente las manos y la vista con 

el objeto 

de miembros superiores (mano dominante) con las capacidades perceptivo 

 (Da Fonseca, 1998) 

2. Coordinación óculo - pedal:  

La Coordinación Óculo-pedal comprende la precisión y seguridad del niño de 

ajustar movimientos coordinados que relacionan al pie y la vista ejecutando 

saltos, caminar, o corres con el objetivo de realizar la tarea. 

3. Dismetrías:  

Trastorno que afecta la capacidad de calcular distancia en la realización de 

un movimiento muscular, por ello se debe tener en cuenta la coordinación 

apendicular en miembros superiores como en inferiores. 

4. Miembros superiores:  

Evalúa si existe una disociación entre la idea del movimiento y su ejecución 

motora, a nivel de hombros, brazo, antebrazo, mano y muñeca. 
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5. Miembros inferiores:  

Evalúa si existe una disociación entre la idea del movimiento y su ejecución 

motora, a nivel de cintura pelviana, músculo, pierna y pie. 

6.  Agilidad:  

     Observar la capacidad física de cambiar de dirección y coordinación de las 

habilidades motoras gruesas del escolar mientras realiza las actividades 

indicadas. 

 

APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

     Según (Mendez, 2002)El aprendizaje de un niño no puede 

descontextualizarse del entorno en el que se desarrolla, luego no se trata de 

responder a la pregunta de ¿Cómo aprenden los niños? Sino de ¿Cómo 

aprenden los niños dentro del paradigma social que les ha tocado vivir? Las 

estrategias que durante años fueron útiles para el desarrollo cognitivo de los 

alumnos actualmente pueden no ser las más adecuadas, puesto que en muchos 

casos se alejan de la realidad en la que se desarrolla el niño. De esta forma se 

establece una barrera infranqueable entre las construcciones mentales del 

alumno y el medio social en el que se desenvuelve, cuyo resultado se manifiesta 

en dificultades de aprendizaje y fracaso escolar. Mediante el aprendizaje 

cooperativo los integrantes buscan desarrollar las habilidades interpersonales, 

mediante estrategias por medio del aporte individual y colectivo, aprendiendo a 

manejar los éxitos y fracasos a través de lo experimentado. 

     Para Piaget  (Piaget, 2008)  estableció que el progreso psicomotor influye 

significativamente en la inteligencia de los niños, ya que esto determina una 

acción motriz. Diseñaron un instrumento mediante el cual se establece el 

desarrollo psicomotor del infante, permitiéndole desenvolverse de una forma 

autónoma, corporal y lograr la expresión verbal efectivamente, por lo que 

intervienen factores biológicos, psíquicos y sociales. Un progreso psicomotor no 

es espontaneo sustenta sus bases mediante la confianza que es transmitida por 

los padres o quién está al cuidado del infante. El niño emite señales aún si 
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desarrollar el lenguaje, las cuales deben ser captadas por sus padres o 

cuidadores. 

     Por ello las relaciones afectivas deben darse en un entorno sin conflictos, este 

es una inducción de estímulos perfecto para el desarrollo psicomotor de un bebé, 

mientras más precoz sea el vínculo de amor y confianza que se brinde al hijo, 

favorecerá al estímulo del desarrollo motor emocional. Si un infante presenta 

limitaciones o conflictos interpersonales, los cuales no han sido detectados, 

presentará dificultades en su contexto social, esto conlleva a frustraciones y 

desencadenará una serie de dificultades que repercutirían en el desempeño 

escolar, ya que después del ambiente familiar deberá enfrentarse al educativo, 

donde el niño debe desenvolverse independientemente, es aquí donde 

resaltarán dificultades que le impedirán interactuar con su entorno, de existir 

alguna dificultad en sus habilidades psicomotoras. Según el estudio se ha 

demostrado que aprendemos un 20% de lo que escuchamos, un 30% de lo que 

vemos, el 50% de lo que escuchamos y vemos. Un 70% de lo que explicamos a 

otros y un 90% de lo que uno experimenta y realiza (M.V., 2012). 

     También, se debe destacar que el aprendizaje cooperativo es un aprendizaje 

de interacción social, donde el profesor guía hacia unos objetivos y los alumnos 

deben interrelacionarse entre ellos, tal como lo denominado trabajo grupal, en la 

consecución de esos objetivos, para alcanzar la meta que tienen en común, es 

decir para que el aprendizaje que vayan a obtener sea el óptimo posible. De esta 

forma queda claro que el aprendizaje cooperativo e interacción social van 

cogidos de la mano (Vigotsky, 1995). 

     Es importante aclarar las diferencias que existen entre lo que se denomina 

aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo: A) así el Aprendizaje 

colaborativo: implica el método de aprendizaje en el cual los alumnos son los 

que proponen y desarrollan las actividades en conjunto para aprender 

mutuamente. B) Aprendizaje cooperativo: implica el método de aprendizaje en el 

cual el guía, docente o terapista, diseña la estructura de enseñanza en función 

de los resultados que desea obtener de los estudiantes (Panitz, 2012). 
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Beneficios del aprendizaje cooperativo en los niños y niñas: 

     En entre los beneficios que brinda el aprendizaje cooperativo a los escolares 

se describen a continuación: a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus 

posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias. b) Observar y 

explorar su entorno familiar, natural y social. c) Adquirir progresivamente 

autonomía en sus actividades habituales. d) Desarrollar sus capacidades 

afectivas. e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas 

elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la 

resolución pacífica de conflictos. f) Desarrollar habilidades comunicativas en 

diferentes lenguajes y formas de expresión. g) Iniciarse en las habilidades lógico-

matemáticas, en el lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo. (LOE, 

2006) 

     La finalidad del aprendizaje cooperativo radica en que los alumnos 

interactúen con sus iguales y a partir de ahí su aprendizaje vaya en aumento, 

pero para que esto ocurra es fundamental que el profesor, guía o terapeuta la 

instruya para la consecución de dicho aprendizaje, a través de unas actividades 

diseñadas para tal fin, las cuales deben se planificadas de forma rigurosa, y no 

deben dejar nada improvisado. En muchos de pacientes que presentan 

alteraciones a nivel de las praxias finas y globales, se busca mediante el aporte 

cooperativo de los alumnos facilitar la participación de aquellos que no puedan 

desenvolverse con facilidad en la realización de las tareas o actividades 

grupales, permitiendo así el aporte y compromiso de los compañeros para que 

exista una participación equilibrada. 

Ventajas de aplicación del aprendizaje cooperativo. 

     Son muchas las ventajas que aportan la aplicación del aprendizaje 

cooperativo, mismas que se detallan a continuación: a) Se favorece el 

establecimiento de relaciones mucho más positivas. b) Las actitudes positivas 

se amplían a todo el resto de la escuela. c) Se pretende un nivel de rendimiento 

de los participantes de acuerdo con sus posibilidades. d) Se favorece la 

aceptación de las diferencias y el respeto de todos los alumnos. e) Con esta 
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forma de trabajar se permite una personalización de la enseñanza, permitiendo 

la entrada de otros profesionales al aula. (Virginia, 2012) 

Principios del Aprendizaje Cooperativo. 

     El trabajo cooperativo en el aula presenta una serie de indicios o principios 

básicos que facilitan y acceden su implementación en el aula de infantil, 

optimizando tanto la calidad como la cantidad del rendimiento de los alumnos. 

Por ello, se debe de constituir de forma adecuada fomentando y adecuando los 

principios básicos de esta metodología de enseñanza elementos (Johnson D. 

W., 1994): la implementación del aprendizaje cooperativo contribuye 

significativamente para que los estudiantes interactúen con los demás 

compañeros, por ello  es necesario que existan momentos de interacción del 

sujeto que aprende, con otros que le ayuden a comprender de un no saber, a 

saber, de un no poder hacer, a saber hacer y lo que es más importante de no ser 

a ser (Vigotski, 1997): 

     Entre los estudios realizados con fundamentos teóricos entre los autores 

destacados los hermanos Johnson desarrollaron una variedad de estudios y 

recursos con el propósito de mejorar el aprendizaje escolar presentan los 

siguientes elementos. (Johnson D. W., 1989). 

a) Agrupamiento de los alumnos en distintas formas de equipo 

fundamentalmente heterogéneos. 

     El trabajo en equipo es un elemento esencial de la estructura de aprendizaje 

cooperativo. Se deben establecer unos equipos base de trabajo (alrededor de 4-

5 miembros cada uno) que no se modifican en un tiempo. Estos equipos serán 

diseñados por los profesores teniendo en cuenta las características de los 

alumnos. El rasgo fundamental de estas agrupaciones es que deben ser 

heterogéneas, estando todos los grupos formados por alumnos de diversas 

capacidades, sexo, etnias, otros (Pérez-Sancho, 2003). 

     Para Ainscow, (un eficaz trabajo en un grupo puede adoptar diferentes 

formas, pero una característica fundamental para que completen la tarea es la 
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participación activa de todos los compañeros en el grupo de trabajo, por lo que 

un estudiante no puede obtener un buen resultado sin los buenos resultados de 

los demás, por lo tanto, es importante que los miembros del grupo entiendan la 

importancia de trabajar juntos e interactuar de forma que se ayuden unos a otros) 

(Ainscow, 1999). 

 

b)  Interdependencia positiva. 

     La disciplina del uso de los grupos cooperativos comienza con la 

estructuración de la interdependencia positiva. (Johnson D. y., 1989). Para que 

exista aprendizaje cooperativo en un aula en necesario que exista entre sus 

miembros una interdependencia positiva. Hay distintas interdependencias 

positivas que se pueden obtener a través de objetivos como: 

a) Interdependencia positiva de finalidades. 

     Un alumno consigue su objetivo, el cual es aprender, si y solo si los demás 

consiguen también

tanto, 

es necesaria la implicación personal. Todos trabajan juntos para conseguir un 

mismo objetivo común, lo cual tampoco quiere decir que todos hagan lo mismo. 

Se trata de aprender cada uno al máximo de sus posibilidades, para lo cual se 

ayudan los unos a los otros. Para que esto sea posible es necesaria una 

personalización de la enseñanza. 

b) Interdependencia positiva en la recompensa o celebración. 

     Siempre y cuando se cumplan los objetivos, debemos de valorarlo y 

celebrarlo, ya que esto tiene repercusiones positivas y alzan al máximo la 

motivación de los alumnos. 
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c) Interdependencia positiva de tareas de recursos. 

     Los miembros que forman el equipo deben coordinarse para repartir la 

actividad que deben realizar y hacerla lo mejor posible, si bien en el aula de 

ser responsables de su tarea. 

d) Interdependencia positiva de roles. 

     Todos los miembros del grupo tienen un mismo fin, conseguir el objetivo 

propuesto y para ello todos y cada uno de los miembros del grupo debe realizar 

lo mejor posible su función. Cada miembro tiene su función determinada y 

claramente diferenciada de los demás miembros del grupo, pero todas son ellas 

complementarias y necesarias para la consecución del objetivo grupal. 

c) Interacción estimulante cara a cara.  

     Se entiende por esta la ayuda, el refuerzo, el apoyo, el feedback que dan 

unos compañeros a otros con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados. 

Para ello los alumnos deben estar trabajando juntos, codo con codo, frente a 

frente, intercambiando opiniones, materiales, recursos, otros, motivados por un 

bien en común, para lograr un buen rendimiento en el aula. 

d) La responsabilidad individual y el compromiso personal. 

     Cada alumno debe ser responsable de su parte de trabajo grupal, por lo tanto, 

nadie puede aprovecharse del trabajo de los demás. 

     retroalimentación 

tanto a los individuos como al grupo para cerciorarse de que cada miembro del 

grupo se responsabiliza de su parte para poder realizar el trabajo grupal en 

conjunto de forma cooperativa. Hay  que los niños 

puedan hacer juntos hoy podrán hacerlo solos mañana  (Johnson D. W., 1999). 
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e) Habilidades sociales y de pequeño grupo. 

     Las habilidades sociales, se aprenden no vienen innatas, por lo tanto, cada 

miembro del grupo debe utilizar de forma adecuada las habilidades para 

interactuar con los demás enseñando

de habilidades mejor se  funcionamiento del equipo. 

f) Revisión periódica del equipo y establecimiento de objetivos de mejora. 

     Periódicamente se deben de revisar los objetivos del equipo para darse 

cuenta de los aciertos y fracasos que se están llevando a cabo y  poder 

proponer mejoras en el futuro. 

g) Igualdad de oportunidades para el éxito. 

     Todos los alumnos deben tener la oportunidad de éxito dentro del equipo, 

avanzando en su aprendizaje, pero esto no quiere decir que todos lleguen al 

mismo final, todo  de sus posibilidades. Para ello cada uno tiene sus 

propios objetivos fijados en un plan personalizado de trabajo. Todos contribuyen 

al éxito de la clase en general y del equipo en particular ya que hay una 

personalización de las tareas de cada uno. 
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2. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 Resultado del perfil sociodemográfico 

Tabla 1 Edad de escolares. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

6 años 1 5% 

7  años 5 25% 

8  años 10 50% 

9  años 2 10% 

10  años 1 5% 

11  años 1 5% 

Total 20 100 

 

 

 

     Respecto a la tabla 1 en el porcentaje de edades en escolares sujeto de 

estudio se observa que   1(5%) corresponde a 6 años, 5 (25%) corresponde a 7 

años, 10(50%) a 8 años, 2(10%) corresponde a 9 años, 1(5%) corresponde a 10 

años, y 1(5%) corresponden a 11 años. En concreto se observar que el mayor 

porcentaje está entre los 8 años de edad. Como se lo puede observar en la tabla 

1.  

0 2 4 6 8 10 12

6 años

7  años

8 años

9  años

10  años

11  años

6 años 7  años 8 años 9  años 10  años 11  años
porcentaje 5% 25% 50% 10% 5% 5%

frecuencia 1 5 10 2 1 1

Edades en escolares sujeto de estudio

Fuente: Praxias finas y globales en el aprendizaje cooperativo 

Autor: Moreira Toala María Auxiliadora. 
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Tabla 2 Genero de los escolares 

Variable  estudiantes Total % 

Masculino 15 75% 

Femenino 5 25% 

Total 20 100% 

      

 

 

 

     Referente al género y porcentaje de los participantes se observa que 15(75%) 

son masculinos y 5(25%) pertenece al femenino. Como se evidencia en la tabla 

2. En el grupo de estudio se puede observar mayor número de estudiantes 

masculinos. 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Femenino

Masculino

Femenino Masculino

porcentaje 25% 75%

estudiantes 5 15

Estudiantes y porcentaje  (género)

Fuente: Praxias finas y globales en el aprendizaje cooperativo 

Autor: Moreira Toala María Auxiliadora 
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Nivel de alteraciones en praxias finas presentes en los escolares sujetos 

de estudio en relación a su edad y sexo. 

Tabla 3 Representación porcentual y neta de praxias finas presentes en escolares 

 Velocidad de Precisión 

Nivel Coordinación 

dinámica 

manual 

Tamborilear Número de 

Puntos 

Número de 

Cruces 

1 35% (7) 20% (4) 25% (5) 20% (4) 

2 50% (10) 50% (10) 40% (8) 50% (10) 

3 5% (1) 20% (4) 20% (4) 0% (0) 

4 10% (2) 10% (2) 15% (3) 30% (30) 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Praxias finas y globales en el aprendizaje cooperativo escolar 

Autor: Moreira Toala María Auxiliadora  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

4

3

2

1

4 3 2 1

Número de cruces 30% 0% 50% 20%

Número de Puntos 15% 20% 40% 25%

Tamborilear 10% 20% 50% 20%

Coordinación diámica manual 10% 5% 50% 35%

Representación gráfica de porcentajes en praxia fina.
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     En la representación gráfica de la tabla 3 se observa los siguientes resultados 

en la evaluación de las Praxias Finas tomada en escolares, obteniendo los 

siguientes resultados, en la ponderación al resultado 1= coordinación dinámica 

manual 7 (35%), tamborilear 4(20%) velocidad de precisión puntos 5(25%), 

velocidad de precisión cruces 4(20%), en la ponderación del resultado 2= 

10(50%), tamborilear 10(50%), velocidad de precisión y puntos 8(40%) y 

velocidad de p. de cruces 10(50%).en la ponderación del resultado 3= 

coordinación dinámica manual 1(5%),  tamborilear 4(20%), velocidad de 

precisión de puntos 4(20%), en velocidad de precisión 0%, en la ponderación del 

resultado 4 tenemos  coordinación dinámica manual 22(10%), tamborilear 

2(10%), velocidad de precisión puntos 3(15%), velocidad de precisión cruces 

30(30%).  
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Tabla 4 Resultados por sexo en Alteraciones en praxia fina  

Variable Estudiantes     Nivel / % 

Femenino 4 

1 

1-2 (80%) 

3-4  (20%) 

Masculino 13 

2 

 1-2 (87%) 

3-4 (13%) 

Total 20 100% 

 

 

 

     Referente a la tabla 4 el resultado obtenido en la valoración de la Batería 

Psicomotora (BPM) por género en praxias finas en escolares, se encontró en el 

nivel 1-2 (indican niveles bajos, 1 ausencia de respuesta, realización incompleta, 

imperfecta, inadecuada, y descoordinada; 2 débil realización con dificultad de 

control y señales desviadas.) 4 (80%); nivel 3-4 ( niveles altos, 3 realización 

completa adecuada y controlada; 4 realización perfecta, precisa económica y con 

facilidad de control) 1(20%) correspondiente a femenino; en la puntuación nivel 

1-2 (niveles bajos, 1 ausencia de respuesta, realización incompleta, imperfecta, 

inadecuada y descoordinada; 2 débil realización con dificultad de control y 

señales desviadas) 13(87%), nivel 3-4 (niveles altos 3 realización completa, 

adecuada y controlada; 4 realización perfecta, precisa, económica y con facilidad 

de control) 2 (13%) que corresponde a masculino. 

Fuente: Praxias finas y globales en el aprendizaje cooperativo 

Autor: Moreira Toala María Auxiliadora    

De 1 a 2

De 3 a 4

0 5 10 15

De 1 a 2 De 3 a 4
Series1 13 2

Alteraciones en Praxias Finas 
masculino presentes en 

estudiantes

De 1 a 2

De 3 a 4

0 2 4 6

De 1 a 2 De 3 a 4
Series1 4 1

Alteraciones en Praxias Finas 
femenino presentes en 

estudiantes
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Tabla 5 Resultados por edad en alteraciones en praxia fina en escolares. 

                                                                                    Velocidad de precisión 

Edad estudiantes Coordinación 

dinámica 

Tamborilear Número de 

punto 

Número de 

cruces 

6 años 1 1(3%) 2(4%) 2(5%) 2(4%) 

7 años 5 9(24%) 10(22%) 8(19%) 12(25%) 

8 años 10 20(53%) 21(46%) 26(60%) 27(56%) 

9 años 2 5(13%) 7(15%) 5(12%) 5(10%) 

10 años 1 2(5%) 2(4%) 1(2%) 1(2%) 

11 años 1 1(3%) 4(9%) 1(2%) 1(2%) 

   Total             20 100% 100% 100% 100% 

 

 

       

Fuente: Praxias finas y globales en el aprendizaje cooperativo escolar 

Autor: Moreira Toala María Auxiliadora  

0 5 10 15 20 25 30

Cantidad

Coordinación dinámica manual

Tamborilear

Velocidad de  #puntos

Velocidad de #cruces

CantidadCoordinación dinámica manualTamborilear Velocidad de  #puntosVelocidad de #cruces
11 años 1 1 3% 4 9% 1 2% 1 2%

10 años 1 2 5% 2 4% 1 2% 1 2%

9 años 2 5 13% 7 15% 5 12% 5 10%

8 años 10 20 53% 21 46% 26 60% 27 56%

7 años 5 9 24% 10 22% 8 19% 12 25%

6 años 1 1 3% 2 4% 2 5% 2 4%

Praxias Finas en Escolares Edad
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     En cuanto a los resultados obtenidos por edad en alteraciones en praxia fina 

se revela que 1(3%) en coordinación dinámica, 2(4%) tamborilear, 3(5%) número 

de puntos, 2(4%) número de cruces, corresponde a 6 años; 9(24%) coordinación 

dinámica, 10(22%) tamborilear, 8(19%) número de punto, 12(25%) número de 

cruces corresponde a 7 años; 20(53%) coordinación dinámica, 21(46%) 

tamborilear, 26(60%) número de puntos, 27(56%) número de cruces 

corresponde a 8 años; 5(13%) coordinación dinámica, 7(15%) tamborilear), 

5(12%) número de puntos, 5(10%) número de cruces corresponde a 9 años; 

2(5%) coordinación dinámica, 2(4%) tamborilear, 1(2%) número de puntos, 

1(2%) número de cruces corresponde a 10 años; 1(3%) coordinación dinámica, 

4(9%) tamborilear, 1(2%) número de puntos, 1(2%) número de cruces 

corresponde a 11 años. 
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Tabla 6 Resultados de alteraciones en praxia fina por nivel y edad 

Edad Nivel 

1-2 

Nivel 

3-4 

6 años 1  

7 años 4 1 

8 años 7 3 

9 años 1 1 

10 años 1  

11 años 1  

Total  15 5 

 

 

     Referente al resultado por niveles de las edades evaluadas se muestra los 

siguiente, 6 años (1), 7 años (4), 8 años (7), 9 años (1), 10 años (1), 11 años (1) 

en el nivel 1-2 (niveles bajos 1 ausencia de respuesta, realización imperfecta, 

incompleta, inadecuada, y descoordinada: 2 débil realización con dificultades de 

control y señales desviadas); 7 años (1), 8 años (3), 9 años (1) en el nivel 3-4 ( 

niveles altos 3 realización completa, adecuada y controlada; 4 realización 

perfecta, precisa, económica y con facilidad de control). 

Fuente: Praxias finas y globales en el aprendizaje cooperativo escolar 

Autor: Moreira Toala María Auxiliadora 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

11 años

10 años

9 años

8 años

7 años

6 años

11 años 10 años 9 años 8 años 7 años 6 años

Nivel 3-4 1 3 1

Nivel 1-2 1 1 1 7 4 1

Representación gráfica por nivel y edad
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Nivel de alteraciones de praxias globales presentes en escolares que 

asisten a Terapia Ocupacional en el Centro de Salud Tosagua por edad y 

sexo.   

Tabla 7 Valores obtenidos en Praxias Globales 

Nivel Coordinación 

óculo-manual 

Dismetría Disociación 

miembros 

superiores 

Disociación 

miembros 

inferiores 

Agilidad 

1 10% (2) 10% (2) 10% (2) 10% (2) 10% (2) 

2 25% (5) 50% (10) 45% (9) 35% (7) 60% (12) 

3 55% (11) 35% (7) 20% (4) 30% (6) 20% (4) 

4 10% (2) 5% (1) 25% (5) 25% (5) 10% (2) 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de indicadores en praxias globales 

Autor: Moreira Toala María Auxiliadora 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

4

3

2

1

4 3 2 1

agiliada 10% 20% 60% 10%

disociación de miembros inferiores 25% 30% 35% 10%

disociación de miembros superior 25% 20% 45% 10%

dismetría 5% 35% 50% 10%

Coordinación óculo manual 10% 55% 25% 10%

Representación gráfica en alteraciones en praxia global
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En la recopilación de datos de los resultados en Praxias Globales se detallan 

los siguiente, en la ponderación al resultado 1= coordinación óculo manual 

2(10%), óculo pedal 5(1%), dismetría 2(10%), disociación ms.2(10%), 

disociación ms. 2(10%), agilidad 2(10%), en la ponderación del resultado 2= 

coordinación o.m. 5(25%), coordinación óculo pedal 5(25%), dismetría 10(50%), 

disociación ms. 9(45%), disociación miembros i. 7(35%), agilidad 12(60%), 

ponderación del resultado 3= coordinación óculo manual 11(55%), coordinación 

óculo pedal 12(60%), dismetría 7(35%), disociación ms. 4(20%), disociación mi 

6(30%), agilidad 4(20%); ponderación de 4= coordinación óculo anual 2(10%), 

coordinación óculo pedal 2(10%), dismetría 1(5%), disociación ms. 5(25%), 

disociación m.i.5(25%) y agilidad 2(10%). 
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Tabla 8 Resultados por género de praxias globales presentes en escolares 

 Estudiantes Nivel/% 

Femenino 4 

1 

1-2(80%) 

3-4(20%) 

Masculino 11 

4 

1-2(73%) 

3-4(27%) 

 Total 20 100% 

 

 

      

     Respecto a la frecuencia y porcentaje obtenido de alteraciones en praxias 

globales se puede observar que en el nivel 1-2 (niveles bajos 1 ausencia de 

respuesta, realización imperfecta, incompleta, inadecuada, y descoordinada: 2 

débil realización con dificultades de control y señales desviadas) 4(80%), nivel 

3-4 ( niveles altos 3 realización completa, adecuada y controlada; 4 realización 

perfecta, precisa, económica y con facilidad de control) 1(20%) son femenino; y 

en el nivel 1-2  ( niveles bajos 1 ausencia de respuesta, realización imperfecta, 

incompleta, inadecuada y descoordinada: 2 débil realización con dificultades de 

control y señales desviadas) 11(73%), nivel 3-4 ( niveles altos 3 realización 

completa, adecuada y controlada; 4 realización perfecta, precisa, económica y 

con facilidad de control)  corresponde a 4(27%) son masculino.    

 

Fuente: Praxias finas y globales en el aprendizaje cooperativo escolar 

Autor: Moreira Toala María Auxiliadora 

De 1 a 2

De 3 a 4

0 5 10 15

De 1 a 2 De 3 a 4

Series1 11 4

Alteraciones en Praxias Globables 
presentes en estudiantes 

(masculinos)

De 1 a 2

De 3 a 4

0 1 2 3 4 5

De 1 a 2 De 3 a 4

Series1 4 1

Alteraciones en Praxias Globables  
presentes en estudiantes (femenino)
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Tabla 9.  Resultados y porcentaje por edad en alteraciones en praxia global en escolares. 

 Disociación  
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6 años 1  (4%) (4%) (4%) (4%) (4%) (4%) 

7 años 5 (21%) (20%) (26%) (23%) (24%) (24%) 

8 años 10 (55%) (54%) (49%) (56%) (56%) (52%) 

9 años 2 (11%) (13%) (13%) (12%) (11%) (13%) 

10 

años 

1 (4%) (4%) (4%) (2%) (2%) (2%) 

11 

años 

1 (6%) (6%) (4%) (4%) (4%) (4%) 

total 20       

 

 
Fuente: Praxias finas y globales en el aprendizaje cooperativo escolar 

Autor: Moreira Toala María Auxiliadora 

0 5 10 15 20 25 30 35

Cantidad

Coordinación óculo-manual

Coordinación óculo-pedal

Dismetría

Disociación miembros superiores

Disociación miembros inferiores

Agilidad

Cantidad
Coordinaci
ón óculo-
manual

Coordinaci
ón óculo-

pedal
Dismetría

Disociación
miembros
superiores

Disociación
miembros
inferiores

Agilidad

11 años 1 3 6% 3 6% 2 4% 2 4% 2 4% 2 4%

10 años 1 2 4% 2 4% 2 4% 1 2% 1 2% 1 2%

9 años 2 6 11% 7 13% 6 13% 6 12% 6 11% 6 13%

8 años 10 29 55% 29 54% 23 49% 29 56% 30 56% 24 52%

7 años 5 11 21% 11 20% 12 26% 12 23% 13 24% 11 24%

6 años 1 2 4% 2 4% 2 4% 2 4% 2 4% 2 4%

Alteraciones en praxias globales por edad
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     Referente a la tabla 9 en el número de estudiantes y porcentaje del total de 

los investigados en función de la edad, se observa que 1 (4%) en coordinación 

óculo pedal, en coordinación óculo pedal, dismetría, disociación de miembro 

superior, y miembro inferior, y agilidad corresponde a la edad de 6 años. En 

cuanto a 5 (21%) en coordinación óculo manual, 20% óculo pedal, 26% 

dismetría, 23% disociación de M.I., 24% Disociación de M.S., y 24% en agilidad 

corresponde a la edad de 7 años. Se observa que en 10 (55%) en Coordinación 

óculo manual, 54% óculo pedal, 49% dismetría, 56% Disociación de M.S, 56% 

M.I, 52% agilidad, corresponde a la edad de 8 años. En cuanto a 2(11%) en 

coordinación óculo manual, 13% coordinación óculo pedal, 13% dismetría, 12% 

disociación M.S, 11% M.I, 13% agilidad, corresponden a 9 años. En cuanto a 

1(4%) en coordinación óculo manual, 4% óculo pedal, 4% dismetría, 2% 

disociación de M.S, 2% disociación M.I, 2% en agilidad, corresponden a 10 años. 

En cuanto a 1(6%) en coordinación óculo manual, 6% óculo pedal, 4% dismetría, 

4% disociación M.S, 4% disociación M.I, y 4% agilidad, corresponden a 11 años.  
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Tabla 10 Resultados de alteraciones en praxia global por nivel y edad 

Edad  Nivel 

1-2 

Nivel 

3-4 

6 años 1  

7 años 5  

8 años 6 4 

9 años 1 1 

10 años 1  

11 años 1  

Total 15 5 

 

 

 

 

     Referente a la tabla 10 los resultados muestran los siguiente: 6 años (1), 7 

años (5), 8 años (6) 9 años (1), 10 años (1), 11 años (1) correspondiente al nivel 

1-2 (1= ausencia de respuesta, realización incompleta, imperfecta, inadecuada 

y descoordinada; 2 débil realización con dificultad de control y señales 

desviadas); 8 años (4), 9 años (1) correspondiente al nivel 3-4 (3= realización 

completa, adecuada y controlada; 4 realización, perfecta, precisa, económica y 

con facilidad de control). 

0 1 2 3 4 5 6 7

11 años

10 años

9 años

8 años

7 años

6 años

11 años 10 años 9 años 8 años 7 años 6 años
Nivel 3-4 1 4

Nivel 1-2 1 1 1 6 5 1

Representación gráfica por nivel y edad en praxia global

Fuente: Praxias finas y globales en el aprendizaje cooperativo 

Autor: Moreira Toala María Auxiliadora 
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Participación de estudiantes con alteraciones psicomotrices en el 

aprendizaje cooperativo por sexo y edad. 

Tabla 11 Aprendizaje cooperativo Registro de observación escolar 

 Con Dificultad Sin 

Dificultad 

atención y nivel de actividad 55% (11) 45% (9) 

culminación de la tarea 50% (10) 50% (10) 

trabajo independiente 55% (11) 45% (9) 

seguimiento de instrucciones 75% (15) 25% (5) 

habilidad de comunicación 50% (10) 50% (10) 

habilidad de autocuidado; colación de 

almuerzo, ir al retrete, vestirse, cuidar las 

pertenencias 

20% (4) 80% (16) 

uso de materiales de clase 25% (5) 75% (15) 

accede al patio de juegos, al comedor, a 

los pasillos, a los armarios 

0% (0) 100% (20) 

cambia fluidamente de actividad a 

actividad 

55% (11) 45% (9) 

interactúa bien con los pares 30% (6) 70% (14) 

respeta al profesor 0% (0) 100% (20) 

 

 

Fuente: Praxias finas y globales en el aprendizaje cooperativo escolar 

Autor: Moreira Toala María Auxiliadora 
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     En la tabla 11 se explican los valores que obtuvieron los estudiantes durante 

la evaluación de su desempeño en el entorno escolar. En cuanto a la frecuencia 

se revela que con dificultad en el indicador atención y nivel de actividad es de 

55% (11) con dificultad, 45% (9) sin dificultad; culminación de tarea 50% (10) con 

dificultad, 50% (10) sin dificultad; trabajo independiente 55% (11) con dificultad, 

45% (9) sin dificultad; seguimiento de instrucciones 75% (15) con dificultad, 25% 

(5) sin dificultad; habilidad de comunicación 50% (10) con dificultad, y 50% (10) 

sin dificultad;  habilidad de autocuidado 20% (4) con dificultad, y 80% (16) sin 

dificultad; accede al patio 0% con dificultad, y 100% (20) sin dificultad;  cambia 

fluidamente de actividad a actividad 55% (11) con dificultad, y 45% (9) sin 

dificultad; interactúa bien con los pares 30% (6) con dificultad, y 70% (14) sin 

dificultad; respeta al profesor 0%, y 100% (20) sin dificultad.  
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trabajo independiente

seguimiento de intrucciones
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interactua bien con los pares

respeta al profesos
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Sin dificultad 45% 50% 45% 25% 50% 80% 75% 100% 45% 70% 100%

Con dificultad 55% 50% 55% 75% 50% 20% 25% 0% 55% 30% 0%

Registro de Observación
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Tabla 12 Variable y porcentaje por sexo en el aprendizaje cooperativo general. 

 

Variable Femenino Masculino 

Estudiantes 5 15 

Atención y nivel de actividad 2(40% 10(67%) 

Culminación de tarea 1(20%) 9(60%) 

Trabajo independiente 1(20%) 10(67%) 

Seguimiento de instrucciones 4(80%) 11(73%) 

Habilidad de comunicación 2(40%) 8(53%) 

Habilidades de autocuidado 0% 4(27%) 

Uso de materiales en clase 0% 5(33%) 

Accede al patio 0% 0% 

Cambia fluidamente de 
actividad 

1(20%) 10(67%) 

Interactúa con los pares 0% 6(40%) 

Respeta al profesor 0% 0% 

 

 

Fuente: Praxias finas y globales en el aprendizaje cooperativo escolar 

Autor: Moreira Toala María Auxiliadora 
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     En la tabla 12 se presentan los resultados en género con respecto al 

aprendizaje cooperativo, número de estudiantes e indicadores son:10 (67%) 

atención nivel de actividad, 9(60%) culminación de tarea, 10(67%) trabajo 

independiente, seguimiento de instrucciones, 8(53%) habilidad de comunicación, 

4(27%) habilidades de auto cuidado, 5(33%) uso de materiales en clases, 0% 

accede al patio, 10(67%) cambia fluidamente de actividad, 6(40%) interactúa 

bien con los pares, 0%respeto al profesor, con un número de 15 estudiantes 

estos resultados muestran al sexo masculino. En cuanto a número de estudiante 

e indicadores son: 2(40%) atención y nivel de actividad, 1(20%) culminación de 

tarea, 1(20%) trabajo independiente, 4(80%) seguimiento de instrucciones, 

2(40%) habilidades de comunicación, 0% habilidades de autocuidado, 0% uso 

de materiales en clase, 0% accede al patio, 1(20%) cambia fluidamente de 

actividad, 0% interactúa bien con los pares, 0% respeto al profesor. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Atención y nivel de actividad

Culminación de tarea

Trabajo independiente

Seguimiento de instrucciones

Habilidad de comunicación
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Masculino 67% 60% 67% 73% 53% 27% 33% 0% 67% 40% 0%

Femenino 40% 20% 20% 80% 40% 0% 0% 0% 20% 0% 0%

Representación por sexo en aprendizaje cooperativo



33 

 

Tabla 13 Edades en el aprendizaje cooperativo general. 
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     Referente a la tabla 13 con respecto a las edades de los investigados se 

presentan los siguientes resultados: 0% atención y nivel de actividad, 

culminación de tarea, habilidades de autocuidado, uso de materiales, accede al 

patio, cambia fluidamente de actividad, interactúa bien con los pares, respeta al 

profesor, 1(9%) seguimiento de instrucciones, 1(10%) habilidades de 

comunicación correspondiente a 6 años; 3(25%) atención y nivel de actividad, 3 

(30%) culminación de tarea, 4(36%) trabajo independiente, 4(27%) seguimiento 

de instrucciones, 3(30%) habilidades de comunicación, 2(50%) habilidades de 

autocuidado, 1(25%) uso de materiales en clase, 0% accede al patio, 3(27%) 
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trabajo independiente

seguimiento de intrucciones
habilidad de comunicación

uso de materiales de clase

cambia fluidamente de actividad a actividad
interactua bien con los pares

respeta al profesos

Cantid
ad

atenci
ón y
nivel
de

activid
ad

culmin
ación
de la
tarea

trabajo
indepe
ndient

e

segui
miento

de
intrucci
ones

habilid
ad de
comun
icación

habilid
ad de
autocu
idado;
colació

n de
almuer
zo, ir

al
retrete,
vestirs

e,
cuidar

las
perten
encias

uso de
materi
ales
de

clase

acced
e al

patio
de

juegos
, al

comed
or, a
los

pasillo
s, a los
armari

os

cambi
a

fluida
mente

de
activid
ad a

activid
ad

interac
tua
bien

con los
pares

respet
a al

profes
os

6 años 1 0 0% 0 0% 1 9% 1 7% 1 10 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

7 años 5 3 25 3 30 4 36 4 27 3 30 2 50 1 25 0 0% 3 27 1 17 0 0%

8 años 10 7 58 5 50 5 45 9 60 4 40 2 50 2 50 0 0% 6 55 3 50 0 0%

9 años 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 10 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

10 años 1 1 8% 1 10 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 9% 1 17 0 0%

11 años 1 1 8% 1 10 1 9% 1 7% 1 10 0 0% 1 25 0 0% 1 9% 1 17 0 0%

Desempeño en las actividades en clase y comportamiento (Edad)
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cambia fluidamente de actividad, 1(17%) interactúa con los pares, 0% respeta al 

profesor correspondiente a 7 años; 7(58%) atención y nivel de actividad, 5(50%) 

culminación de tarea, 5(45%) trabajo independiente, 9(60%) seguimiento de 

instrucciones, 4(40%) habilidades de comunicación, 2(50%) habilidades de 

autocuidado, 2(50%) uso de materiales en clase, 0% accede al patio, 6(55%) 

cambia fluidamente de actividad, 3(50%) interactúa bien con los pares, 0% 

respeta al profesor correspondiente a 8 años; 0% atención y nivel de actividad, 

culminación de tarea, trabajo independiente, seguimiento de instrucciones, 

habilidades de autocuidado, uso de materiales en clase, accede al patio, cambia 

fluidamente de actividad, interactúa con los pares, respeta al profesor, 1(10%) 

habilidades de comunicación corresponde a 9 años; 1(8%) atención y nivel de 

actividad, 1(10%) culminación de tarea, 0% trabajo independiente, seguimiento 

de instrucciones, habilidades de comunicación, habilidades de autocuidado, uso 

de materiales en clase, accede al patio, respeto al profesor, 1(9%) cambia 

fluidamente de actividad, 1(17%) interactúa con los pares corresponde a 10 

años; 1 (8%) atención y nivel de actividad, 1(10%) culminación de tarea, 1(7%) 

trabajo independiente, 1(7%) seguimiento de instrucciones, 1(10%) habilidades 

de comunicación, 0% habilidades de autocuidado, 1(25%) uso de materiales en 

clase, 0% acceso al patio, 1(9%) cambia fluidamente de actividad, 1(17%) 

interactúa bien con los pares, 0% respeto al profesor corresponde a 11 años. 
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3. PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

Dominación de la propuesta. 

Programa basado en actividades y técnicas de juego tradicionales para 

optimizar destrezas en praxias finas y globales aportando a un mejor desempeño 

escolar. 

a) Objetivos de la propuesta. 

Objetivo General. 

- Fortalecer destrezas en praxias finas y globales facilitando un desempeño 

óptimo en el aprendizaje cooperativo. 

 

Objetivos específicos. 

- Desarrollar habilidades sensorio motoras mediante actividades y técnicas 

de juego tradicional que permitan el desempeño ocupacional exitoso. 

- Desarrollar habilidades interpersonales para la participación y relación 

entre los pares. 

 

b) Fundamentación de la Propuesta. 

El juego engloba su teoría sobre el desarrollo infantil, estas son actividades 

recreativas de participación, entre sus funciones principales están la diversión y 

el entretenimiento. Los juegos cumplen un papel esencial en los niños, ellos 

aprenden por imitación y a su vez tienen la capacidad de absorber información, 

favoreciendo así en el desarrollo intelectual, socio afectivo, motor y físico. En el 

siglo XX muchos autores han estudiado el juego como medio de aprendizaje en 

los niños entre ellas se destacan la teoría de Piaget expone las diversas 

manifestaciones de la actividad lúdica señalan el reflejo de las estructuras 

intelectuales en el desarrollo individual dicho proceso está basado en dos fases.  

Asimilación: se incorporan nuevas experiencias al marco ya constituido por 

esquemas ya existentes, por lo cual provoca una disonancia cognitiva, entre lo 

que ya conoce y el objeto que está conociendo.  
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Acomodación: modifica los marcos de referencia presentes a partir de las nuevas 

experimentaciones. 

c) Planteamiento de la Propuesta. 

El programa de intervención consiste en observar, y valorar el paciente; 

mediante una entrevista personalizada con los padres, con la finalidad de extraer 

toda información respecto al niño. Las actividades a realizar se organizan en 

grupos de 4 a 6 estudiantes, de esta manera se fomentará la participación en 

conjunto. 

Fase I: Presentación del programa basado en actividades y técnicas de 

juegos tradicionales para optimizar destrezas en praxias finas y globales 

aportando a un mejor desempeño escolar en el Centro de Salud Tipo C Tosagua 

y Unidad educativa implicados en el desarrollo y progreso de las habilidades 

sensorio motoras, con alteraciones en praxias finas y globales presentes en 

escolares. 

Fase II: Las actividades están destinadas a fortalecer las destrezas en praxias 

finas y globales facilitando un desempeño óptimo en los estudiantes. Estas 

actividades y técnicas están desarrolladas en dos semanas de las cuales la 

primera en praxia fina con un nivel de complejidad bajo, dichas actividades y 

juegos divididas en tres días (lunes, miércoles, y viernes) en un tiempo de 25 a 

30 minutos por sesión, con la participación de los estudiantes involucrados, 

tomando en cuenta cada actividad del indicador  en los cuales presentan 

alteración: coordinación dinámica manual, tamborilear, y velocidad de presión en 

número de punto y cruces,  a su vez se expone la metodología, el objetivo que 

se busca y el responsable de dirigir el mismo. Así también están distribuidas para 

el indicador de praxia global cuyas actividades son: coordinación óculo manual, 

coordinación óculo pedal, dismetría, disociación de miembros superiores e 

inferiores resaltando que en la segunda semana dichas actividades y juegos 

conllevarán a un nivel más complejo. 
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con el propósito de que las actividades y técnicas favorezcan al desarrollo de 

habilidades sensorio motoras en los estudiantes y a su vez mejorar el 

desempeño escolar en el aprendizaje cooperativo. 

Fase III: Ejecución del programa, se aplicará la propuesta del programa de 

actividades y técnicas con el propósito que las actividades y técnicas favorezcan 

al desarrollo de habilidades sensorio motoras en los estudiantes y a su vez 

mejorar el desempeño escolar en el aprendizaje cooperativo. 
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Tabla 14 Programa de actividades para alteraciones en praxias finas. 

Ejercicios de fortalecimiento para praxia fina 
Semana 1 y semana 2 
Tiempo previsto 25 a 30 minutos, lunes miércoles y viernes 
Participantes Estudiantes evaluados entre los 8 años de edad con alteraciones en 

praxia fina 
Criterios Coordinación dinámica, tamborilear, velocidad de precisión en puntos y 

cruces. 
Objetivo Desarrollar coordinación óculo manual, para conseguir una precisión 

adecuada en manipular acciones finas. 
Responsable  Terapeuta Ocupacional  
 Nivel 1-2 3-4 
Método Ejercicios Generales para 

ambos niveles: 
Semana 1 

a) Abrir y cerrar los dedos de 
la mano simultáneamente 
y luego alternando tanto 
en derecha como 
izquierda. 

b) Juntar y separar los dedos 
(primero libremente y 
luego siguiendo órdenes)  

c) Tocar el pulgar con cada 
uno de los dedos, primero 
desde el pulgar e índice y 
después pulgar meñique. 

 
Actividades específicas: 
Lunes: 

 Ensartar cordón en 
cuentas y fideos grandes. 

 
 
 
Miércoles: 

 Abrochar y desabrochar 
botones. 

Viernes: 
 Barajar cartas. 

 
 
 
 
 
 
 
Semana 2 
Actividades generales para 
ambos niveles. 

a) Amasar plastilina. 
b) Amasar harina. 
c) Pintar con un cepillo de 

dientes imágenes del 
cuerpo humano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades específicas: 
Lunes: 

 Ensartar cordón en 
cuentas y fideos 
pequeños. 

 
 
 
Miércoles: 

 Pintar mandala. 
 
 
Viernes: 

 Recortar figuras 
geométricas rectas, curva 
espiral de diferentes 
tamaños. 
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Actividades específicas: 
Lunes: 

 Atar y desatar lazos. 
 Realizar trenzas cuerdas 

de diferente grosor. 
Miércoles: 

 Perforar dibujos en los 
bordes con punzones. 

 Doblar y desdoblar papel. 
 
 

Viernes: 
 Manipular cremallera y 

broches de mochilas. 
 Manipular cerrojos. 

 
 
Actividades específicas: 
Lunes: 
Realizar figuras geométricas con 
palillos de dientes y malvaviscos. 
 
Miércoles: 

 Con pinzas de ropa de 
diferentes tamaños colgar 
hojas en un cordel 
alternando con la mano 
izquierda y derecha. 

Viernes: 
Cortar pajitas o sorbetes luego 
pasarlas por un cordón para 
realizar cadenas y pulseras. 
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Tabla 15 Programa de actividades para alteraciones en praxia global. 

Ejercicio de fortalecimiento en praxia global 
Semana 1 y semana 2 
Tiempo previsto 25 a 30 minutos, lunes miércoles y viernes 
Participantes Estudiantes evaluados entre los 8 años de edad con alteraciones en 

praxia global 
Criterios Coordinación óculo manual, óculo pedal, dismetría en miembro 

superiores e inferiores y agilidad 
Objetivo Mejorar coordinación óculo manual y óculo pedal. 

Fortalecer control postural. 
Responsable Terapeuta ocupacional 
 Nivel 1-2 Nivel 3-4 
Método Ejercicios generales para ambos 

niveles: 
Semana 1 

 Estiramiento de los 
diferentes segmentos 
corporales. 
 

Actividades específicas: 
Lunes: 

 Dibujar medianos círculos 
en el piso realizando saltos 
con ambos pies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles: 
 Trazar líneas de forma 

cuadrada en el piso con 
cinta adhesiva de colores 
para que el niño camine y 
salte con ambos pies. 
 

Viernes: 
 Carrera con cucharas en las 

que pueden llevar limones o 
pelotas de pin pon. 

 
Semana 2 
Actividades generales para 
ambos niveles. 

 

los estudiantes imitando 
movimientos. 

 Estiramiento de las 
diferentes partes del cuerpo 

 
 
 
 
 
 
 
Actividades específicas: 
Lunes: 

 Rayuela: dibujando con 
tiza en el suelo un 
diagrama compuesto por 
cajas con números del 1 al 
10, luego cada niño 
lanzará en orden de los 
números una piedra y 
tendrá que saltar con un 
solo pie hasta llegar al 10. 
Si el niño pierde el 
equilibro o la piedra se 
sale del cuadro pierde el 
turno dando paso al 
siguiente jugador. 

 
Miércoles: 

 Utilizando un balón de 
básquet rebotes con 
ambas manos. 

 
 
Viernes: 

 Juego de canicas. 
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expresado por cada 
estudiante. 

Actividades específicas: 
Lunes: 

 Rayuela: dibujando con tiza 
en el suelo un diagrama 
compuesto por cajas con 
números del 1 al 10, luego 
cada niño lanzará en orden 
de los números una piedra y 
tendrá que saltar con un 
solo pie hasta llegar al 10. 
Si el niño pierde el equilibro 
o la piedra se sale del 
cuadro pierde el turno 
dando paso al siguiente 
jugador. 

Miércoles: 
 Juegos de canicas: se 

realizan hueco en el patio 
de manera que el niño 
inserte las canicas en cada 
uno de ellos desarrollando 
así la habilidad de lanzar, 
creatividad de cada uno al 
realizar dicho movimiento y 
coordinación viso motora. 

 
 
 
 
 
Viernes: 

 Rebotes con el balón de 
básquet. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Actividades específicas: 
Lunes: 

 Baile del periódico: 
comienza bailando en 
parejas con la hoja 
totalmente abierta, luego 
de unos segundos se para 
la música y se va 
doblando, no deben bailar 
fuera de la hoja o quedan 
eliminados. 

 
 
 
 
Miércoles: 

 Baile del palo o limbo: dos 
personas sostienen el 
palo de cada lado 
mientras los demás 
participantes hacen una 
fila quienes deberán pasar 
por debajo, a medida que 
avanza la fila y termina se 
va disminuyendo la altura 
quien no pueda pasar por 
debajo será descalificado, 
beneficiando así el control 
y equilibrio postural. 

 
 
Viernes: 

 Cometa: en un lugar 
despejado como el patio y 
despejado de cables o 
cuerdas que impidan 
elevar la cometa, se 
empieza corriendo y 
desenvolviendo la cuerda 
mientras se va elevando 
la misma, lo que se debe 
logara es que la cometa 
se eleve lo más alto 
posible. 
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4. CONCLUSIONES 

 

1. El nivel de debilidad en praxias finas en edad y sexo presentan 

alteraciones notables en los resultados de estudiantes investigados y a su 

vez se presenta la propuesta para optimizar dichas alteraciones. 

 

 
2. Se estableció una población significativa en nivel de alteraciones en 

praxias globales que asistían a Terapia ocupacional al Centro de Salud 

Tosagua por edad y sexo, por lo cual se establece un programa de 

actividades propuestas. 

 

3. Se describe alteraciones presentes en el aprendizaje cooperativo escolar 

en relación a edad y sexo, y se establece las técnicas para mejorar las 

debilidades presentes en los investigados. 

 
 

4. Existe influencia sobre el aprendizaje cooperativo por parte de la praxias 

finas y globales medianamente considerables, es deber del terapeuta 

apoyar, estimular y desarrollar estas habilidades en el escolar, aparte de 

ser vitales para su formación y crecimiento, son necesarias para fomentar 

la confianza y seguridad del individuo. 
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5. RECOMENDACIONES 

Detectando las alteraciones estudiadas en escolares se observa que 

existe una población con un alto índice de influencia en las praxias finas y 

globales en el aprendizaje cooperativo. 

 A su vez se puede, rehabilitar y prevenir cualquier situación que amenace 

el desarrollo integral del estudiante, así también se pretende promocionar 

Terapia Ocupacional para que la ciudadanía conozca los diferentes campos en 

los que se puede intervenir como profesionales. 

 Se recomienda que para mejorar la calidad de vida y el desempeño 

académico se plantea  actividades y técnicas de juegos 

tradicionales, para optimizar destrezas en praxias finas y globales aportando a 

un mejor desempeño escolar. 

Recomendamos a las instituciones a fomentar el desarrollo de estas 

prácticas, y a los centros de salud a comprometer más a las familias para que 

brinden el apoyo necesario y la asistencia del niño a las terapias. 
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7. ANEXOS 

7.1. Evidencias 

 

 

 

  

Fuente: Praxias finas y globales en el aprendizaje cooperativo escolar 

Autor: Moreira Toala María Auxiliadora. 

Fuente: Praxias finas y globales en el aprendizaje cooperativo escolar 

Autor. Moreira Toala María Auxiliadora 
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Fuente: Praxias finas y globales en el aprendizaje cooperativo escolar 

Autor: Moreira Toala María Auxiliadora 

Fuente: Praxias finas y globales en el aprendizaje cooperativo escolar 

Autor: Moreira Toala María Auxiliadora 
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