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Resumen 

 

A lo largo de los años, se ha evidenciado el uso frecuente de las prácticas tradicionales dentro del aula. 

Por esto, se busca implementar estrategias pedagógicas innovadoras que permitan favorecer las 

competencias que se dan en el desarrollo integral de las niñas y los niños. El presente proyecto realizó 

un estudio a los niños, niñas y agentes educativos de dos instituciones, una pública y otra privada de la 

ciudad de Bucaramanga en Santander, luego de realizar inmersión en los escenarios, se observaron 

falencias en la atención del desarrollo integral educativo; el cual se vio afectado de manera directa 

debido al confinamiento obligatorio en el año 2020. Lo anterior, presenta la problemática vivida en las 

instituciones educativas y la necesidad de acompañar los procesos académicos de los educandos. El 

proyecto Jugando y Navegando decide articular la metodología NAVES como estrategia pedagógica  

patentada por la Corporación Juego y Niñez en las dos instituciones. Durante la investigación se evaluó 

constantemente el impacto que puede tener esta estrategia en las niñas, los niños y agentes educativos 

por medio de la experiencia y la información brindada por los instrumentos de recolección de datos. 

Finalmente resulta pertinente el uso de esta estrategia ya que por medio de esta se desarrollan las 

cuatro competencias (comunicativa, matemática, ciudadana y científica) permitiéndole a las niñas, a los 

niños y participantes construir un aprendizaje significativo por medio de una experiencia enriquecedora 

a partir de lo que siente, lo que ve y lo que escucha. 

 

Palabras clave: Desarrollo integral, competencias, estrategias, rol del maestro, NAVES y COVID 19.  
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Abstract 

 

The frequent use of traditional practices in the classroom has been evidenced; Therefore, it seeks to 

implement innovative pedagogical strategies that promote the competencies of children's integral 

development. This project was carried out for children and educational agents of two institutions of the 

public and private sectors of Santander; after immersing in the scenarios, we show aspects to improve in 

the comprehensive development after the pandemic, which was directly affected due to the mandatory 

confinement in the year 2020. In addition, the problems experienced in educational institutions and the 

need to accompany the academic processes of students. The Jugando y Navegando project decides to 

articulate the NAVES pedagogical strategy patented by the Corporación Juego y Niñez by the curriculum 

of the two institutions. During the investigation, the impact that this strategy can have on children and 

educational agents was constantly evaluated through the experience and information provided by the 

data collection instruments. Finally, the use of this strategy is pertinent since through it the four 

competencies (communicative, mathematical, citizen, and scientific) are developed; furthermore, 

allowing children and participants to build meaningful learning through an enriching experience based 

on what they feel, what they see, and what they hear. 

 

Key words: Integral development, competencies, strategies, teacher's role, SHIPS, COVID 19. 
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Introducción 

El proyecto Jugando y Navegando está encaminado al desarrollo integral de las niñas y los niños de dos 

instituciones educativas del sector público y privado, el cual fue afectado a causa de la pandemia COVID 

–19, a raíz de ello, se propone implementar la metodología NAVES como estrategia pedagógica. Lo 

mencionado anteriormente, permitió que los agentes educativos trabajaran articulando la estrategia en 

el aula, siendo la niña y el niño los protagonistas y el maestro un agente innovador, creativo, flexible e 

investigador.  

El objeto de estudio es el “El Desarrollo integral de las niñas y los niños de dos instituciones educativas 

del sector público y privado a través de la metodología NAVES como estrategia pedagógica “. Lo anterior 

representó un reto significativo en el proyecto, era la primera vez que se implementaba esta estrategia 

en un aula de educación formal. Asimismo, se evidenció que esta estrategia rompe paradigmas con la 

educación tradicional, ya que por medio de esta se permite la incorporación del juego en espacios 

educativos de la zona rural y urbana.  

Finalmente, esta investigación fue elaborada por seis estudiantes del programa de Licenciatura en 

Educación Infantil de la UNAB, el cual se compone de cinco capítulos y en cada uno se describe 

detalladamente el proceso de la práctica pedagógica y el proyecto de investigación. En el Primer 

apartado se mencionan los antecedentes del problema, los objetivos, la justificación y los supuestos. El 

segundo capítulo se divide en cuatro: marco contextual, revisión documental, marco conceptual y marco 

legal.  
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En el tercer ciclo se presenta el tipo de investigación, muestra poblacional, técnicas e instrumentos de 

recolección de información, validación de instrumentos y el diseño metodológico, todo esto permitió 

reconocer el proceso de la investigación. Finalmente, en el cuarto capítulo, se detallan los resultados por 

medio de una triangulación y en el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 
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     CAPITULO l 

En el presente apartado se evidencian aspectos importantes en la investigación relacionados 

con los antecedentes del problema visibilizados en los intereses personal, contextual y teórico de los 

investigadores, es decir, que se basa en sus ideas a partir de las necesidades de las experiencias vividas 

de la práctica pedagógica y ejercicios de investigación desarrollados durante el proceso de formación 

profesional. De igual modo se encuentran los objetivos compuestos por uno general y cuatro específicos 

que serán la guía para desarrollar este estudio. Los supuestos darán pistas sobre cómo serán esos 

resultados esperados en la aplicación y la justificación del por qué es necesario este trabajo 

investigativo. 

     El interés contextual hace alusión a la situación que manifiestan las diferentes tesis de grado 

sobre el COVID19 y cómo afectó en el desarrollo integral de las niñas y los niños, de manera local, 

nacional e internacional.  En cuanto al interés teórico, se mencionan las posturas de algunos autores 

como Julián De Zubiria y Tonucci con el fin de afianzar un argumento puntual de las categorías de la 

pregunta problema. Un objetivo general y cuatro específicos; la justificación, dan cuenta de la 

importancia del desarrollo de este proyecto debido a las problemáticas y el impacto que este puede 

generar en el entorno educativo y por último da a conocer el supuesto cualitativo y el alterno. 

 

1.1 Antecedentes del problema  

Este proyecto surgió al observar cómo se dan las clases en un colegio público y privado post 

confinamiento por el COVID19 y si esto afecta el desarrollo integral de la niña y el niño desde el ámbito 

educativo.  A raíz de ello, algunos estudiantes presentan esquemas alternos en ciertas competencias del 

desarrollo integral como:  la competencia comunicativa, en la cual se evidencia la necesidad de 

acompañar los procesos de lectura y escritura como la grafo-motricidad, decodificación alfabética, 

comprensión lectora, el lenguaje oral y la atención. En cuanto a la competencia lógico-matemática, se 
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precisa afianzar el conteo, la discriminación perspectiva, resolución de problemas, conservación y 

nociones de espacio. En la competencia científica, se observó que a los niños se les dificultaba el proceso 

de formular preguntas, deducir ideas a partir de una situación y generar hipótesis. En la competencia 

ciudadana se percibieron estudiantes que necesitaban acompañamiento para el manejo de la 

competencia ciudadana. 

Debido al COVID19 la educación se mantuvo en las mismas prácticas tradicionales. Se deben 

gestar cambios significativos que contribuyan a una mejor sociedad y en favor a ello se necesita que la 

escuela adopte nuevas estrategias y metodologías que apunten al desarrollo holístico del niño que 

posiblemente se afectó durante el confinamiento. Como investigadores se hizo una revisión sobre las 

posibles estrategias que ayudarán a llevar a cabo este proyecto, como lo es la estrategia pedagógica 

NAVES (niñas y niños aprendiendo, viviendo, experimentando y socializando) desarrollada por la 

corporación Juego y Niñez, cómo vehículo hacia una educación con sentido que se adapta a las 

necesidades de las niñas y los niños en la cual el eje central es el juego y su desarrollo a partir de sus 

características específicas: reflexión desde la pregunta, incorporación de prácticas amigables con el 

medio ambiente, desarrollo de tres grandes momentos en el juego, desarrollo de un hilo conductor o 

aventura lúdica, descubrimiento de los lenguajes de expresión y flexibilidad.  Lo que se pretende lograr a 

través de la estrategia NAVES, es que por medio de ésta se motive e incentive a los docentes a 

implementarla en el aula, ajustándose a los procesos, niveles y edades en los que se encuentre cada 

niño.  

Por otro lado, es importante mencionar la situación que se vivió durante los años 2020 y 2021 

por la pandemia del COVID19, aquella que llevó a las personas a tomar medidas de prevención 

inmediatas; como lo fue el aislamiento y un control de bioseguridad; lo cual afectó a las niñas, niños y 

adolescentes por la forma en que se realizaban las clases en las instituciones educativas, puesto que se 

vieron en la obligación de cambiar la modalidad presencial a las aulas remotas. A continuación, se 
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presentan algunas investigaciones que mencionan cómo este proceso afectó a la infancia en el 

desarrollo integral a nivel local, nacional e internacional.  

En el aspecto local se cita la tesis de maestría de Estupiñán. et. al., 2020; “Educación emocional 

de niños escolarizados en contexto de pandemia” este proyecto tiene como eje principal apoyar a las 

niñas y a los niños en el conocimiento y manejo de las emociones, el cual se tenía pensado desarrollar 

de manera presencial, pero debido a la pandemia se modificó el método de recolección de datos, así 

como las actividades a realizar con las niñas y los niños. El anterior proyecto, se relaciona de manera 

directa con la situación presentada en las instituciones educativas donde se realizó el trabajo de campo, 

ya que al retomar las clases presenciales se realizaron ajustes en el método de enseñanza. Por otro lado, 

se evidenció el cómo afectó la virtualidad en las emociones de las niñas y los niños, el apego generado y 

la poca socialización que se tuvo en este tiempo con sus pares causó que a las niñas y a los niños se les 

dificultara participar de manera activa en el aula, el dominio de emociones y desenvolverse con los 

demás.  

En segunda instancia se alude al proyecto de  grado “El juego como estrategia pedagógica para 

fortalecer los procesos de socialización y el aprendizaje significativo de los niños y las niñas del grado 

transición de la institución educativa “Marceliano Polo”, en tiempos de COVID19”  elaborado a nivel 

nacional por Bustamante y Hernández (2021) En el cual se mencionan cómo se visibilizó  la intensa  

preocupación de los directivos académicos, estudiantes y padres de familia hacia la educación que se 

llevaría  a cabo durante el cierre total de las escuelas presenciales; debido a que en la mayoría de los 

establecimientos educativos carecían del apoyo avanzado de la tecnología para  poder obtener 

plataformas educativas o académicas que  fortaleciera la comunicación entre la comunidad  escolar.  

La tesis anterior propone el juego como estrategia pedagógica donde se fortalece el aprendizaje 

significativo, de igual modo, el proyecto Jugando y Navegando se enfoca en el desarrollo de la estrategia 
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pedagógica NAVES, ya que permite abordar el desarrollo integral de las niñas y los niños por medio del 

juego. El componente principal de esta estrategia es la aventura lúdica que se define como:  

La aventura lúdica ha de promover la acción libre del juego, vivida de manera voluntaria 

por los participantes, separándose de enfoques rígidos que no contemplen en toda su 

dimensión la experiencia particular de quien participa. Esa palabra libre se va a revelar 

como una característica muy importante, que por sobre todo invita a jugar a partir de 

una historia compartida y construida colectivamente, lo suficientemente abierta para 

sumergir en forma total al jugador en su dimensión lúdica, confiándose y entregándose 

al juego como tal, dejándose arrastrar por la aventura producto de la imaginación y la 

fantasía en la que cada niño y niña fabula los posibles desenlaces de la historia 

(Corporación Día de la Niñez [CDN], 2014, p. 93). 

Es decir, la aventura lúdica consiste en brindarle a los participantes espacios innovadores, 

creativos, amigables que permitan el juego, fomenten la creatividad y la autonomía. A través de esta 

experiencia se logra una interconexión con lo que ve, lo que siente y lo que escucha.  

En el caso del informe de grado a nivel internacional realizado por Sánchez Alba titulado 

“Efectos de la pandemia del covid-19 en la socialización infantil y el juego”, entre el año 2020-2021   

propone responder como las niñas y los niños en etapa preescolar, se vieron afectados en la 

participación de los ambientes lúdicos, la comunicación asertiva, la empatía y el trabajo en equipo 

debido al aislamiento preventivo que se dió durante la pandemia de COVID-19.  

Estos antecedentes aportan de manera significativa al estudio de Jugando y Navegando, ya que 

permiten resaltarla importancia de estrategias para favorecer las competencias ciudadanas y 

comunicativas por medio del juego en la etapa escolar. Por lo tanto, se devela que el juego es esencial 

en el desarrollo integral del ser humano el cual se vio afectado en los dos últimos años de pandemia.   
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      Para finalizar se tuvo en cuenta la postura de dos autores que comparten pensamientos que afianzan 

la problemática de esta tesis de grado. 

 El primero fue tomado de Francisco Tonucci Psicopedagogo italiano, quien resalta desde la perspectiva 

de las niñas y los niños el impacto que generó el confinamiento por el COVID19, por medio de tres 

preguntas, las cuales son: “que son lo que más echaban de menos, lo que les gustaba y lo que no podían 

soportar” (Tonucci, 2020, p.8). A partir de lo que comento la población, se evidenció la necesidad de la 

infancia en los siguientes aspectos:  La necesidad por socializar con sus pares, afianzar la toma de 

decisiones, el tener espacios de aprendizaje en el cual se pueda interactuar o compartir sus 

pensamientos; y también se enfatiza la importancia de los acudientes en cada uno de sus procesos 

(Tonucci, 2020). 

En otras palabras, Tonucci permite que los investigadores de este proyecto se enfoquen en 

fortalecer las competencias de los niños y niñas que se vieron afectados post confinamiento desde la 

perspectiva más cercana a ellos. Además, Tonnucci desde sus investigaciones remarca la participación 

activa de la niña y el niño en ámbitos educativos, familiares y ciudadanos. Es así que la MN ve a la niña y 

el niño como agente participante de las problemáticas de su comunidad, permitiendo ser el centro de su 

vida escolar a través de los mecanismos de participación que se dan gracias a cada aventura lúdica en el 

aula. De igual modo hay que confiar en las niñas y los niños, las escuelas deben ser democráticas, se 

valora la diferencia y el error, las niñas y los niños son partícipes de su propio proceso de aprendizaje, el 

maestro es competente con su saber pedagógico y didáctico y el juego como enriquecedor del 

aprendizaje. Estos son los aspectos claves que compaginan el planteamiento de Tonucci con la CJN en 

relación a la MN. 

La segunda se tomó de Camelo Et. al. (2008) directora ejecutiva de la Corporación Día de La niñez, quien 

expresa lo que es el juego y lo que este garantiza en el desarrollo integral de las niñas y los niños:  



19 

 

 

Una experiencia creativa, que permite vivir en forma placentera la interpretación y 

transformación de la realidad. Es una zona de libertad en constante cambio, donde tiene 

lugar la cultura y se desarrolla la imaginación. Se origina a partir de las relaciones 

consigo mismo, con los otros, con el entorno, con el espacio, con el tiempo y el uso de 

los objetos (CDN, 2014, p. 23).  

Dicho de otra manera, el juego es un eje fundamental en el desarrollo integral de las niñas y los 

niños ya que les permite acercarse a la realidad de su entorno, así como expresar lo que piensan y 

sienten. Por otra parte, el término de Ruth Camelo ayuda a centrar la tesis Jugando y Navegando hacía 

el juego como el centro del aprendizaje y además de ello permitió potenciar las competencias que 

garantiza el desarrollo integral de las niñas y los niños. 

A partir de lo anterior surgió la necesidad de formular lo siguiente: ¿De qué manera se favorece 

el desarrollo integral de las niñas y los niños de dos instituciones del sector público y privado que se 

vieron afectadas por la emergencia causada por el COVID 19 por medio de la implementación de la 

estrategia pedagógica NAVES? Ésta pregunta es la base fundamental para dar solución al proyecto 

Jugando Y Navegando. 
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1.2 Objetivos de la investigación 

  Los objetivos que se plantearon están representando el interés de cada uno de los 

investigadores tanto teórico, personal y contextual; todo a raíz de la identificación de una necesidad 

que se observa posterior a un contacto con una comunidad representada en dos escenarios 

educativos. 

1.2.1 Objetivo General 

● Favorecer las competencias del desarrollo integral de las niñas y los niños de dos instituciones 

educativas del sector público y privado que se vieron afectadas durante la pandemia del COVID 

19 por medio de la implementación de la metodología NAVES como estrategia pedagógica.  

1.3.2    Objetivos específicos 

● Reconocer los procesos de aprendizaje que tienen las niñas y los niños de acuerdo con el nivel 

en el que se encuentran en la institución educativa y lo establecido en el PEI (Proyecto educativo 

Institucional) (aprendizajes esperados)  

● Implementar la metodología NAVES como estrategia pedagógica en los diferentes niveles en 

donde se desarrolla la práctica pedagógica.   

● Analizar la influencia de la metodología NAVES como estrategia pedagógica en la educación de 

las niñas y los niños. 
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1.3 Justificación 

Esta investigación se enfocó en el impacto que tuvo el COVID-19 en el desarrollo integral de las 

niñas y los niños y cómo éste se podría favorecer con la implementación de la estrategia pedagógica 

NAVES. Dicha estrategia pedagógica fue implementada en los dos escenarios de práctica, la cual está 

centrada en el juego y se aplicará en las dos instituciones ubicadas en diferentes contextos y niveles 

socioeconómicos. 

Desde la inmersión a los escenarios y con una mirada previa de intereses teóricos y personales, 

se tomó como referencia la metodología NAVES con el fin de contribuir al desarrollo integral de las 

niñas y los niños. Conforme con el Documento 13 del Ministerio de Educación Nacional se enfoca en 

el desenvolvimiento de competencias científicas, lógicas, ciudadanas y comunicativas. Previo al 

estudio, se conoce de algunos impactos negativos que deja el confinamiento, por ende, se plantea 

una innovación dentro del aula, que propicie el interés de la niña y el niño por aprender y del 

maestro por enseñar. Jugando y Navegando busca contribuir a los maestros en ejercicio a que 

realicen reflexiones de su actuar pedagógico en las instituciones educativas y orienten sus clases 

hacia la implementación de estrategias innovadoras como NAVES.  

Tonucci hace mención que por lo general los adultos, incluyendo a los maestros con enfoques 

tradicionalistas, ven el juego como una pérdida de tiempo y una agresión hacia el currículo.  

La escuela infantil prepara para la escuela primaria y, así, cada nivel para el nivel superior. 

En los primeros años no ocurre nada importante y la actividad que prevalece es el juego, 

considerado como entretenimiento y poco menos que como pérdida de tiempo. A menudo los 

adultos les mencionan a los niños: juega ahora que puedes, que después tendrás que hacer 

cosas más importantes (Tonucci, 2001, p. 1). 
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El juego toma un rol fundamental en este proyecto, debido a que siendo esto algo innato en 

esta etapa, se interpreta su valor como el vehículo hacia un aprendizaje. 

La UNESCO hace mención a los retos de la educación en la ‘’post pandemic’’, una de ellas es 

conocer los procesos de aprendizaje de las niñas y los niños y cómo crear estrategias para 

identificarlas y suplir estas necesidades cognitivas y procedimentales. “...En primer lugar, la 

necesidad de contar con planes para compensar de manera efectiva los vacíos de aprendizaje que 

esta situación de pandemia está generando entre los más pequeños y que pueden llegar a tener 

consecuencias de largo aliento.’’(UNESCO, 2022, párr.4). Este estudio quiere entrever las posibles 

dificultades que tienen las niñas y los niños, y con base en ello plantear la estrategia pedagógica 

NAVES que posiblemente pueda beneficiar a la comunidad educativa. 

Teniendo en cuenta que la población que se ve beneficiada de este proyecto de investigación 

son las niñas y los niños que se encuentran en una edad promedio de tres a siete años de edad, se 

sobreentiende que durante la pandemia se encontraban en una etapa donde el juego y la 

interacción social son vehículos que favorece el desarrollo integral de las niñas y los niños.  Según 

Zubiría, pedagogo colombiano.  

Somos seres profundamente sociales que nos debemos a los otros. Lo más importante que 

aprende un niño en un jardín o un colegio es a socializar. Eso es más importante que los 

conocimientos, los cuales se podrían adquirir de otras maneras. Sin esa socialización seríamos 

huraños o aislados. Una buena infancia es la clave de la felicidad futura (Gallo, 2021, Párr. 3). 

 Es precisamente el sentido que toma esta investigación en crear espacios significativos para la 

infancia y conocer en qué medida la pandemia pudo afectar la educación inicial, además, verificar 

las variaciones de este desarrollo en diferentes niveles socioeconómicos. 
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Durante esta investigación se lleva a cabo la estrategia pedagógica NAVES que representa un 

reto, tanto en planeación e implementación, como en recursos económicos y logísticos; debido a los 

ambientes enriquecidos que son necesarios para la puesta en marcha de esta estrategia que implica 

acciones ético-estéticas planteadas desde sus propios componentes.   

Existe gran viabilidad para el cumplimiento de este proyecto debido al conocimiento e 

innovación que los maestros en formación demuestran y que ponen a relucir sus habilidades 

docentes. El uso constante de material concreto para las intervenciones requiere en algunas 

ocasiones un apoyo por parte de las maestras titulares que ameniza los costos del proyecto. 

 

1.3.1 Supuestos 

 La creación de estos supuestos se generó a partir de la observación realizada en las dos 

instituciones educativas, en las cuales se pudo evidenciar la necesidad de favorecer el desarrollo 

integral de los niños y las niñas que se vio afectado por la pandemia. A partir de las 

observaciones participativas la gran mayoría de estudiantes presentaban dificultades en el 

desarrollo de las competencias ciudadanas, matemáticas, científicas y comunicativas. A partir de 

esto, se propone la estrategia pedagógica NAVES como una herramienta que le permita al 

investigador cumplir con el objetivo del proyecto.  

1.3.2 Supuestos cualitativos: 

La implementación de la estrategia pedagógica NAVES ayudará al desarrollo integral 

desde el ámbito educativo de la niña y el del niño, si se tiene en cuenta el juego como eje 

fundamental de las prácticas de un maestro en el aula. El hecho de que el juego sea un derecho 

natural del ser humano permite facilitar el aprendizaje del niño. 
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El juego proporciona un contexto que fomenta el aprendizaje y mejoramiento de habilidades. El 

juego es una actividad que le permite al niño ir integrando la información perceptual que le 

ayuda a comprender sus vivencias, socializar, comunicarse, expresar sus deseos, intereses, 

sentimientos a su vez van desarrollando la creatividad y el placer, entre otros; además si un 

adulto, sea de la familia o el maestro le acompaña se puede observar su desarrollo, potenciar 

sus habilidades y a su vez intervenir a tiempo en caso sea necesario (González de la Roca, 2021, 

p. 50). 

 Por medio de NAVES y el juego como conector con el aprendizaje, Jugando y Navegando buscó 

la manera de facilitar este proceso con la implementación de nuevas estrategias que puedan 

transformar las prácticas del maestro en entornos escolares.  

1.3.3 Supuestos alternos 

Desarrollo de estrategias didácticas innovadoras para fortalecer el desarrollo integral de los 

niños y niñas de una institución educativa del sector público y privado. 

 

Capítulo II 

Este capítulo contiene el marco contextual donde encontrarán una descripción de los escenarios 

educativos en los que se está desarrollando este estudio. Por otra parte, también se presenta la revisión 

documental en la que se plantean algunos proyectos que se relacionan de manera directa con Jugando y 

Navegando, los cuales se clasificaron en: regionales, nacionales e internacionales. Posterior a ello, 

encontrarán el marco conceptual el cual contiene las palabras claves con una corta descripción y 

teóricamente referenciadas. Por último, se presenta el marco legal donde se visibilizan las leyes que 

sustentan y avalan el eje temático de este proyecto.   
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2.1 Marco contextual 

Este proyecto de investigación se llevó a cabo en dos escenarios educativos: un colegio privado 

el cual está ubicado en la vía Piedecuesta. Se encuentra en una zona rural, con una población de niñas y 

niños que viven en estratos socioeconómicos de  3  a 6. La institución brinda educación preescolar y 

básica primaria. En cuanto al personal, está organizado de la siguiente manera: una directora, una 

coordinadora académica, ocho docentes licenciados en educación infantil de edades entre los 27 a 45, 

en el caso de pre jardín y Jardín se trabaja en conjunto, es decir, que una maestra acompaña los dos 

niveles; además cuentan con el apoyo de dos profesores bilingües para preescolar y primaria. Por otra 

parte, una institución pública que está ubicada en la zona urbana de Girón. Este establecimiento 

educativo cuenta con varias sedes que se enfocan en distintos niveles, sin embargo, una sede solo 

abarca la educación primaria y nivel de grado cero. La población se encuentra en estratos 1 y 2, su 

comunidad educativa está conformada por directivos, docentes y licenciados en educación infantil entre 

los 49 a 56 años de edad. Las dos instituciones fueron fundadas por sacerdotes, por tanto, se orientan por 

los postulados y prácticas de la religión católica y predican el amor y la fe en Dios. 

Cabe resaltar que para el trabajo de investigación se realizó el proceso de acompañamiento con 

un grupo de niños y niñas quienes están organizados de la siguiente manera:  En la institución rural – 

privada: nivel de pre jardín - jardín (10), grado cero (14) y primero (18). En la institución urbana - pública, 

se trabajó solo con los tres grupos de grado cero (75 estudiantes). Este acompañamiento se realizó en el 

calendario académico B, dentro de la jornada escolar diurna y con horarios determinados, es decir de 

6:30 am o 7:30 a 12:00 m. 

 

2.1.1 Modelo pedagógico 

El diseño pedagógico de la institución rural – privada es constructivista, se centra al estudiante 

en un papel más participativo, dinámico y práctico para la obtención del aprendizaje de habilidades y 
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aptitudes; para esto es necesario la interacción del sujeto con su contexto social, histórico y cultural, los 

autores participativos de este diseño son Piaget, Vygotsky y Ausubel. Se demuestra que en la institución 

privada los profesores siguen con los parámetros éticos y religiosos. En cuanto a lo cultural e histórico, la 

institución también respeta las culturas o distintas formas de pensar de los padres, ya que toman en 

cuenta sus opiniones y los hacen partícipes de las celebraciones, integran a los padres con la institución 

haciendo retiros espirituales junto con los estudiantes (hijos). En la formación, los docentes se 

comprometen basándose en el método constructivista para el aprendizaje, el cual promueve la 

participación activa de los mismos. En algunas ocasiones, se marca notoriamente el modelo tradicional, 

puesto que, con frecuencia hacen uso de libros y cuadernos. En algunos espacios la profesora titular de 

jardín y pre jardín hace uso frecuente de material didáctico y videos proyectados en el video beam.  

 

El documento de la institución: Jugar y aprender, educando mente, corazón, cerebro y afectividad, 

(Carvajal et. al, 2021) apartado Marco Pedagógico de la Institución plantea: 

En el preescolar se emplea una metodología activa, mediante la realización de proyectos 

de aula que son una construcción permanente del conocimiento, señalando caminos 

para la autodeterminación personal, social, el desarrollo de la conciencia crítica por 

medio del análisis teniendo en cuenta la integración de las competencias del desarrollo 

humano: Comunicativa, matemática, ciencias sociales, corporal, estética, ciencias 

naturales y tecnología. Para el desarrollo de los proyectos y actividades se tiene en 

cuenta la utilización de materiales del medio y participación directa de los padres de 

familia, comunidad educativa y entorno. El preescolar abre espacios de participación y 

reflexión a niños y niñas, padres, maestros y comunidad, en donde la utilización de los 

ambientes comunitarios, familiares, sociales, naturales y culturales favorecen el 

aprendizaje y desarrollo biológico, psicológico y social del educando. Es fundamental la 
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creación de ambientes de comunicación que favorezcan el goce y uso del lenguaje como 

significación y representación de la experiencia humana y propicien el desarrollo del 

pensamiento como la capacidad de expresarse libre y creativamente. Para el desarrollo 

de proyectos y actividades se tiene en cuenta la utilización de materiales y tecnologías 

apropiadas que faciliten a los educandos el juego, la exploración del medio y la 

transformación de este. (p. 16) 

 

En el colegio público -  urbano se evidenció en diferentes ocasiones que la implementación del 

modelo pedagógico;  es decir el constructivista ; se centró  en que el aprendizaje humano se construye y 

que a partir de la mente las personas pueden elaborar nuevos conocimientos , tal como se llevó a cabo 

durante estos dos semestres en las instituciones educativas con las docentes titulares quienes  no 

llevaron a cabo los proyectos de aula estipulados y tampoco tuvieron en cuenta la estrategia pedagógica  

Naves para sus  intervenciones, de igual forma falto más acompañamientos  por parte de los padres de 

familia, la utilización de materiales, y en algunas actividades la  participación de los estudiantes. En el 

grado cero no se evidenciaron espacios de participación, reflexión, socialización entre pares, ni espacios 

creativos que aportaran significativamente en el desarrollo de los niños y niñas. 

2.1.2 Criterios de evaluación 

A partir de la investigación realizada en las dos instituciones se logró identificar que en la zona 

urbana y en la rural se trabaja por competencias, es decir, que las niñas y los niños son evaluados por los 

docentes desde este enfoque y de esa manera reconocen las habilidades que posee cada uno de las y 

los estudiantes. 

 En otras palabras, el agente educativo presenta en el aula contenidos temáticos y planeaciones 

que facilitan el aprendizaje de los niños y niñas. 
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Una competencia ha sido definida como un saber hacer flexible que puede actualizarse en 

distintos contextos, es decir, como la capacidad de usar los conocimientos en situaciones 

distintas de aquellas en las que se aprendieron. Además, implica la comprensión del sentido de 

cada actividad y sus implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas.  

(Ministerios de Educación Nacional [MEN], 2006, p. 12) 

Por otra parte, el escenario educativo rural privado utilizó las dimensiones del desarrollo en los 

grados de prejardín y jardín, debido a que en estos niveles los maestros presentan los avances que van 

generando los niños de acuerdo a su propio ritmo de desarrollo y aprendizaje.  

2.1.3 Metodología  

La metodología utilizada en el grado cero de la institución pública es la integración del juego 

didáctico y el trabajo en clase, entendiendo que en esta edad las niñas y los niños la principal motivación 

está enfocada en la lúdica, actividades que les permitan divertirse y a su vez socializar entre pares. 

Teniendo en cuenta esto se diseña y se planea cada uno de los proyectos de aula, con el fin de favorecer 

en los estudiantes aprendizajes significativos a partir de sus pre saberes. Se evidencia que en el colegio 

hay una limitación al momento de implementar la metodología propuesta por la institución, debido a 

que no se observa la integración del juego didáctico en la realización de las actividades diarias. 

 

En la revisión del documento del manual de convivencia se observaron dos elementos que son 

muy importantes en una institución educativa: su misión y la visión.  

El colegio público tiene como misión:  

Es una institución de carácter oficial, con modalidad académica, que ofrece una formación 

integral en procesos humanísticos y tecnológicos, orientados a educar mente y corazón, para 

formar ciudadanos competitivos, capaces de construir y direccionar su propio proyecto de vida 

(Tomado del documento Pacto de Convivencia Social - página 3).   
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Desde la intervención participativa que hizo en la institución se observó que la formación 

integral mencionada allí, carece de un proceso continuo; de igual manera las prácticas en formar 

ciudadanos competitivos son difusas en el actuar pedagógico, la educación, evaluación y formación; se 

torna tradicional y limita al niño en su construcción. 

La misión de la Institución Educativa Rural Privada consiste en:  

Formar integralmente a los niños teniendo como base fundamental los valores del 

Evangelio, para ser ciudadanos que irradien luz, caridad y amor en la construcción de un mundo 

mejor. Educación integral con principios cristianos, éticos, cívicos, sociales, culturales, políticos, 

ecológicos y deportivos, fundamentados en procesos humanísticos, tecnológicos y científicos 

para desarrollar habilidades, destrezas y competencias (Tomado del manual de convivencia de la 

institución).  

Esta se hace presente en la institución educativa, ya que todos los días se realiza oración antes 

de iniciar la jornada escolar, antes de consumir los alimentos dan gracias. Cada vez que se les pregunta 

cómo están, responden: ‘’Bendecidos por el señor ‘’ y cuando alguien se equivoca la docente se encarga 

de que cada niño reconozca su error y pida disculpas por lo cometido, sin embargo, esto no representa 

una educación humanista, sino tradicional y autoritaria. 

Desde la visión institucional de la institución oficial menciona que: 

Al 2026 la Institución habrá consolidado una formación de ciudadanos críticos, con 

valores éticos y humanísticos, capaces de vivir en armonía con el medio ambiente, fortaleciendo 

la apropiación de una segunda lengua, las expresiones artísticas y el desarrollo de competencias 

tecnológicas ‘’ (Tomado del documento Pacto de Convivencia Social - página 4).  

 Desde la gestión realizada por la coordinadora y profesoras del colegio, se hizo un seguimiento 

continuo a la aprehensión de la segunda lengua y se trazaron objetivos en motivar cantos, frases, 

oraciones y juegos que propicie el bilingüismo en la IE. El rubro del cuidado con el medio ambiente 
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también es respaldado en prácticas cotidianas como el uso adecuado de la papelera y el 

aprovechamiento de recursos no renovables.  

La visión de la Institución Privada plantea:  

Somos una institución educativa, líder en la formación en valores, de alto compromiso social y 

de excelencia académica, mediante la implementación de proyectos educativos, con un equipo 

humano comprometido en nuestra filosofía y orgullosos de contribuir a la misión evangelizadora 

de la iglesia (Tomado del manual de convivencia de la institución).  

En el proceso de observación se evidencia que la institución cumple con lo proyectado en la 

visión día a día, ya que se comprometen con sus estudiantes y padres de familia para un proceso 

educativo continuo de los niños mediante la implementación de proyectos educativos. 

A manera de reflexión cada institución tiene aspectos positivos y que se cumplen tanto en el PEI 

como en la práctica, sin embargo, es importante imperar sobre la adecuada implementación del modelo 

pedagógico y la importancia de esto radica en que los niños reciban una calidad educativa acorde con lo 

que ofrecen las instituciones educativas y que podría mejorar con la implementación de estrategias 

innovadoras. 
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2.2 Revisión Documental 

2.2.1 Internacional 

Este proyecto de investigación consiste en analizar cómo la pandemia del COVID-19 ha 

repercutido en la población infantil e investigar los efectos negativos producidos por este mismo en el 

desarrollo social de los niños y niñas  de 3 a 6 años, en donde toda la sociedad se ha visto afectada por 

esta crisis socio sanitaria; uno de los grupos más vulnerables a ella ha sido el de los niños/as, quienes se 

han visto privados de numerosos aspectos fundamentales para su desarrollo entre los que se encuentra 

la socialización con sus iguales; por medio de la elaboración de estrategias pedagógicas, trabajamos con 

los niños el desarrollo integral, para mejorar las condiciones de aprendizaje que fueron afectadas por la 

pandemia por medio del juego (Sánchez, 2021). 

En ese sentido, gracias a las tres perspectivas se logró hacer un análisis más exhaustivo del nivel 

de repercusión que generó la crisis sanitaria en la población infantil. Finalmente, por medio del proyecto 

se aporta un apoyo en la estrategia de incluir a los padres, docentes y niños, con el fin de ver mejores 

resultados. 

2.2.2 Nacional  

La investigación de Garzón, Puentes y Hernández, titulada: “El juego como estrategia 

pedagógica para el fortalecimiento de procesos de memoria, atención y percepción en estudiantes de 

transición.” Tiene como propósito “Reconocer el juego como estrategia pedagógica para el 

fortalecimiento de los procesos psicológicos de memoria, atención y percepción de los estudiantes de 

transición de la I.E.M. San Juan Bautista De La Salle de Zipaquirá.” (p.15)  

El diseño metodológico del documento es investigación - acción basado en Latorre quien 

expresa:   



32 

 

 

Una «espiral autorreflexiva», que se inicia con una situación o problema práctico, se analiza y 

revisa el problema con la finalidad de mejorar dicha situación, se implementa el plan o 

intervención a la vez que se observa, reflexiona, analiza y evalúa, para volver a replantear un 

nuevo ciclo. (p.66) 

El cual obtuvo la recolección de datos, por medio de una valoración realizada a los niños y las niñas. 

Además, tiene un enfoque cualitativo, que está fundamentado por Sandín.  

Una de las conclusiones planteadas por esta investigación es:  

Se concluye que el juego es de vital importancia para el ser humano y en esta investigación 

contribuyó de manera especial a los docentes, al transformar sus prácticas y al convertirse en 

una base fundamental para el ejercicio profesional y su labor pedagógica en el contexto 

educativo. Así mismo, se reconoce la importancia que tiene el hecho de involucrar y otorgar un 

espacio al juego en las dinámicas institucionales con el fin de acercar al niño a los momentos 

lúdicos en vez de apartarlo de estos. (p.134) 

El aporte que contribuye al proyecto actual es sobre la importancia del juego dentro del 

aprendizaje de los niños y las niñas, para los procesos cognitivos, ya que el trabajo investigativo se 

centra en la Metodología Naves; quien plantea el juego como eje principal.  

2.2.3 Regional-Local 

El proyecto ‘’Manejo de procesos de gestión emocional de niños escolarizados y en contexto de 

pandemia’’ (Estupiñán, 2020) fue de gran ayuda para esta investigación, ya que articula la problemática 

del Covid-19 con la inteligencia emocional. Para la gestión del trabajo investigativo presente, está 

acorde por su pertinencia además que se dio en un contexto similar, puesto que es un trabajo que se da 

en la región y elaborado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  
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En los objetivos específicos se hace referencia a las prácticas pedagógicas que se dan en la 

institución y cómo esto beneficia o perjudica a los niños y niñas. Fue importante para esta investigación, 

conocer con antelación qué ejercicios inadecuados hacen los maestros que afecten la inteligencia 

emocional de los niños y aún más si hay un mayor grado de vulneración conforme a la pandemia y desde 

este trabajo retomar como están estos niños posteriores al confinamiento y a la pandemia. La 

metodología de la investigación fue cualitativa con un enfoque etnográfico, basándose en la observación 

e información, además, la observación participativa permitió obtener una mirada sobre los 

comportamientos de los niños e identificar el clima escolar en donde los niños expresan sus emociones y 

cómo este afectaba al niño en esa construcción de su inteligencia emocional.  

Este proyecto dejó entrever la necesidad de fortalecer la inteligencia emocional en el aula y 

cómo a través de implementación de la metodología NAVES se podría favorecer este proceso en el aula, 

en la construcción de las competencias ciudadanas articuladas con el juego y la interacción social. 

2.3. Marco conceptual 

El presente apartado, presenta algunos conceptos principales que abarcaron toda la investigación, los 

cuales se apoyan de referentes teóricos y se ajustaron con base a las necesidades e intereses de los 

investigadores. Los conceptos son: Metodología NAVES, desarrollo integral, rol del maestro, actividades 

rectoras, inteligencia emocional, y pautas de crianza; los cuales están descritos con su significado, 

argumentados por un autor o una corporación y finalmente una conclusión.  

 

2.3.1 Desarrollo Integral 

El desarrollo integral no es un proceso lineal ni continuo, por tanto, presenta permanentes 

cambios los cuales permiten estructurar conceptos entendiendo que los niños son los protagonistas 
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activos y agentes de su propio desarrollo y aprendizaje. La  Política Nacional  de infancia y adolescencia 

Plantea:  

El desarrollo integral parte de una comprensión holística del ser humano, que como proceso de 

transformación es complejo, sistémico, sostenible e incluyente. Contribuye a la edificación de la 

identidad, a la configuración de la autonomía y al afianzamiento del sentido colectivo y social 

que define a los sujetos (Gobierno de Colombia, 2018, p.30).  

En otras palabras, el desarrollo integral se fortalece cuando se crea una relación que permite potenciar 

las competencias (comunicativa, ciudadana, matemática y científica) para así lograr que el niño se 

encuentre en condiciones favorables y brindarles un ambiente agradable para su desarrollo. 

2.3.2 Metodología NAVES 

Es una estrategia pedagógica que propone la Corporación Juego y Niñez, la cual cuenta con una 

aventura lúdica que se basa en tres momentos (acercamiento – crear y construir – acordar y 

comprometer). Cada uno posee gran variedad de componentes que permiten trabajar y reunir distintos 

conceptos lo cual genera que los participantes desarrollen diferentes habilidades a través del juego e 

integren saberes por medio de una experiencia significativa. 

Rut Camelo Et. al. (2008) Expresa que el juego es:  

Una experiencia creativa, que permite vivir en forma placentera la interpretación y 

transformación de la realidad. Es una zona de libertad en constante cambio, donde tiene lugar la 

cultura y se desarrolla la imaginación. Se origina a partir de las relaciones consigo mismo, con los 

otros, con el entorno, con el espacio, con el tiempo y el uso de los objetos (CDN, 2014, p. 23). 

En NAVES el juego es el protagonista, es el centro de toda la aventura, la Corporación Juego y 

Niñez propone que el juego permite que los participantes logren tener un aprendizaje significativo, 
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siempre y cuando se le brinde un ambiente adecuado y propicio para que todos participen de manera 

activa a través de lo que el participante ve, escucha y siente.  

Cabe resaltar que Metodología Naves (2019) se sustenta a partir de las siguientes posturas:   

Postura Política:   

‘’Reconoce al niño, la niña y al adolescente como sujetos de derechos para ejercer su 

participación, autonomía y ciudadanía’’. (Párr.17). 

Postura Teórica:  

‘’Aporta todos los argumentos sobre porqué el juego es una experiencia creativa, una necesidad 

vital, una acción libre particular y colectiva, y el desarrollo humano un proceso no lineal’’ ( Párr. 18).  

Postura Estratégica:  

‘’Articula a los actores pertinentes para activar y movilizar a las comunidades desde sus 

necesidades, y para incidir en los espacios políticos sobre la garantía de los derechos de la infancia y 

adolescencia’’. (Párr.19). 

 Corporación Juego y Niñez: 

 La corporación Juego y Niñez es una entidad colombiana sin ánimo de lucro que propone como 

una nueva propuesta pedagógica denominada metodología Naves, la cual tiene como eje fundamental 

el juego. Esta lleva aproximadamente 22 años dándose a conocer por medio de proyectos sociales, en 

los cuales participan padres, comunidades, agentes educativos y niños de este país. 

La cual propone 
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 Su metodología lúdica propia y protegida como propiedad intelectual 

denominada Metodología NAVES (Niños Aprendiendo, Vivenciando, Experimentando y 

Socializando) para promover el bienestar de niñas, niños, adolescentes y sus familias 

mediante acciones sociales y educativas que generen conciencia sobre los derechos de 

los niños en Colombia, haciendo visible el juego como Una experiencia creativa, que 

permite vivir en forma placentera la interpretación y transformación de la realidad para 

favorecer las habilidades sociales del ser en el marco del desarrollo humano. El juego es 

una zona de libertad en constante cambio, donde tiene lugar la cultura y se desarrolla la 

imaginación. Se origina a partir de las relaciones consigo mismo, con los otros, con el 

entorno, con el espacio, con el tiempo y el uso de los objetos. Obtenido de Corporación 

juego y niñez (Corporación Juego y Niñez, 10 de agosto del 2000). 

 Cabe resaltar, que para la corporación Juego y Niñez, el juego es un derecho que permite que 

esta experiencia se pueda desarrollar de manera creativa en los espacios educativos, haciendo uso de 

material didáctico. Por otra parte, se les brinda a los niños confianza de participar en la transformación 

de la realidad y del mundo que los rodea, imaginando, creando y construyendo sus habilidades en el 

desarrollo integral. 

2.3.3 Rol del maestro 

El maestro debe ser investigativo, propositivo, auténtico, debe generar ambientes aptos para 

sus estudiantes. Además, es un modelo a seguir, por tanto, debe construir una identidad que va más allá 

de la vocación. Como resalta Rafael Ávila Penagos (1970) 

Sólo una persona cultivada en y por la cultura pedagógica puede llegar a desarrollar esa 

actitud del espíritu que permite distinguir a un pedagogo entre mil profesionales: el 

estilo pedagógico. Algo más que su identidad profesional. Una cierta predisposición para 
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reaccionar siempre a la manera pedagógica. Si el estilo es el hombre, el estilo 

pedagógico es el aire de distinción de un pedagogo. (p. 6) 

    Dicho de otra manera, el rol del maestro se construye a partir de una reflexión constante articulada 

con la teoría y la práctica en su ser, saber ser y saber hacer en un contexto específico. 

2.3.4 Actividades Rectoras 

Las actividades rectoras son importantes en el desarrollo integral de los niños, ya que les 

permite representar lo que piensan, sienten y perciben de su entorno. Además, aporta a la construcción 

de sus propios saberes. De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (2013):  

 El juego, el arte, la literatura y la exploración del medio se constituyen en las 

actividades propias de la primera infancia, por ser aquellas que permiten a los niños 

construir y representar su realidad, así como relacionarse con el mundo, con sus pares y 

con las personas adultas (p. 109).  

 Dicho de otra manera, estas actividades permiten que los niños se logren integrar en la sociedad por 

medio de las competencias básicas de aprendizaje, de manera espontánea, expresando su imaginación, 

la fantasía y el reconocimiento de su entorno a través de las experiencias significativas.   

 Cabe resaltar que las actividades rectoras se comprenden de la siguiente manera: (El juego, el 

arte, la literatura y la exploración del medio).  

2.3.4.1 El Juego  

El juego es esencial en la vida de todo ser humano, principalmente en la vida de los niños, ya 

que hace parte de su vida diaria y es una necesidad básica. Jugar permite que el niño aprenda a tener un 

lugar en las actividades grupales y cultivar habilidades de interacción social, ya que el juego integra gran 



38 

 

 

variedad de componentes, los cuales son: toma de decisiones, resolución de problemas, compartir y 

trabajar en grupo, interactuar, explorar y construir nuevos conocimientos a partir de sus propios 

intereses. El juego también es esencial para obtener habilidades durante su vida y el desarrollo infantil. 

Los padres de familia son los primeros maestros de los niños y gran parte de su enseñanza sucede a 

través de ellos.   

2.3.4.2 El arte  

El arte permite que los niños fortalezcan su creatividad e imaginación lo cual favorece de 

manera directa al desarrollo integral. Por medio del arte se exterioriza todo aquello que los rodea y 

facilita la comunicación de sus pensamientos, opiniones, intereses y deseos. Jugar es una necesidad 

básica del ser humano especialmente en la vida de un niño. Es importante proveer la libertad de 

expresarse a través del dibujo y el material creado por ellos mismo. 

  2.3.4.3 La literatura  

Los niños aprenden de lo que escuchan y ven en la sociedad, es ahí donde aprenden a componer 

y descomponer palabras. En otros términos, es importante que los docentes, los padres de familia 

quienes están en su entorno cotidianamente, les fortalezcan estas habilidades por medio de cuentos, 

libro cuentos, audiolibros, entre otros, para que ellos logren decodificar las palabras o los textos y 

puedan estructurarlos de manera correcta, cantarlos y también explorarlos, así se apropian aún más al 

lenguaje, ya que hará parte de su vida diaria.  

  2.3.4.4 La exploración del medio 

La exploración del medio consta de actividades que enriquecen el aprendizaje de los niños de 

grado cero, por medio de experiencias vividas con personas, objetos, situaciones, contextos y sucesos. A 

través de estas actividades los niños pueden ver, oler, tocar y explorar todo lo que les rodea para 

conocer el mundo, además en estos espacios permiten conocer sus capacidades, los niños se adaptan y 
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van acompañados de un guía o educador, dándoles libertad para participar, transfiriendo seguridad. Así 

logran tener un aprendizaje significativo. 

 2.3.5 Inteligencia emocional 

 Los vínculos emocionales y afectivos crean un sentimiento que une al niño con sus pares o con 

el círculo familiar más cercano, por tanto, es importante que los padres de familia fortalezcan su vínculo 

afectivo, para que así los niños puedan desarrollar vínculos de apegos seguros y  su inteligencia 

emocional, se relacionan con sus pares, promuevan el trabajo en equipo, controlen sus emociones y así 

podrán expresar sus habilidades. 

Según Goleman (1995): 

La Inteligencia emocional consiste en conocer las propias emociones, manejarlas, 

motivarse a uno mismo, reconocer las emociones de los demás y finalmente, establecer 

relaciones. Y en 1998 la redefine como “la capacidad para reconocer nuestros propios 

sentimientos y los de los demás, para motivarse y gestionar la emocionalidad en 

nosotros mismos y en las relaciones interpersonales (Machuca, 2022, párr. 7). 

 La inteligencia emocional va desde el momento que los padres de familia permiten que los 

niños socialicen y se les propicia la autonomía por medio de la toma de decisiones y la participación del 

niño en la cotidianidad, en el momento en que él se siente parte del mundo construye su personalidad, 

ya que siente que hace parte de algo. Es importante acompañar estos procesos, escuchando sus ideas y 

evitando momentos de frustración, esto va a favorecer el conocimiento y control de las emociones.  
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2.4 Marco legal  

Tomando como referencia este trabajo de investigación, se tuvo en cuenta que los maestros se 

rigen por una normativa que regula y promueve espacios enriquecidos de aprendizaje, que son 

necesarios para mantener una calidad superior en la educación del país. 

La ley 1804 de 2016 en el artículo 4. Abarca la definición de varios conceptos de la primera 

infancia y conceptos de la gestión de la política. 

a) Desarrollo Integral: El desarrollo integral en tanto derecho, conforme a lo expresado 

por la Ley 1098 de 2006 en su artículo 29, es el fin y propósito principal de esta política. 

Entiéndase por desarrollo integral el proceso singular de transformaciones y cambios de 

tipo cualitativo y cuantitativo mediante el cual el sujeto dispone de sus características, 

capacidades, cualidades y potencialidades para estructurar progresivamente su 

identidad y su autonomía. ¡I I 1 ¡El desarrollo integral no se sucede de manera lineal, 

secuencial, acumulativa, siempre j!  ascendente, homogénea, prescriptiva e idéntica 

para todos los niños y las niñas, sino que se expresa de manera particular en cada uno. 

La interacción con una amplia variedad de actores, contextos y condiciones es 

significativa para el potenciamiento de las capacidades y de la autonomía progresiva. El 

desarrollo ocurre a lo largo de todo el ciclo vital y requiere de acciones de política 

pública que lo promuevan más allá de la primera infancia.   

c) Entornos.: Los entornos son los espacios físicos, sociales y culturales diversos en los 

que los niños y las niñas se desenvuelven, con los cuales interactúan, en los que se 

materializan las acciones de política pública. Estos son determinantes para su desarrollo 

integral. Como entornos están el hogar, el entorno de salud, el educativo, el espacio 

público y otros propios de cada contexto cultural y étnico. El Estado colombiano se 
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compromete a que en ellos se promueva la protección de sus derechos, se garantice su 

integridad física, emocional y social, y se promueva el desarrollo integral, de manera tal 

que los niños y las niñas puedan hacer un ejercicio pleno de sus derechos.  

Cabe mencionar que esta ley aporta al proyecto Jugando y Navegando, ya que menciona todos los 

aspectos que engloban el desarrollo integral de las niñas y los niños, y de cómo este debe ser favorecido 

en varios entornos entre ellos se encuentra el educativo. en el cual se enfoca esta investigación.  

Conforme a la Ley 724 de 2001 y con relación al artículo 2 que menciona ‘’ARTÍCULO 2°. Con el 

objeto de realizar un homenaje a la niñez colombiana y con el propósito de avanzar en la sensibilización 

de la familia, la sociedad y el Estado sobre su obligación de asistir y proteger a los niños y niñas para 

garantizarles su desarrollo armónico e integral… además de la generación de espacios de reflexión sobre 

la niñez entre los adultos’’ a partir de esta ley se crea la corporación ‘’Juego y Niñez’’ que a su vez crea la 

metodología NAVES (niños y niñas aprendiendo, viviendo, experimentando y socializando) en función de 

la innovación y el juego como vehículo hacia una educación de calidad.  

 

Se tuvo en cuenta esta ley, puesto que cita que la corporación Juego y Niñez se crea a partir de la 

celebración del día de la niñez y a raíz de esta se crea la Metodología NAVES.   

Desde la Ley 1098 del 2006 (código de la infancia y adolescencia), se tiene él cuenta: ‘’Artículo 

30. Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. Las niñas, los niños y los 

adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas 

propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes. Igualmente, tienen derecho a que se 

les reconozca, respete, y fomente el conocimiento y la vivencia de la cultura a la que pertenezcan’’. 

Teniendo en cuenta la metodología que se contempla en este proyecto, la metodología NAVES se 

adapta y cumple con este artículo en específico, ya que propone la recreación, socialización, desarrollo 
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cultural y artístico; además, estipula el juego como un derecho en la infancia con el fin de formar 

conocimiento. 

 En ese sentido, estas leyes fueron fundamentales en la justificación de este proyecto y con base 

a estas normas, se desarrolló el trabajo de investigación. Tuvo en cuenta la importancia para la niñez 

tanto el juego, el acceso a la cultura y el arte; y como estos son esenciales para el desarrollo integral de 

los infantes. Estas características son sustanciales en la metodología NAVES que retoma la importancia 

del niño como gestor de su conocimiento y centro de las intervenciones y al maestro como un mediador.  

CAPÍTULO III 

En el siguiente apartado se presenta una breve descripción en torno a la ruta seleccionada para 

la resolución de problema objeto de este estudio, enmarcado en el enfoque cualitativo y cuyo diseño 

metodológico fue la investigación acción a partir del planteamiento de Creswell (2013, p. 498).  

Se inició dicho recorrido con la descripción del tipo de investigación a la que pertenece el 

estudio, la muestra poblacional que participó en el proyecto y que está relacionada con la práctica 

pedagógica implementada durante el primer y segundo semestre del 2022, la descripción de las 

actividades por ciclos según Creswell (2013, pág.498). Por último, se presentan los instrumentos de 

recolección de datos y su validación como herramienta para darle respuesta a los objetivos del proyecto.  

3.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación de este proyecto es pedagógica, la cual permite construir una teoría que 

explica los hechos educativos. Además, es el camino del desarrollo y el avance frente a los mitos 

relacionados con la educación que no se sustentan con un análisis experimental, ya que exige la 

demarcación del objeto y el método de estudio para así construir el conocimiento pedagógico, usando la 

teoría de la ciencia y el método científico más actual.   

 Según el artículo de referencia de Yisel Alonso Vila (2016) la IP consiste en: 
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● Asumir crítica y creativamente el trabajo cotidiano. 

● Es mirar y criticar las propias prácticas educativas. 

● Es acudir a la "malicia indígena" para optimizar procesos escolares, atreviéndose a darle salidas 

creativas y/o divertidas. 

● Es leer y enriquecer la rutina docente desde otras perspectivas. 

● Es la manifestación de la curiosidad constante del maestro que se hace cada vez más maduro y 

sistemático. (párr. 56) 

La investigación pedagógica genera constantemente modelos y perspectivas conceptuales sobre 

los fenómenos educativos que promueven diversas innovaciones educativas contextualizadas; que 

modifican, a su vez, las posturas que emplean los investigadores cuando analizan, explican o 

comprenden las situaciones de aprendizaje a través del desarrollo de proyectos. 

3.2 Población y Muestra 

A continuación, se presentan las gráficas que muestran quienes fueron los estudiantes que 

hicieron parte del proyecto Jugando y Navegando.  

En la Institución privada rural la población total de cada grado es la siguiente: En Prejardín y 

Jardín hay 10 estudiantes de los cuales solo 5 fueron aprobados por sus acudientes para ser nombrados 

en el estudio. El grado cero cuenta con 11 estudiantes de los cuales solo se toman 6 para la 

investigación. Finalmente, en el grado primero hay 18 estudiantes, pero solo 16 serán mencionados en 

este estudio.  

  

http://cuedespyd.hypotheses.org/2867
http://cuedespyd.hypotheses.org/2867
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Figura  1  - Población y muestra institución privada 

 

Fuente de elaboración propia  

  

En esta institución, se tuvo la oportunidad de trabajar con cuatro niveles, tres de educación preescolar 

(pre jardín, jardín y grado cero) y el grado primero que corresponde a la educación primaria. En el grado 

de pre jardín y jardín se encuentran niños en edades promedio de 3-4 años. En jardín, niños en edades 

de 4 años y medio a 5 años y finalmente en primero hay niños en edades de 7 a 8 años. Las familias de 

los estudiantes de la institución están en un nivel socioeconómico en estratos de 3-4-5 según el estudio 

realizado por Jugando y Navegando.  

Lo anterior permitió evidenciar los procesos en los que se encontraba cada niño dependiendo de la 

edad y el grado al que pertenecían. El grado pre jardín y jardín estaban a cargo de la misma docente y se 

encontraban integrados en la misma aula. La docente a cargo de pre jardín y jardín se caracteriza por ser 

una maestra empática, amorosa y creativa, sin embargo, debido al modelo pedagógico de la institución, 
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se rige bajo el enfoque tradicional, para cumplir con los logros esperados. En ocasiones, intenta realizar 

actividades didácticas, pero siempre tiene como base algún elemento que corresponde de manera 

directa al modelo tradicional, el cual comprende el uso excesivo de libros, guías, cuadernos y desarrollo 

de las actividades dentro del aula de clase. 

La docente a cargo del grado cero, es poco flexible a los cambios, puesto que constantemente 

realiza las mismas actividades con los mismos elementos y hace poco uso de nuevos recursos o 

alternativas didácticas. El salón que más estudiantes tiene es el grado primero, la maestra a cargo es una 

persona propositiva, joven, dinámica y flexible, aunque se rige bajo los parámetros y logros de la 

institución, alterna sus clases y permite que el juego esté presente en la mayoría de las mismas. Existe 

en el aula de clase un currículo oculto, es decir, que a pesar que la maestra se ajusta al modelo 

pedagógico que propende la institución, utiliza otras estrategias o genera otros ambientes que permite 

al niño aprender desde sus intereses y necesidades. 

Las maestras titulares de la institución se encuentran en edades promedio de 27 a 45 años, 

cuentan con un nivel de formación de pregrado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. La 

docente del grado primero trabaja para la institución hace 3 años, fue contratada después de dar 

excelentes resultados en su práctica pedagógica de séptimo y octavo semestre. La maestra de grado 

cero lleva en la institución 5 años y la docente a cargo de pre jardín y jardín lleva 4 años. Las tres 

cuentan con amplia experiencia en el ámbito educativo a excepción de la docente de primero, ya que 

hace 3 años se graduó del pregrado y lleva ese tiempo de experiencia. Hace poco inició con tutorías 

particulares de estudiantes del salón al que pertenece lo cual permitirá ampliar su experiencia personal 

y laboral.  

 En cuanto a la Institución pública urbana solo se trabajó con el grado cero, el cual está dividido 

en 3 grupos (grado cero 1 (GC1) - grado cero 2 (GC2) y grado cero 3 (GC3)), tal y como se presenta en la 

siguiente gráfica 
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Figura  2 - Población y muestra institución publica 

  

   Fuente de elaboración propia  

 En los tres grupos se encuentran niños en edades promedio de 5-6 años y el estado socioeconómico se 

ubican en los estratos 1 y 2 según el estudio realizado. A pesar de estar en el mismo grado, los temas y 

los tiempos de estudio fueron distintos; ya sea por la maestra titular o por los procesos en los que se 

encuentran los niños.  Finalmente, cabe resaltar que para este estudio se tuvo en cuenta 49 niños. 

Las maestras titulares de la institución se encuentran en edades promedio de 50 a 56 años, 

tienen un nivel de formación de pregrado en las siguientes universidades: Santo Tomás de San Andrés 

Santander, Universidad Autónoma de Bucaramanga, una de ellas es normalista superior de la Escuela 

Normal Superior de San Andrés y tiene una especialización en Pedagogía para el desarrollo del 

pensamiento infantil. Las docentes llevan en la institución un promedio de 25 años la que más tiempo se 

ha mantenido en la institución y 7 años la de menor tiempo. Al ser docentes que superan los 50 años, 
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cuentan con amplia experiencia en el ámbito educativo y están cerca de cumplir con el tiempo 

requerido para jubilarse. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

En la investigación del proyecto Jugando y navegando los integrantes del estudio    implementaron cinco 

técnicas e instrumentos que facilitaron el proceso de información, estos métodos permitieron mostrar 

las evidencias que se materializaron   durante el trabajo de campo en las dos instituciones educativas y 

también en el trabajo   de grado. 

Con respecto a los instrumentos implementados durante la práctica pedagógica I y ll es importante 

mencionar que se llevó a cabo una entrevista semiestructurada a las docentes de las dos instituciones 

educativas del grado cero y primero, la cual fue evaluada y avalada por una investigadora científica de la 

Corporación Juego y Niñez. Además de ello, se realizó un análisis descriptivo de las dos matrices de 

diarios de campos, es decir, uno individual y otro general, la observación no participante referente a los 

diarios, las matrices de planeaciones, inicial y rae. 

A continuación, se da una breve explicación de los elementos implementados en la práctica pedagógica, 

es decir una entrevista semiestructurada, matrices de diarios de campo, matrices de planeaciones, 

observación no participante y matriz inicial del RAE. 

La entrevista semiestructurada es una técnica que se utilizó con fines investigativos, de manera 

cualitativa y que sirvió para recopilar información. Este método se implementó en dos instituciones 

educativas del sector público y privado, en donde se escogieron a cuatro maestras en educación 

preescolar con el objetivo de analizar, preguntar y conversar de modo natural sobre aquellas 

experiencias significativas y los aportes vividos durante su recorrido en la educación.  

De acuerdo a lo anterior Burns, 1978; Maxwell 2013. Hernández et al. 2010 menciona que: 
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 La entrevista semi estructurada cualitativa es el método de investigación de mayor 

acercamiento entre el investigador y el hecho investigado, el entrevistado potencialmente cede 

toda la información solicitada, dado lo confortable del método para los involucrados, aunado a 

que la data no es susceptible de ser manipulada por otra persona, dado que por lo general es 

grabada (Abad, s.f, p. 6). 

A partir de lo anterior, los investigadores recolectaron la información brindada por las licenciadas y 

realizaron la descripción detallada de cada una de las preguntas con su respectivo análisis, con el fin de 

dar respuesta al tercer objetivo (Analizar la influencia de la estrategia pedagógica Naves en el desarrollo 

integral de los niños y niñas.) 

Por otra parte, también se empleó la matriz de los diarios pedagógicos general e individual, aquella que 

se utilizó para sistematizar la información observada en la práctica pedagógica, la cual se evidencio en 

los escenarios de prácticas y en la implementación de la estrategia pedagógica NAVES. A partir de estos 

datos, se establecieron tres categorías; las cuales se dividen en: principal, subcategoría y la categoría 

emergente, para cada una se realizó un análisis con el fin de   dividir la información obtenida en los 

diarios.  

Con base a esto, Acero (S.f) refiere que: 

El diario de campo es el instrumento que favorece la reflexión sobre la praxis, llevando a la toma 

de decisiones acerca del proceso de evolución y la relectura de los referentes, acciones estas, 

normales en un docente investigador, agente mediador entre la teoría y la práctica educativa» 

(sf. p.14): por lo tanto, la elaboración del diario pedagógico supone el desarrollo de la capacidad 

reflexiva mediante la cual se identifican y solucionan situaciones que afectan la clase, del mismo 

modo en que se potencian otras que les dan valor a las prácticas generadas, tales como las 

fortalezas halladas en cuanto al acompañamiento a los estudiantes, la comunicación dentro de 
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la institución y el uso de estrategias metodológicas que han dado buenos resultados ( Monsalve 

y Pérez , 2012, p.122). 

Es decir, que esta técnica empleada en la investigación permitió analizar los acontecimientos escolares 

de la trama académica, las situaciones generales de la trama oculta, la reflexión en otras palabras, se 

llevó a cabo un estudio cualitativo de la información registrada con el fin de describir las intervenciones 

en el aula. Por otro lado, se desarrolló un breve recuento de los objetivos y los criterios de evaluación, 

los cuales fundamentan la finalidad de cada actividad implementada y los resultados esperados de la 

población.  

Posteriormente, se presenta otra de las técnicas utilizadas dentro del proyecto. Esta hace referencia a la 

observación no participante; la cual se define como el fenómeno de estudio que no interviene de 

manera directa dentro de la investigación, asimismo se evidencia que el espectador es neutral es decir 

que se mantiene al margen y sin ninguna interacción. 

Además de ello, se tuvieron en cuenta las matrices de planeaciones del primer y segundo semestre 

2022, las cuales sirvieron como elemento para sistematizar y evidenciar la problemática que se 

presentaron en las instituciones educativas. A raíz de ello, se implementaron las estrategias pedagógicas 

y didácticas aquellas que se llevaron a cabo por medio   de los   cumplimientos, objetivos y categorías. 

Por otro lado, se llevó a cabo la matriz inicial, la cual se define como una herramienta que permite 

describir los primeros componentes basados en la inmersión realizada en las instituciones educativas. 

Finalmente, se propuso la matriz de la RAE, la cual comprende las categorías que dan respuesta al 

proyecto jugando y navegando. Es decir, los antecedentes locales, regionales, nacional e internacionales. 
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3.4. Validación de instrumentos 

Para esta investigación fue necesario usar la entrevista semiestructurada como instrumento de 

recolección de datos. La asesora del proyecto junto a los investigadores tomó la decisión de buscar a 

una persona experta en la metodología NAVES. Por esta razón una directiva de la corporación Juego y 

Niñez fue contactada para evaluar la pertinencia de la entrevista. 

3.5 Diseño metodológico de investigación  

Este proyecto se desarrolló por medio del enfoque cualitativo y se sustenta por el diseño 

metodológico investigación acción planteado por Creswell (2005), quien menciona que la IA se divide en 

práctica y participativa. En este caso se toma la investigación de forma práctica ya que estudia las 

características principales de un grupo o una comunidad, además posibilita la indagación individual o 

colectiva. Asimismo, se centra en el avance del aprendizaje y conocimiento de los participantes, 

implementando un plan de acción con el cual se resuelve una problemática y se realiza una mejora para 

generar un cambio. Finalmente, el investigador es el protagonista y ejerce conjuntamente las labores 

con uno o varios integrantes del equipo. 

En ese sentido Creswell plantea el diseño metodológico a partir de los cuatros ciclos 

estructurados de la siguiente manera: 

3.5.1 Ciclo 1 identificar la problemática 

Consiste en detectar la problemática de investigación, clarificarla, diagnosticarla y plantearla. 

Además, permite generar categorías y temas a estudiar para la creación de hipótesis y finalmente 

recolectar los datos y las necesidades requeridos para el estudio. 
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Figura  3 - Ovalo ciclo 1 

 

 

El equipo de trabajo inició con este primer ciclo a partir de una inmersión inicial en las dos instituciones 

de educación formal dando como resultado el marco contextual y una matriz inicial. Esta última es 

tomada por Francisco Cisterna (2005). La cual expone siete componentes clasificados en:  

Ámbito temático 

 Hace referencia a la categoría principal en la que se enfoca la investigación.  

Problema de investigación 

Corresponde de manera directa a una situación particular que requiere una mejora o solución. 

  Pregunta problema 

Es la brújula que se genera con base a los supuestos referentes al problema de investigación. 

  Objetivo general 

Es la meta que se espera cumplir a través de los objetivos específicos. 

Objetivos específicos 
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Son las acciones que se deben llevar a cabo durante la investigación.  

 Categorías y subcategorías iniciales 

 Son los conceptos bases que subyacen a partir de la problemática presentada en los contextos 

donde se realiza el estudio.  

Figura  4 - Matriz inicial Francisco cisterna 

 

Tabla 1. Matriz Inicial  

Durante este periodo de inmersión en las dos instituciones educativas se visibilizaron los factores que 

influyen con respecto al desarrollo integral de las niñas y los niños que se vió afectado a causa de la post 

pandemia del COVID-19. De acuerdo a lo anterior, se llevó a cabo el planteamiento del tema de estudio , 

el cual corresponde al desarrollo integral que  está compuesto por cuatro competencias: la  

comunicativa reflejó  la anticipación, la elaboración del discurso y la textualización de reglas del sistema 

notacional;  la matemática hace referencia a  la  cuantificación, los principios de conteo, la comunicación 

de cantidades con notaciones  numéricas;  la ciudadana se compone de la identificación de emociones  y 
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reconocimiento de la perspectiva del otro. Por último, en la científica se visibiliza la formulación de 

hipótesis e inferencias.  

 Por otra parte, se evidenció el problema de investigación, el cual subyace a partir de las 

situaciones vividas por las niñas y los niños durante la cuarentena. Lo anterior hace alusión a las clases 

remotas y el aislamiento obligatorio preventivo de la pandemia. A raíz de ello, el equipo de trabajo 

visibiliza la necesidad de implementar una estrategia innovadora dentro del aula. El objetivo general es 

utilizado como propósito o meta a la cual se quiere llegar por medio de un método novedoso para 

favorecer el desarrollo integral de las niñas y los niños. Posterior a ello, se indica el paso a paso de los 

objetivos específicos, aquellos que dan solución a la problemática principal.  

Por último, surgen las categorías iniciales y subcategorías, es decir, las que emergieron a partir 

de los supuestos cualitativos que corresponden a la situación problema observada en las dos 

instituciones educativas donde se realizó la inmersión. 

Para dar continuidad al primer ciclo del diseño metodológico de investigación, se propuso la formulación 

de una matriz de RAEs con la finalidad de conocer: la pertinencia del estudio investigativo a nivel local, 

regional, nacional e internacional y consolidar las bases epistemológicas para dar respuesta al proyecto 

jugando y navegando. 
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Figura  5 - Matriz de RAEs 
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A partir de los estudios realizados a nivel internacional en España y en algunas ciudades de 

Colombia como: Girardot, Bogotá, Villavicencio, Montería y Bucaramanga, se pudo visibilizar la claridad 

frente a las concepciones y las perspectivas del juego como eje fundamental en el desarrollo de 

experiencias pedagógicas y didácticas, las cuales promueven el aprendizaje de los niños de manera 

natural y a posteriori en la educación formal viene consolidando los saberes que exige la escuela. 

 Se eligieron estos ocho proyectos con el fin de recolectar datos significativos sobre la 

problemática y las necesidades que se abarcan en Jugando y Navegando. Para esto, se 

agruparon los temas y las categorías que nutren este estudio: el juego, desarrollo integral, el 

aprendizaje significativo, la socialización y educación emocional. Cada una de estas categorías se 

tomaron en cuenta para el planteamiento del problema de la investigación. 

Una categoría emergente que no se ha podido visibilizar en los proyectos ya 

mencionados ha sido la metodología NAVES, a raíz de esto y de las categorías en común surge el 

interés de generar la innovación en el aula a partir de ella. Cabe resaltar que esta impacta a nivel 

local, regional y nacional; ya que aún no se han evidenciado estudios que den a conocer la 

implementación de NAVES como estrategia pedagógica en instituciones de educación formal. 

De esta forma se puede concluir que en las dos matrices presentadas anteriormente se 

da a conocer el problema de investigación del proyecto que surge a través de la lectura 

exhaustiva que se realizó a cada uno de los proyectos tomados en cuenta para extraer las 

categorías y subcategorías iniciales.  

3.5.2 Ciclo 2 Elaborar el plan  
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Este se basa en recolectar datos que posibiliten el desarrollo del plan. Para ello se 

plantean objetivos, acciones, recursos y programación de tiempos. Con el propósito de dar 

solución al planteamiento del problema.  

Figura  6 - Ovalo ciclo 2 

 

De acuerdo con los resultados del análisis de la revisión documental planteada en la matriz de 

los RAEs realizados a partir de las categorías previstas para el desarrollo del planteamiento de la 

pregunta problema. 

Por otro lado, la experiencia vivida en los escenarios educativos se realizó una sistematización 

de las planeaciones del 2022-1 con el fin de dar respuesta al primer objetivo específico: Reconocer los 

procesos de aprendizaje que tienen las niñas y los niños de acuerdo con el nivel en el que se encuentran 

en la institución educativa y lo establecido en el PEI. 

En continuidad con el segundo ciclo, Jugando y Navegando desarrolla la implementación de la 

estrategia didáctica toma de contacto. Esta es tenida en cuenta por las dos instituciones para llevar a 

cabo las intervenciones. El fin es generar un empalme armónico entre las maestras titulares y el grupo 

investigador.  Una vez se realiza esa organización se estructura una matriz de planeaciones las cuales 

permitieron hacer un reconocimiento del estado actual del aprendizaje de las niñas y los niños en los 

dos escenarios educativos. 
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Se realiza la estructuración de las acciones a través de un cronograma de actividades que se desarrolló al 

tiempo de la práctica pedagógica. 
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Figura  7- Matriz de planeaciones 
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Cuadro de convenciones 

Cumple El objetivo general de la planeación se llevó a cabalidad y fue un éxito 

Incomplet

o 

El objetivo general no se logra cumplir a cabalidad, sin embargo, hubo aspectos que si 

permitieron el cumplimiento de algunos objetivos específicos. 

No cumple El objetivo general ni específicos no se cumplen a cabalidad y esto suscita en una 

reformulación a futuras intervenciones. 

1.1 Cuadro de convenciones  

Resultados Matriz de planeaciones 2022-l 

Cumple 1 

Incomplet

o 

7 

No cumple 4 

Categorías usadas en la implementación de toma de contacto y su recurrencia 2022-l 

Competencia matemática 3 

Arte 1 

Relaciones interpersonales 1 

Competencia ciudadana 4 

Motricidad fina 1 

Motricidad gruesa 1 

  Fuente de elaboración propia 

1.2 Resultados Matriz de aventuras lúdicas 2022-II 

 

Esta matriz la conforman cuatro ítems que fueron relevantes para analizarla: Estrategia didáctica 

o pedagógica que se implementó para llevar a cabo la clase, el objetivo general de la propuesta que fue 

la guía para analizar el éxito de la intervención, el cumplimiento que subyace entre tres rangos como 

(cumple-incompleto o no cumple) que mide la pertinencia de las actividades y por último la categoría de 

análisis a la que pertenece teniendo en cuenta el desarrollo de la misma.  
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De este primer acercamiento se hace un análisis de los objetivos TABLA Resultados Matriz de 

planeaciones 2022-l donde se resalta el incumplimiento de once de ellos y solo uno se logra cumplir. 

Estos carecen del cumplimiento debido a reformulaciones de actividades que fueron poco pertinentes, 

debido a la complejidad de la propuesta y su rigidez curricular.  Además, un factor clave fue la falta de 

tiempo que era constante en ambas instituciones. Es importante mencionar que los niños recién se 

estaban adaptando a un nivel de educación formal post pandemia.  

Las categorías de mayor relevancia TABLA de categorías usadas en la implementación de toma 

de contacto y su recurrencia 2022-l Asimismo, hay una recurrencia en las competencias matemáticas en 

cuantificación-principio de conteo y en la comunicación de cantidades; y en las ciudadanas se destaca la 

identificación de emociones y el reconocimiento de la perspectiva del otro.  

A partir de lo anterior, fue evidente que durante la pandemia y la post pandemia las niñas y los 

niños presentaron aspectos por mejorar entorno a las siguientes competencias: comunicativa, 

ciudadana, matemática y científica que fueron visibles a partir de las actividades realizadas al inicio de la 

inmersión con los grupos del colegio público y privado.  

En continuidad, se llegó a la conclusión que las dos instituciones tanto la pública como la privada 

manejan un modelo pedagógico tradicional y un currículo estricto en el uso excesivo de guías de 

aprendizaje o libros de apoyo. Lo cual no favoreció el desarrollo integral del niño y este se vió afectado 

aún más, posterior a una pandemia. Por esta razón, se buscó innovar en el aula con la implementación 

de nuevas estrategias diferentes a la toma de contacto. En ese sentido frente a las experiencias vividas y 

el análisis de estas categorías se toma la decisión con el equipo de trabajo para generar innovación a 

través de la metodología NAVES como estrategia pedagógica que subyace de la corporación Juego y 

Niñez. 
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Finalmente, es oportuno usar la estrategia pedagógica NAVES la cual se enfoca en el juego 

siendo el eje central de ésta, además su factor diferencial es la ambientación que se lleva a cabo en cada 

aventura lúdica y cómo se articula el participante con lo que ve, lo que siente y lo que escucha dentro 

del aula. 

3.5.3 Ciclo 3 Implementar y evaluar el plan  

 

Figura  8 - Ovalo ciclo 3 

 

Este ciclo consiste en implementar el plan, y a partir de esto realizar una recolección de datos 

con el fin de evaluar y ver el efecto que generó en el objeto de estudio. Además, se toman decisiones 

para redefinir la problemática.  

De acuerdo con lo mencionado en el ciclo anterior, el equipo Jugando y Navegando determinó 

poner en práctica la metodología NAVES como una estrategia pedagógica innovadora con el fin de 

favorecer el desarrollo integral de las niñas y los niños. Es por esto que se da inicio al ciclo tres el cual 

hace referencia a implementar y evaluar el plan.   

A partir de ello se presenta la implementación de la matriz de planeación NAVES, para visibilizar 

la estrategia mencionada anteriormente. Así mismo la matriz de resultados de la entrevista y la matriz 
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general de diarios de campo que permiten evaluar la influencia que tuvo NAVES en el desarrollo de los 

niños y las niñas.  
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Figura  9 - Matriz de planeaciones II 
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Cuadro de convenciones 

Cumple El objetivo general de la planeación se llevó a cabalidad y fue un éxito 

Incompleto El objetivo general no se logra cumplir a cabalidad, sin embargo, hubo aspectos que si 

permitieron el cumplimiento de algunos objetivos específicos. 

No cumple El objetivo general ni específicos no se cumplen a cabalidad y esto suscita en una 

reformulación a futuras intervenciones. 

1.3 Cuadro de convenciones 

Resultados Matriz de aventuras lúdicas 2022-ll 

Cumple 15 

Incompleto 8 

No cumple 1 

     1.4 Resultados Matriz de aventuras lúdicas 2022 - II 
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Categorías usadas en la implementación de la metodología NAVES como estrategia pedagógica y su 

recurrencia 2022-ll 

Competencia matemática  6 

Arte  5 

Relaciones interpersonales  1 

Competencia ciudadana  2 

NAVES  1 

Motricidad gruesa  1 

Juego  2 

Competencia comunicativa 2 

Competencia científica 2 

Literatura 1 

Fuente de elaboración propia 

Esta matriz está compuesta por cuatro ítems que fueron relevantes para analizarla: Estrategia 

didáctica o pedagógica que se implementó para llevar a cabo la clase, el objetivo general de la propuesta 

que fue la guía para analizar el éxito de la intervención, el cumplimiento que subyace entre tres rangos 

como (cumple-incompleto o no cumple) que visibilizó la pertinencia de las actividades y por último la 

categoría de análisis a la que pertenece teniendo en cuenta el desarrollo de la misma. 

Posterior a la elaboración del plan, se tiene en cuenta una matriz que corresponde a la 

implementación de este con el fin de evaluar la pertinencia de los objetivos que se propusieron tras la 

elaboración de cada aventura lúdica.  

En concordancia al cumplimiento de los objetivos específicos se pudo llevar a cabo el segundo: 

Implementar la metodología NAVES como estrategia pedagógica en los diferentes niveles en donde se 

desarrolla la práctica pedagógica.  
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Haciendo el análisis del cumplimiento de objetivos de cada aventura lúdica se evidenció que 

quince de ellos fueron favorables. A partir de la tabla Matriz de aventuras lúdicas 2022-ll. En esta se hizo 

una revisión de los aspectos que influyeron como adaptaciones en la evaluación, temáticas pertinentes, 

, participación de las maestras y la vinculación de las actividades rectoras como herramienta para 

ejecutar NAVES: 

A posteriori, se logró entrever que nueve objetivos de estas aventuras lúdicas no se llegaron a 

cumplir del todo.  En este momento es importante destacar que los objetivos que no se llegan a 

desarrollar, parte en algunos casos, del poco tiempo de intervención que se les asignaba a los 

investigadores para llevar a cabo las planeaciones. En muchas ocasiones el momento de acordar y 

comprometer no se desarrolló de la manera adecuada, pues, las maestras titulares no veían este 

momento necesario. No obstante, este espacio es muy importante dentro de la estrategia, puesto que, 

es el fragmento en el que el niño logra sentar estas nuevas ideas que observó durante el acercamiento y 

el crear y construir, por tanto, este se caracteriza por la tranquilidad, el regocijo y se pone en evidencia 

los sentimientos, la confianza se consolida y se abre la posibilidad de reflexionar frente a lo sucedido 

(Camelo et al., 2008 ).  

Una barrera que se presentó en este cumplimiento fue el momento de preparación por parte de 

los maestros en formación que en un inicio hicieron la implementación de la estrategia pedagógica 

NAVES de manera ecléctica en las dos instituciones. Es así, que comienza la documentación a cargo de la 

tutora del proyecto de investigación a través de talleres, tutorías y revisiones documentales. Esto con el 

fin de evitar la resistencia de los agentes educativos con respecto a la viabilidad del proyecto Jugando y 

Navegando. 

En continuidad a la revisión de la implementación del plan, se realizó una tabla llamada 

‘’Categorías usadas en la implementación de la metodología NAVES como estrategia pedagógica y su 

recurrencia 2022-ll'’ con las categorías de cada aventura lúdica en la cual se destacan: 
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● Las competencias matemáticas a partir de la resolución de problemas aditivos y el 

establecimiento de relaciones de orden 

● El arte como lenguaje expresivo con la intencionalidad de mediar la inteligencia emocional de 

los niños 

Con lo anterior, se logró observar la incidencia del arte en cada una de las aventuras lúdicas que va en 

concordancia con NAVES. 

Aun así, a diferencia del método tradicional, hay una tendencia de innovación a partir de nuevas 

propuestas tanto pedagógicas como didácticas, las cuales nunca se habían llevado al aula como NAVES 

que facilitan el desarrollo integral del niño. Es así, que para el grupo es importante destacar el 

dinamismo que demuestran las niñas y los niños, que va muy de la mano a esas realidades cambiantes 

que se suscitaron a partir de la pandemia.  

La implementación de la estrategia pedagógica NAVES fue favorable, pues, se logró articular las 

actividades rectoras como herramienta que posibilita el desenvolvimiento del arte, el juego, la literatura 

y la exploración del medio en el aula, tanto, con la estrategia como con los contenidos curriculares de 

ambas instituciones. Esto permitió crear bases sólidas con el fin de que las maestras titulares puedan 

llevar a cabo innovaciones metodológicas en sus clases.  

En consecuencia, a la promoción de la metodología NAVES como estrategia pedagógica que 

nutra el diseño metodológico del maestro de educación formal inicial, se podría llevar a cabo una 

transformación del rol docente hacia uno más reflexivo, pedagógico, investigativo y facilitador del 

aprendizaje. El docente atiende más al desarrollo cognoscitivo del niño que lo concerniente a las 

actitudes, a lo psicomotor y lo social. La creatividad y la reflexión de las niñas y, están limitadas por las 

pocas oportunidades que tienen de participar (Campos, 1991). Este se ve beneficiado por la innovación 

en el aula. 
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Análisis matriz de la entrevista  

A continuación, se presenta el análisis de la entrevista semiestructurada creada por el equipo Jugando y 

Navegando, con el fin de evaluar la influencia que tuvo la implementación de la estrategia pedagógica 

NAVES en las dos instituciones educativas donde se realizó la inmersión.  

¿De qué manera incluyes el juego en las clases? 

  Entre los entrevistados de RF1 RF2 Y SJ2 hubo una concordancia, ven el juego de una manera 

global y como una herramienta que se puede utilizar en cualquier momento dentro y fuera del aula. Por 

otro lado, el entrevistado SJ1 vinculó el juego como actividad aislada, es decir, evita articularla con sus 

clases.  Cabe resaltar que en NAVES se plantean diferentes formas de comprender el juego como 

elemento central en la educación, pero es primordial que el docente lo incluya como parte de su 

práctica pedagógica, siempre y cuando se comprenda como una acción desde la cual los contenidos 

sean intencionados o no, pero deben ser vividos y experimentados. Es importante destacar:   

Cuando el juego se “formaliza” en algunos espacios, especialmente en los educativos, tiende a 

adquirir diferentes funciones. Así, el juego es un recurso para enseñar, una actividad por la que 

los niños se sienten “naturalmente” atraídos, un medio para llamar la atención. El juego es el 

momento libre de la escuela en el recreo o en los días de lluvia, cuando la ausencia de los niños 

no permite iniciar contenidos nuevos. Los niños solicitan jugar y el “no jugar” se transforma en 

una forma de castigo para los grupos. Algunos contenidos se enseñan con juegos y a otros es 

imposible atravesarlos por lo lúdico (Sarlé, 2010, p.19). 

 De acuerdo a lo anterior, se afirmó que para involucrar el juego en el aula de clase es necesario que los 

docentes sean creativos y activos, dispuestos a dejar un poco de lado el enfoque tradicional. Con esto, 

podrán crear propuestas o alternativas más innovadoras, que motiven a las niñas y a los niños y así 

vincular lo aprendido a situaciones de su vida diaria, experimentarán el aprender a través del juego, se 
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articulará el arte y demás elementos que éste posea para así lograr un aprendizaje a través de lo vivido 

dentro y fuera del aula de manera integral. 

De acuerdo con el taller realizado ¿Cuál es tu postura sobre el juego? ¿Cómo se entiende la 

articulación y la participación desde NAVES? y para ti, ¿qué implica la postura política respecto a la 

niña o niño?   

En los entrevistados RF1 RF2 SJ1 y SJ2 se evidenció poca claridad ante la estrategia NAVES y es 

importante destacar que el entrevistado SJ1 presentó menor interés en la implementación de NAVES 

porque mencionó: “se forma mucho desorden”.  

En la Metodología NAVES según Camelo, et. al, 2008 plantea el concepto de juego como: 

 Una experiencia creativa, que permite vivir en forma placentera la interpretación y transformación de la 

realidad. Es una zona de libertad en constante cambio, donde tiene lugar la cultura y se desarrolla la 

imaginación. Se origina a partir de las relaciones consigo mismo, con los otros, con el entorno, con el 

espacio, con el tiempo y el uso de los objetos (CDN, 2014, P. 23).   

En este orden de ideas, el juego permite el desarrollo de la imaginación y una manera distinta de 

ver las cosas que nos rodean. Por tanto, se quiere sensibilizar a los maestros para que transformen la 

postura del juego. Hoy día aún se considera el juego como: “una pérdida de tiempo” y es que por medio 

de NAVES esa articulación de juego- aprendizaje se logra de manera integral.  

En efecto, le permite al participante la libertad de poder relacionarse e interactuar con su 

entorno y con sus pares, e incluso con los agentes educativos participantes. Por medio de la experiencia 

y el autoconocimiento se logra recolectar información, conceptos y vivencias que van ligadas 

directamente al aprendizaje significativo y desarrollo integral, el cual se fortalece porque el juego es 

intencionado.  
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Finalmente, se entiende que la postura política en NAVES es respecto a reconocer el niño y la 

niña como sujetos de derechos para ejercer su participación, autonomía y ciudadanía. 

¿Se han evidenciado cambios en las niñas y los niños con la implementación de la estrategia 

pedagógica NAVES, cuáles han sido? 

Los entrevistados RF1 RF2 SJ1 Y SJ2 coinciden en que si se han evidenciado cambios favorables a 

partir de la implementación de la estrategia pedagógica NAVES. El entrevistado RF2 resalta que algunos 

de esos cambios son: más participación por parte de las niñas y los niños, interactúan más con el medio, 

además que destaca el enfoque tradicional que tienen las maestras.  

  Según el documento NIÑEZYA. (2021)  

Al igual que la primera infancia, niñas/os en infancia y adolescencia requieren de entornos 

protectores y formativos para su pleno desarrollo. Las medidas tomadas por la pandemia no han 

permito que eso suceda, con el agravante de que las grandes disparidades entre niveles 

económicos y zonas rurales y urbanas ha impedido que estén en las mismas condiciones para 

continuar con sus procesos. En el sector educativo han sido evidentes esas inequidades (pág.11). 

Lo anterior deja en claro el cómo la pandemia afectó a la infancia, no solo en el ámbito 

emocional o físico, sino también en el educativo. A raíz de la pandemia, las instituciones y agentes 

educativos se vieron obligados a implementar alternativas para continuar con los procesos formativos 

de los estudiantes. Por tanto, al llegar los estudiantes de la virtualidad, el encierro, la poca socialización 

generó que los niños y las niñas estuviesen abiertos al cambio. NAVES favoreció en gran parte al 

aprendizaje, al manejo de emociones, la interacción con el medio y con sus pares, el juego intencionado 

y la participación activa de los estudiantes y los maestros. Gracias a la implementación de esta 

metodología se pudo evidenciar gran variedad de cambios significativos en los procesos académicos, los 

cuales abarcan el desarrollo de competencias (comunicativa, ciudadana, matemática y científica) y se 
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logró trabajar de manera paralela el control de las emociones de los estudiantes en dos instituciones 

educativas en Santander.  

¿Conoces algún autor que hable del juego? ¿Cuál (es) conoces y recuerdas su planteamiento?  

 Los entrevistados RF1, SJ1 y SJ2 mencionan a Piaget, SJ1 y SJ2 mencionan a Montessori. SJ2 menciona a 

Vygotsky, por el contrario, RF2 no recuerda a ningún autor. Se evidencia que la mayoría de entrevistados 

mencionan autores, pero no argumentan ni presentan un concepto de juego a excepción de SJ2, quien 

menciona a Montessori, pero confunde la teoría de “aprendizaje por descubrimiento” de Ausubel y la 

relaciona de manera directa con Montessori. De acuerdo con Winnicot (1982): “plantea el juego como 

un espacio potencial, el lugar del ser humano que no está dentro ni fuera, que no es realidad, pero 

tampoco es ficticio totalmente, ese espacio potencial donde el ser humano es capaz de crear.” (p.95). 

Existen varios autores que plantean el juego de distintas maneras, entre ellos se encuentran Freud y 

Piaget quienes conciben el juego como un fenómeno de preparación para la vida y como una alternativa 

que expresa el inicio de los intereses donde se hace presente la inteligencia del niño para el desarrollo 

de sus capacidades y su conducta que da lugar a cambios o tránsitos en la personalidad. Con lo anterior, 

se debe invitar a los docentes titulares o agentes educativos a comprender el concepto del juego y 

reconocer las teorías que lo mencionan, ya que gracias a la acción pedagógica se crean los recursos 

necesarios para implementarlos y surge la forma en la que se incluye en la cotidianidad del niño.  

Además de reconocer el juego como un derecho fundamental, ¿qué otros planteamientos 

claves, plantea la metodología NAVES? 

Se evidenció que el entrevistado RF1 no recuerda información clave sobre el planteamiento de 

la metodología NAVES. Por otra parte, el entrevistado RF2 mencionó que la metodología además del 

juego favorece la interacción social. El entrevistado SJ1, mostró poca claridad sobre los demás 

planteamientos, se desvía un poco del tema y habla de experiencias propias de un tiempo atrás. 
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Finalmente, SJ2 añadió que NAVES fortalece el vínculo y ayuda a construir la confianza de los 

participantes por medio de la experiencia.   

Por consiguiente, cabe mencionar los logros que ha tenido la metodología NAVES a lo largo de 

los años, se presentará a continuación una infografía que permite conocer detalladamente los proyectos 

de gran impacto realizados gracias a la Corporación Juego y Niñez. 

 

Diseño de elaboración propia - Información (CORPORACIÓN JUEGO Y NIÑEZ, s.f.) 

Figura  10 - Infografía Metodología NAVES 
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A partir de lo anterior se evidenció que el juego ha permanecido y evolucionado con el paso de 

los años y permite impactar en la comunidad de manera positiva, ya que reúne elementos y propicia la 

interacción social. NAVES, además de impactar a niños y niñas, involucra a familias, agentes educativos, 

comunidades, equipos técnicos y prestadores de servicios, los cuales tienen un lugar importante para el 

desarrollo de los proyectos que promueve la Corporación Juego y Niñez.  

¿A partir de lo aprendido y analizado sobre la propuesta pedagógica NAVES, qué piensas de la 

misma? 

Es importante mencionar que a los cuatro entrevistados les agradó la metodología, hubo 

concordancia en sus respuestas ya que consideraron NAVES como ruta que favorece de manera directa 

al aprendizaje y permite que los niños sean la mayor parte del tiempo los protagonistas. Para el 

entrevistado RF1 es vital el cómo se involucran los demás agentes educativos y padres de familia en las 

actividades planteadas, ya que debe existir una relación directa escuela- casa. Todos los entrevistados 

coinciden en la importancia de brindarle a los niños espacios enriquecidos en los cuales se puedan 

desenvolver y construir su propio aprendizaje por medio de una experiencia significativa. 

Esto permitió entender la postura de los entrevistados a partir del cómo conciben la estrategia 

NAVES. Fue claro que en su mayoría no se presentó claridad total acerca de la metodología a pesar del 

taller implementado por los maestros en formación que hacen parte del proyecto Jugando y Navegando. 

¿Cuál es tu postura frente a la didáctica y la pedagogía? y ¿Recuerdas algún autor que hable 

de ambas, cuál? 

La postura de los entrevistados RF1, RF2 Y SJ2 coincide en que ambas van de la mano, es decir, 

sin una la otra no sería posible, resaltan que se pueden tener los recursos y el plan, pero si no está la 

estructura ni la forma de hacerlo, las actividades o la meta no se cumplen.  



80 

 

 

La pedagogía es abordada desde autores como Zuluaga (1999), Giroux (1997) y Constanza (2006): 

Es considera como un campo de lucha y de acción social que permite precisar la posición de los 

sujetos en el aula y en contextos como los barrios, además, es una reflexión social de la 

situación actual, de modo que, se hace necesaria la 86 comprensión de los fenómenos políticos, 

culturales, históricos y las relaciones de poder dentro de una sociedad organizada por las reglas 

del mercado (CARDENAS, 2020, p. 86)  

La pedagogía implica generar un cambio en la comunidad que hace parte del objeto de estudio. 

Requiere de una acción desde la integración entre la didáctica y la práctica del docente, los cuales 

permitirán el desarrollo de valores, habilidades y competencias en los participantes, para así llevar a 

cabo las actividades que generen la creación de nuevos conocimientos utilizando los recursos 

pertinentes y la forma adecuada.    

Por otro lado, DIANA CARDENAS (2020) menciona que: 

La didáctica es abordada desde Bendito (1987), Tomaschewsky (1996), Díaz (2009), Araujo 

2008), Carrasco (2004) y Betancourt (1993). Desde la perspectiva crítica, la didáctica entiende la 

enseñanza como un proceso social entre docente y estudiante, donde los estudiantes aprenden 

conocimientos y el modo de afrontar la realidad histórico-social. La didáctica, no se reduce a un 

dispositivo técnico-mecánico en donde las acciones de enseñanza se realizan de modo 

secuencial, tiene un sentido más amplio, en la medida en que cuenta con un campo de estudio, 

presenta una amplia línea investigativa, diversas líneas de desarrollo, discusiones sobre sus 

objetos y sus implicaciones epistemológicas y la interpretación de sus problemas desde diversas 

formas de conocimiento (p.100). 

Lo anterior esclarece los conceptos de didáctica y pedagogía y lo que emergen de cada una de 

ellas, permitiendo así idealizar un sentido de acciones que se pueden generar de modo secuencial con 
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un sentido amplio que se desarrolle directamente a partir de lo que se interpreta y las diversas maneras 

de construir conocimiento. 

¿De acuerdo a las nuevas tendencias en educación qué tipos de maestras o maestros conoces? 

El entrevistado SJ1 hizo referencia a Julián de Zubiria como un maestro contemporáneo que 

culpa a los maestros oficiales sobre las falencias que hay en la educación pública. Por otra parte, el 

entrevistado RF1 mencionó el posgrado en el cual conoció una maestra que posibilitó el aprendizaje a 

partir de la lúdica. Sin embargo, RF2 hizo énfasis en que todos estamos en constante formación, ya que 

la educación cambia y evoluciona a medida que pasa el tiempo. Finalmente, SJ2 trajo a colación a los 

maestros tradicionales, que según él “no quieren cambiar y exponen poca participación”. Por otro lado, 

sintetizó en la participación de los docentes constructivistas, los cuales trabajan a partir de proyectos y 

vivencias.  

Con lo anterior, se evidenció que no se refleja una postura contemporánea frente al rol del 

maestro, puesto que cada entrevistado hizo alusión a enfoques tradicionales. 

 ¿Cómo consideras que se ha venido transformando el rol de la maestra o el maestro en los 

últimos años? 

Los entrevistados remarcaron una concordancia, la cual resaltó que el rol del maestro se ha 

transformado basándose en la facilidad que se tiene hoy día para acceder a ciertos recursos, como lo 

son los libros, la tecnología, entre otros. El entrevistado RF2 mencionó puntualmente, que antes las 

guías se realizaban a mano, pero ahora existe la posibilidad de modificar las guías e incluso adaptar 

nuevos recursos en el aula que permitan el desarrollo de todas las competencias.  

Como menciona (Pérez- Gómez, 2012) el rol del maestro se ha ido transformando y ha marcado 

cambios decisivos en la sociedad. Además, los avances permiten la reflexión constante al cómo se 

concibe el sistema educativo, pues la labor docente no solo compete la creación de conocimientos, sino 
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consta directamente de guiar a los educandos durante todo su proceso formativo, pero sobre todo es el 

facilitador de la construcción de su proyecto de vida hacia el saber. 

¿Desde el momento en el que te graduaste hasta el día de hoy cómo se ha transformado tu rol 

como maestra o maestro? 

Los cuatro entrevistados mencionaron que su rol se ha ido transformando de manera constante. 

RF1 demarcó lo significativo que ha sido su cambio y su crecimiento a medida que pasa el tiempo.  Por 

otra parte, RF2 resaltó que ha sido muy cambiante y no solo por el contexto exterior sino por la nueva 

generación, la cual demanda evolución constante. Finalmente, SJ1 y SJ2 hicieron referencia a las nuevas 

tecnologías y el uso de los nuevos recursos han permitido modificar su manera de enseñar, adaptándose 

de una u otra manera a estas nuevas tendencias.  

En ese sentido, fueron claros los cambios que los entrevistados han ido afianzando a lo largo de 

su trayectoria profesional, puesto que todos han tenido la oportunidad de trabajar en diferentes 

ámbitos, adaptándose a diferentes currículos, parámetros, modelos y métodos de enseñanza, las cuales 

demandan el constante mejoramiento y progreso de su rol docente. 

¿Qué estrategias pedagógicas o didácticas usas en el aula? 

Ésta pregunta generó silencios incómodos entre los entrevistadores. En primera instancia RF1 

relaciona la estrategia didáctica y pedagógica con: “siempre me gusta hacer chistes”, en ocasiones 

resaltó que disfrutaba jugar con ellos y retar a los estudiantes, ya que según él es importante “poner a 

los estudiantes en tela de juicio, para ver hasta dónde pueden llegar”. En cuanto a RF2, se destacó la 

importancia que tienen los paso a paso en la educación, es decir, cumplir con el debido proceso lo cual 

permitiría transversalizar todas las dimensiones del desarrollo, e identificar la forma en la que a los 

niños les gusta aprender. Por último, los entrevistados SJ1 y SJ2 hicieron referencia al uso de guías, 

medios tecnológicos cómo el computador, y el video beam.  
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Por otro lado, mencionaron el juego de roles, dramatizaciones, cuentos, entre otros.  

Según Julio Orozco Alvarado (2016):  

Las estrategias son un componente esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje. Son el sistema de 

actividades (acciones y operaciones) que permiten la realización de una tarea con la calidad requerida 

debido a la flexibilidad y adaptabilidad a las condiciones existentes. Las estrategias son el sistema de 

acciones y operaciones, tanto físicas como mentales, que facilitan la confrontación (interactividad) del 

sujeto que aprende con objeto de conocimiento, y la relación de ayuda y cooperación con otros colegas 

durante el proceso de aprendizaje (interacción) para realizar una tarea con la calidad requerida (Toala 

et. al, s.f, p. 3). 

De acuerdo a lo anterior, se evidenció el conocimiento limitado por parte de los maestros ante 

el concepto de estrategia pedagógica y didáctica, por tanto, el poco uso de recursos y estrategias que 

implementan en el aula los maestros titulares y agentes educativos.  

¿Qué elementos del enfoque tradicional consideras que han aportado al desarrollo integral 

del niño y la niña? 

Los entrevistados RF1, RF2 Y SJ2 no respondieron a la pregunta planteada por el equipo de 

investigadores, desviaron el tema y mencionan solo elementos que componen el modelo tradicional, 

mas no el cómo por medio de estos se favorece el desarrollo integral.  Sin embargo, el entrevistado SJ1 

rescató que hay elementos que benefician de manera directa al desarrollo integral como lo son: las 

guías, juegos tradicionales y la memorización. Además, mencionó: “hay temas que son más fáciles de 

enseñar con juegos y otros con guías”, haciendo alusión al hecho de no cerrarle las puertas a las nuevas 

propuestas. 
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Se logró visibilizar las prácticas tradicionales que se llevan a cabo en las dos instituciones 

educativas, donde la mayoría de las veces se imposibilita la acción de innovar con estrategias distintas 

en el aula. 

 

Con lo anteriormente expuesto en el análisis de la entrevista se plantea la matriz general de 

diarios de campo donde se visibilizan las categorías principales, subcategorías y categorías emergentes 

que sobresalieron en cada uno de los diarios de campo de los investigadores de Jugando y Navegando.   

 

Figura  11 - Matriz general diarios de campo 

  

 

A partir de esta matriz se generó un diálogo grupal, en el cual se establecieron unas conexiones de 

recurrencias entre las categorías determinadas por cada uno de los seis investigadores, a través de un 

análisis individual de los 20 diarios de campo. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una 

sistematización de los 120 diarios con categorías principales, subcategorías y categorías emergentes. 

 Cabe resaltar que estas categorías, se relacionan con las temáticas inmersas en la estrategia didáctica 

toma de contacto, aquella se llevó a cabo en el mes de febrero a marzo del año 2022 y la estrategia 

pedagógica NAVES que fue aplicada de manera ecléctica durante un periodo de dos meses, debido a que 

los participantes de esta investigación lo implementaron basándose en sus conocimientos y en algunos 
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métodos que comprende la estrategia. Sin embargo, durante el segundo semestre del mismo año se 

logró llevar a cabo adecuadamente.  

Por otro lado, las categorías que surgieron en la matriz general se agruparon debido a la especificidad 

entre estas en unas macros como se observa en la siguiente tabla: 

Figura  12 - Matriz de diarios de campo global 

 

Fuente de elaboración propia 

 

A partir de esta tabla emergen tres categorías principales, siendo estas las de mayor relevancia. 

Además, de una subcategoría que se mencionó de manera regular y dos categorías emergentes con 

poca recurrencia entre los investigadores. Estas categorías se componen de la siguiente manera: 

Para empezar, se destacaron tres categorías principales la primera fue el desarrollo integral que 

según León (2019): 

El desarrollo integral se potencia creando una relación que permite fortalecer las 

habilidades o destrezas cognitivas, emocionales, físicas, sociales y culturales, las cuales 
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lograrán que el niño se encuentre en condiciones más favorables para su desarrollo. 

Asimismo, una temprana y adecuada estimulación contribuye a potenciar el desarrollo 

integral de los niños (párr. 8). 

Es decir, es el proceso que abarca una o varias competencias que articula las habilidades de los 

niños y las niñas para aplicarlo en la cotidianidad. Se vieron inmersas en los escenarios educativos las 

competencias comunicativas, matemáticas y ciudadanas; y científica, pero, en menor medida.   

La siguiente categoría fue la inteligencia emocional la cual comprendió el manejo de las 

emociones, las pautas de crianza, la participación y las relaciones interpersonales. Estas se vieron 

anexadas en los diarios de campo porque se evidenció en los espacios de interacción con los niños y las 

niñas donde se destaca la necesidad de mediar estos procesos en el aula.  

En la última de las categorías principales se destacó el arte en el que se condensaron las habilidades 

motrices y la creatividad, ya que estas se mediaron en los niños y las niñas atreves de las expresiones 

artísticas. 

Para dar continuidad a las subcategorías se resalta una denominada NAVES. Esta se relacionó con el 

juego, el trabajo en equipo y el recurso, ya que esta surgió a partir de la aplicación de la estrategia 

pedagógica NAVES la cual según la Corporación Juego y Niñez (2014) se define como:  

La aventura lúdica ha de promover la acción libre del juego, vivida de manera voluntaria por los 

participantes, separándose de enfoques rígidos que no contemplen en toda su dimensión la 

experiencia particular de quien participa. Esa palabra libre se va a revelar como una 

característica muy importante, que por sobre todo invita a jugar a partir de una historia 

compartida y construida colectivamente, lo suficientemente abierta para sumergir en forma 

total al jugador en su dimensión lúdica, confiándose y entregándose al juego como tal, 
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dejándose arrastrar por la aventura producto de la imaginación y la fantasía en la que cada niño 

y niña fabula los posibles desenlaces de la historia (p. 93). 

Dicho de otra manera, consiste en fomentar el juego como un derecho inalienable de los niños y niñas 

en el proceso de aprendizaje. Esto se ve reflejado en la aventura lúdica que se caracteriza por preparar 

un ambiente enriquecido con diversos recursos y el acompañamiento del formador como mediador del 

proceso de construcción de aprendizaje por parte de los niños.     

Por último, se tuvo en cuenta dos categorías emergentes las cuales fueron el Rol del Maestro y la 

Reflexión, la primera se relaciona con el acompañamiento que realiza el docente a sus estudiantes 

durante su proceso de aprendizaje como lo expresa Rafael Ávila Penagos (1970): 

Sólo una persona cultivada en y por la cultura pedagógica puede llegar a desarrollar esa actitud 

del espíritu que permite distinguir a un pedagogo entre mil profesionales: el estilo pedagógico. 

Algo más que su identidad profesional. Una cierta predisposición para reaccionar siempre a la 

manera pedagógica. Si el estilo es el hombre, el estilo pedagógico es el aire de distinción de un 

pedagogo. (p. 6) 

De acuerdo a lo anterior, este estudio ha querido analizar la incidencia del rol del docente en el proceso 

de aprendizaje de los niños y las niñas durante las intervenciones. Es decir, qué a través de ello él o ella 

debe contar con características propias que le permita implementar la estrategia pedagógica NAVES 

como lo es ser un maestro investigador, reflexivo, mediador y facilitador del aprendizaje.   

La segunda hace referencia a la reflexión y está ligada con la metacognición. Esto se enfatiza en el 

momento de ‘’acordar y comprometer’’ de cada aventura lúdica. Ya que este consiste en un proceso en 

el que los niños y las niñas interiorizan su aprendizaje contando sus ideas además de sus intereses y 

sentimientos. Que de acuerdo con NAVES:  
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Se ponen en juego todas estas maneras de comunicar, que son a su vez un recurso fundamental, 

porque es a mediante la comunicación y el diálogo abierto como se expresa lo que se siente, y 

se expone en público los puntos de vista. (CDN, 2014, p. 85) 

En otras palabras, la reflexión es un proceso en el cual los niños y las niñas dice lo que piensan y 

lo que sienten a partir de sus aprendizajes nuevos.  

Cabe destacar que este análisis de diarios de campo es una de las técnicas de recolección de 

datos que permitió dar respuesta al último objetivo específico que el análisis de la influencia de la 

estrategia pedagógica NAVES en el desarrollo integral de los niños y niñas, ya que visibilizó la incidencia 

en el desarrollo integral de los niños y las niñas afianzando las habilidades de inteligencia emocional, 

arte y un proceso de reflexión. Así como el cambio que debe tener el rol del maestro para que esta fluya 

de la manera adecuada. 

3.5.4 Ciclo 4 realimentación  

Este ciclo consiste en recolectar datos con el fin de evaluar el plan con los ajustes realizados, así 

mismo, se informa sobre los resultados obtenidos en esa implementación a la comunidad educativa y en 

consecuencia una nueva espiral de reflexión y acción. 

Figura  13- Ovalo ciclo 4 
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A partir de ello, se presenta la implementación de dos talleres con las maestras titulares de 

ambos colegios, con la intención de recolectar datos sobre la realización del plan y en consecuencia 

surge una matriz de análisis. 

Figura  14 - Matriz taller NAVES 

 

 Esta matriz se compone de cuatro ítems que fueron relevantes para analizarla: Estrategia 

didáctica o pedagógica que se implementó para llevar a cabo el taller, el objetivo general de la 

propuesta que fue la guía para analizar el éxito de la intervención, el cumplimiento que subyace entre 

tres rangos como (cumple-incompleto o no cumple) que visibilizó la pertinencia de las actividades y por 

último la categoría de análisis a la que pertenece teniendo en cuenta el desarrollo de la misma. 
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El objetivo de innovar dentro del aula beneficia a toda la comunidad educativa, es por esto, que 

no se puede dejar a un lado a los maestros titulares que posterior a este estudio van a seguir en el aula 

con los niños.  

Dentro del cuarto ciclo del diseño metodológico de investigación se lleva a cabo la realización de 

unos talleres formativos, con el propósito que tanto directivos como docentes se enterasen de la 

metodología NAVES como estrategia pedagógica que se lleva al aula con el fin de dar respuesta al 

fenómeno objeto de estudio.  

En la institución privada se contó con la participación de toda la planta docente y las directivas, 

además, el tiempo fue suficiente para el desarrollo del taller. Esta es la razón por la cual se logra cumplir 

el objetivo y se evidencian cambios estructurales en las planeaciones de las maestras titulares. Por otro 

lado, en la institución de carácter oficial las directivas que fueron invitadas al taller no estuvieron 

presentes, además, el tiempo no permitió finalizar la presentación de la metodología y esto logra 

evidenciarse en el desconocimiento de la misma en la entrevista y en la ausencia de cambios 

significativos en sus planeaciones. 

Durante el desarrollo de cada uno de los ciclos del diseño metodológico de investigación se logró 

realizar un cumplimiento de cada una de las actividades propuestas por el grupo que adelantó este 

estudio.   
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Capítulo IV 

4.1 Análisis de resultados 

A continuación, se presenta la triangulación elaborada a partir de la praxis que realizan los 

investigadores con el fin de contrastar la teoría, la reflexión y la práctica. Es así, que se tienen en cuenta 

los siguientes componentes:  

● Necesidad u oportunidades de mejora. 

● Descripción de las actividades de investigación.  

● Evidencias investigativas. 

El fin es desarrollar cada uno de los objetivos específicos que fueron el camino para llevar a cabo el 

objetivo general y así dar respuesta a la pregunta problema. 

A partir de lo anterior, el equipo se propone evidenciar el cumplimiento del primer objetivo que 

consiste en: Reconocer los procesos de aprendizaje que tienen las niñas y los niños de acuerdo con el 

nivel en el que se encuentran en la institución educativa y lo establecido en el PEI (Proyecto educativo 

Institucional) (aprendizajes esperados): Es así que se organizó un plan inicial usando la estrategia 

didáctica toma de contacto a la par de una rúbrica de evaluación con los resultados esperados de 

aprendizaje de los niños con respecto al desarrollo integral por competencias que enuncia el MEN para 

la educación inicial: 

El desarrollo infantil consiste entonces en un complejo proceso de reconstrucciones y 

reorganizaciones de las competencias de los niños. Esto quiere decir que, en la dinámica 

propia del desarrollo, las competencias surgen de la reorganización de anteriores 

competencias y a su vez favorecen cambios hacia nuevos niveles de conocimiento y 

modalidades de pensamiento más avanzadas. Hacia los cuatro o cinco años de edad, 

cuando los niños ingresan a Transición son muchas las competencias que se han 
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transformado se han movilizado y se han reorganizado en capacidades bastante 

complejas que las maestras pueden descubrir y fortalecer. (MEN, 2009, p.7) 

Teniendo en cuenta las competencias para el desarrollo integral del niño, se formula una rúbrica 

de evaluación que refleja unos resultados esperados de aprendizaje básicos, que carecían de 

profundidad debido a prácticas inadecuadas dentro del aula por el uso de una estrategia que no cubría 

las necesidades de aprendizaje de los niños y niñas. 

En general, el análisis de los desempeños lleva a afirmar que los niños emplean variados 

funcionamientos cognitivos que demuestran su gran riqueza de saberes, con una 

actividad mental organizada, auto regulada y compleja para elaborar su experiencia, 

sistematizar información, construir conocimiento y apropiarse de su entorno. Desde 

esta perspectiva, en el instrumento los descriptores de desempeños constituyen análisis 

organizados de todas aquellas producciones de los niños que ponen en evidencia los 

funcionamientos cognitivos en cada competencia. (MEN, 2009, p.22) 

Una vez se realiza esta identificación de saberes y partiendo de los diarios de campo que se realizaron 

en el 2022-l y el cronograma de actividades. El grupo de maestros en formación convergen en aspectos 

claves que reflejan los niños posteriores al plan elaborado como lo fueron:  

● Falencias afectivas por limitaciones en las competencias ciudadanas y comunicativas, ya que 

estas convergen en diferentes aspectos de las niñas y los niños en sus emociones, en la 

comunicación de su sentir, el comprender el mundo y así mismos, deseos, pensamientos 

propios y de aquellos con los que interactúan.  Adicionalmente, hay una relación psicológica en 

función propia y de los demás en la identificación de conflictos y sus posibles soluciones en la 

tipificación de sentimientos y su mediación.  
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En continuidad a lo anterior, se observó durante este primer semestre conflictos entre ellos en 

el uso de palabras inadecuadas para referirse a sus iguales, llantos repentinos que llevaban a la 

frustración por actividades complejas y confusas, desconocimiento del otro, dificultad para 

cumplir con los compromisos y normas. Esto fue una constante que se evidenció a lo largo del 

primer semestre conforme a las prácticas pedagógicas en ambos colegios como se pudo 

observar en las categorías de las planeaciones del 2022-l. 

● Las limitaciones en las competencias matemáticas y científicas también fueron evidentes en 

ambos contextos y fueron observadas de la siguiente manera: la ausencia en la manifestación 

del conteo independientemente de la presencia y el dominio de estos principios numéricos, 

comunicar cantidades en el uso de notaciones numéricas diferentes a las palabras y determinar 

si una cantidad es mayor o menor a otra en la ausencia objetos. En concordancia a lo anterior, 

se aborda el desarrollo de las competencias científicas que atribuyen al pensamiento crítico y 

creativo en la solución en problemas sociales y científicos en la formulación de hipótesis y la 

inferencia. 

En tal sentido, los niños tenían carencias en comunicación cantidades desde el sistema 

numérico, así como llegar a formular hipótesis o reflexionar para extraer conclusiones frente a 

problemas planteados en las clases. Es así, que los investigadores logran identificar estas 

limitaciones, pero, no es posible aportar en la superación de estas, ya que la estrategia didáctica 

que fue usada carecía de flexibilidad curricular e imposibilita este proceso. 

La flexibilidad curricular puede entenderse como un proceso de apertura y 

redimensionamiento de la interacción entre las diversas formas de conocimiento –u 

objetos de aprendizaje– que constituyen el currículum. Esta apertura tiende a afectar 

los patrones tradicionales de organización y de práctica de los actores académicos 

(Arriaga, 2006, p.155). 
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Partiendo de lo anterior, es necesidad del maestro salir de esos estados de confort que llega a 

raíz de prácticas tradicionales que no logran cubrir las necesidades de las niñas y los niños y la 

sociedad cambiante, y desde allí reformular sus estrategias que propendan cambios significativos que 

beneficien a toda la comunidad educativa.  

En cumplimiento al segundo objetivo específico:    Implementar la metodología NAVES como 

estrategia pedagógica en los diferentes niveles en donde se desarrolla la práctica pedagógica.  En este 

apartado comenzó el desarrollo del proyecto luego de la identificación de la comunidad educativa de 

ambas instituciones.  

En ese sentido, se quiso optar una estrategia que reuniera aspectos importantes para el niño 

tales como: El uso del juego como eje desencadenante de su aprendizaje, la postura mediadora y 

flexible del maestro. En los diálogos que iban surgiendo dentro del grupo investigador y la maestra 

tutora del proyecto se propuso usar la metodología NAVES como estrategia pedagógica en ambas 

instituciones. Esta se define como: 

La Metodología NAVES promueve el juego como derecho de los niños y las niñas, 

configurando un ámbito que trasciende las voluntades individuales y nos invita a pensar 

en las herramientas y en las construcciones sociales que nos sitúan en la estela de los 

derechos enfocados en el bienestar de la infancia, reconociendo sus singularidades, su 

cultura, sus creaciones, sus intereses y necesidades. En este sentido, la Metodología 

NAVES constituye un camino teórico y práctico que nos invita a pensar y a actuar desde 

esta perspectiva (CDN, 2014, p.8). 

Una vez fue escogida la metodología NAVES como estrategia pedagógica para desarrollar las prácticas 

en el 2022-l, en reflexión con la tutora asesora se llegó a la conclusión que ésta se estaba llevando a 

cabo de manera ecléctica en el aula y era posible que los resultados no se dieran. Es así que los maestros 
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en formación reformulan e inician un estudio exhaustivo para conocer todo sobre NAVES y la 

Corporación Juego y Niñez. 

Para inicios del periodo 2022-ll se organiza el grupo de Jugando y Navegando donde se formuló un 

cronograma de actividades que comprenden las intervenciones con los niños y unos talleres formativos 

para los maestros titulares de ambas instituciones. El reto de llevar a cabo la metodología NAVES por 

primera vez al aula de educación formal generó momentos de reflexión y reformulación que permitió 

formalizar este proceso con las niñas y los niños de manera satisfactoria en ambos colegios. El éxito de 

la misma radica en todos los aspectos positivos que rodean esta innovación en estos contextos 

tradicionales tales como la flexibilidad e integración curricular, el juego como eje desencadenante de los 

procesos cognitivos de los niños, el rol docente y el papel protagónico del niño. 

A medida que se iba avanzando en el proceso los niños demuestran un progreso en el desarrollo 

de las competencias comunicativas, ciudadanas, matemáticas y científicas que se vio evidenciado de la 

siguiente manera. 

●  La flexibilidad curricular que se tuvo para estudiar el cumplimiento de cada objetivo permitió 

realizar adaptaciones en el momento de evaluar. 

● Las temáticas que se llevaron a cabo resultan pertinentes para relacionar el juego como 

facilitador del aprendizaje 

● La motivación de los niños incrementó su participación y receptividad con respecto a las 

aventuras lúdicas. 

● Se generaron articulaciones curriculares a partir de la implementación de la metodología NAVES 

como estrategia pedagógica. 

● En la mayoría de los casos se presentó una participación activa por parte de las maestras 

titulares en las aventuras lúdicas. 

● Se logró vincular el arte como lenguaje expresivo. 
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En esa posibilidad de mejora, se planteó mayor acompañamiento en el proceso por parte de las 

directivas del colegio público urbano, ya que estas adaptaciones son de mayor complejidad en 

establecimientos oficiales debido a la rigurosidad académica y curricular, además, de las exigencias en 

cuanto a contenidos abordados durante las clases. 

Una vez se implementó la metodología NAVES el grupo investigador decide llevar a cabo el 

tercer objetivo de este proyecto que es:    Analizar la influencia de la metodología NAVES como 

estrategia pedagógica en la educación de las niñas y los niños. 

 A partir de lo anterior, se realizó un taller formativo de la metodología NAVES como estrategia 

pedagógica y una entrevista semiestructurada con los maestros y directivos de las dos instituciones. Esto 

con el fin de dar a conocer el proyecto Jugando y Navegando que se estaba desarrollando a partir de 

NAVES como eje fundamental en el desenvolvimiento de las competencias y así mismo reconocer como 

éste impactó en el rol del docente. El cual según Julián Dé Zubiria:  un buen docente es el que jalona el 

desarrollo integral de sus estudiantes, así mismo, enseña a pensar, expresar, interactuar, amar y actuar 

(puma, 2014). 

Es así como el proyecto Jugando y Navegando con la asesoría de la tutora se acordó realizar el 

taller en las dos instituciones donde se presentó la metodología NAVES como estrategia pedagógica 

NAVES, resaltando la postura política, teórica y estratégica, además de cada momento que esta 

conlleva. En este espacio se pudo visibilizar la mirada del docente frente al juego, como en el caso de la 

institución rural privada que al tratarse de esta categoría lo infantilizan, sin embargo, algunos se vieron 

interesados por esta estrategia. Por otro lado, en el caso de la institución pública urbana se evidenció 

desinterés por parte de los directivos, ya que no asistieron al taller, pero parte de los docentes 

escucharon con atención a pesar del poco tiempo. 
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En los aspectos por mejorar que se pudieron extraer a raíz de este ejercicio fue el haber 

propuesto solo un taller, en el cual no se pudieron ahondar en temáticas más profundas con el fin de dar 

a conocer las bases epistémicas que soportan la metodología, además, se tiene en cuenta el hacer más 

partícipes y acompañar el proceso de la consolidación de NAVES en la institución privada, siendo esta la 

del currículo más flexible.  

Una vez realizado este taller se propone una entrevista semiestructurada con la aprobación de 

una persona de la corporación Juego y Niñez experta en la metodología NAVES. El objetivo es evaluar el 

alcance e impacto que generó el proyecto Jugando y Navegando en ambas instituciones donde se realizó 

la inmersión a principios del año 2022. Cabe resaltar que una vez se tuvo esta entrevista, algunos 

maestros se negaron en un principio a responder argumentando que no se sentían cómodos para 

responder.  

En la entrevista quedó claro que, sí se generó un impacto positivo con la propuesta de Jugando y 

Navegando, ya que se trabajó de manera coordinada con las exigencias curriculares de ambos colegios y 

los niños tuvieron avances significativos en su desarrollo integral. Otro aspecto positivo es que de a poco 

los maestros están articulando el juego con sus clases como eje desencadenante de su aprendizaje.  

En conclusión, este recorrido por cada uno de los objetivos deja claro el reto que se tiene en el 

aula para proponer innovaciones que beneficien a toda la comunidad educativa y las habilidades 

docentes que deben contar los maestros del mañana para afrontar estas dificultades. Algo que 

sorprendió al grupo investigativo durante este año fue el total desconocimiento sobre una metodología 

como NAVES que es propia de Colombia, patentada por colombianos con bases sólidas en su 

conformación. Es importante tener en cuenta que el proceso formativo de un educador nunca puede 

truncarse, un maestro indagador e investigativo promueve estas prácticas en el aula con la finalidad de 

aportar a su comunidad educativa.          
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones  

● A partir de lo observado durante el desarrollo de la práctica pedagógica, se notó una 

diferencia clara entre las maestras titulares del Colegio Rural Privada con las maestras 

titulares de la Institución Educativa Urbana pública, ya que en el rol de las maestras de 

la Institución Educativa Urbana  se demarcó un enfoque directamente relacionado al 

modelo tradicional, debido a que en la mayoría de las actividades que implementan en 

el aula hacen uso de guías y se basan la memorización, el uso excesivo del cuaderno de 

trabajo y  la enseñanza de la lengua a partir del método silábico. Por otro lado, se 

evidenció poca flexibilidad en las maestras para aceptar la implementación del juego, ya 

que no está presente en las actividades propuestas. 

● Claramente se logró observar que los niños y niñas de las dos instituciones educativas, 

les favorece aprender por medio del juego, ya que esta mejora sus capacidades y 

fortalece su desarrollo integral educativo, regulando sus emociones, sobrellevar su 

estrés y ayuda a trabajar en equipo. Por otro lado, es importante en bienestar de la 

comunidad educativa dejar a un lado las prácticas tradicionales y se logre favorecer el 

desarrollo integral educativo de las niñas y los niños, por ejemplo, como se observó que 

la aventura lúdica permite que las niñas y los niños se sientan motivados, a 

experimentar, de vivir y sentir otras actividades que los lleven a aprender.  

● La implementación del juego en las actividades ejecutadas en las instituciones tuvo un 

impacto positivo tanto en los niños como en las docentes titulares, se logró evidenciar 

contrastando la rúbrica de aprendizajes esperados del 2022-I con la del 2022-II con 
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mejores relaciones  entre pares, la motivación de los niños por aprender, en la 

comunicación de los niños con los docentes y en su creatividad. Por otro lado, en las 

docentes titulares se logró constatar una mejor comunicación con los niños y las 

docentes en formación, las docentes se involucraron en las actividades propuestas por 

las docentes en formación y la mayoría incorporaron el juego en sus actividades diarias. 

● Finalmente, el desarrollo de la metodología NAVES como estrategia pedagógica fue 

pertinente en función del cumplimiento de los objetivos del proyecto en la articulación 

con las competencias comunicativas, ciudadanas, matemáticas y científicas usando las 

actividades rectoras como herramienta para elaborar las aventuras lúdicas. 

● La implementación de la metodología NAVES como estrategia pedagógica permitió 

entrever cómo se fue llevando a cabo el desarrollo integral desde lo educativo de la niña 

y el niño, de tal manera que se fue logrando una integración curricular en sentido del 

desarrollo de competencias como la comunicativa, ciudadana, matemática y científica. 

El fin fue articular el juego como facilitador del aprendizaje holístico del niño por medio 

de la innovación y flexibilidad curricular. 

5.2. Recomendaciones  

● Es necesario que los directivos y docentes de las instituciones educativas donde se 

desarrollen los proyectos de investigación sean partícipes en todo momento en sentido 

de generar ambientes de confianza entre los maestros en formación y fortalecer 

procesos de liderazgo en atender las necesidades de la comunidad educativa de manera 

oportuna, eficiente y responsable. 

● Una petición común entre el grupo investigador, es que el proyecto Jugando y 

Navegando siga fortaleciendo los procesos investigativos y de innovación a través del 

uso de la metodología NAVES como estrategia pedagógica. 
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● A través de esta investigación se quiere generar convenios entre la Corporación Juego y 

Niñez y la UNAB con el fin de ofrecer nuevas alternativas innovadoras en la educación 

formal y difundir la MN en Santander. 

● Es importante que las instituciones educativas reconozcan el juego como un eje 

fundamental en la articulación con los ejes temáticos y se vincule de manera directa a la 

familia, ya que el proceso se debe realizar de manera conjunta. Además, avalar la 

estrategia en un currículo amplio ya que permite integrar los conceptos para cumplir 

con el objetivo principal que corresponde a ofrecer espacios enriquecedores donde los 

niños y participantes puedan aprender jugando.  

● Se debe tener en cuenta la suficiencia del tiempo de intervención con maestras y 

directivos y aún más con la implementación de la MN, esto debido a que en algunas 

ocasiones se desarrolló un trabajo de ayudantía y no se llegó a tener el tiempo ni la 

oportunidad de intervenir como se esperaba y esto cortaba la intención de la aventura 

lúdica. 

● Se recomienda que los padres de familia de las niñas y los niños acompañen de manera 

eficiente los procesos de aprendizaje en casa logrando una articulación con la IE para 

favorecer su desarrollo integral. 

● Los docentes deben vivir en constante reflexión articulando la teoría con la práctica, 

atreviéndose a romper paradigmas tradicionales en estrategias innovadoras que 

garanticen el juego como un derecho de aprendizaje y se interesen por el desarrollo 

integral de los niños y las niñas para tener seguridad de sí mismos en su cotidianidad.   
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