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Resumen 

El objetivo del estudio fue determinar la relación entre el juego lúdico y desarrollo 

psicomotor en los niños de cinco años de la institución educativa 14761 de Piura, 2024, 

cuya metodología fue de tipo básica, descriptiva observacional con un nivel de alcance 

correlacional de corte transversal y cuantitativo con un diseño no experimental, con una 

muestra probabilístico de tipo muestreo de aleatorio simple de 20 niños a las que se aplicó 

dos instrumentos: escala de juego lúdico con una confiabilidad de á. ,838 y el desarrollo 

psicomotor que tiene una confiabilidad de á. ,809 y validados por expertos. Los resultados 

indican que las dimensiones de juego lúdico como: motor (Rho = 0,261), simbólico (Rho 

= -0,058), construcción (Rho = 0,002) y manipulación (0,246) no se relacionan con el 

desarrollo psicomotor por tener una significancia de p < 0.05. Asimismo, el nivel que 

caracteriza es bajo de juego lúdico (80.0%) y desarrollo psicomotor es bajo (70.0%) y se 

concluye que, si existe un grado de correlación positiva y lineal de Rho de Spearman Rho 

= 0,342 y con una significancia de p > 0.05 entre el objeto de estudio. 

Palabras clave: Construcción, juego, manipulación, motor, simbólico 
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Abstract 

 

The objective of the study was to determine the relationship between playful play and 

psychomotor development in five-year-old children at Educational Institution 14761 in 

Piura, 2024. The methodology was basic, descriptive observational, with a correlational 

cross-sectional reach level and quantitative, non-experimental design. The sample was 

probabilistic, using simple random sampling of 20 children to whom two instruments 

were applied: a playful play scale with a reliability of α = 0.838 and psychomotor 

development with a reliability of α = 0.809, both validated by experts. The results indicate 

that the dimensions of playful play, such as motor (Rho = 0.261), symbolic (Rho = -

0.058), construction (Rho = 0.002), and manipulation (Rho = 0.246), are not related to 

psychomotor development due to a significance of p < 0.05. Additionally, the level of 

playful play is low (80.0%) and psychomotor development is low (70.0%). It is concluded 

that there is a positive and linear degree of correlation with Spearman's Rho = 0.342 and 

a significance of p > 0.05 between the study variables.   

Keywords: Construction, play, manipulation, motor, symbolic 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Según Rappoport, Rodríguez y Bressanello (2021), citando un informe de la ONU 

(2020), la pandemia de COVID-19 también afectó a la infancia, exacerbando situaciones de 

vulnerabilidad que ya existían, debido a los impactos socioeconómicos derivados de la crisis 

sanitaria global. A nivel global se reconoce la importancia de implementar políticas de 

protección infantil para reducir los impactos adversos en aspectos como la salud, la 

educación, la nutrición y el bienestar infantil. Además, el cierre de escuelas ha traído consigo 

serios problemas para los niños, tales como la falta de socialización, dificultades en el 

desarrollo motriz, apego ansioso, malestares físicos y emocionales, retrocesos en su 

desarrollo y cambios en su comportamiento, así como una disminución en su rendimiento 

académico y pérdida de nuevas habilidades. Para abordar la educación en la primera infancia, 

proponen algunos objetivos clave, como promover el desarrollo social y personal, ampliar 

los repertorios culturales, fomentar habilidades expresivas y afectivas, permitir la 

exploración del entorno familiar y social, iniciar el aprendizaje lógico-matemático y 

tecnológico, comenzar el proceso de alfabetización oral y escrita, crear experiencias lúdicas 

y guiar a los niños para que conozcan su cuerpo y el de los demás. 

En el Perú, la situación educativa durante la pandemia no fue distinta a la que 

vivieron muchos otros países. La educación pasó a ser virtual como consecuencia del 

aislamiento social, lo que trajo consigo diversos problemas en el desarrollo infantil, el 

aprendizaje y especialmente en la salud mental y física de los niños. Hincapié, López-Boo y 

Rubio-Codina (2020) ya advertían hace dos años que la falta de rutinas, el sedentarismo y el 

confinamiento en casa disminuían considerablemente la actividad física y las oportunidades 

de aprendizaje de los niños. También mencionaban el aumento del tiempo frente a pantallas, 

patrones irregulares de sueño y una dieta menos saludable. Lo más preocupante es que su 

bienestar socioemocional, estrés y ansiedad podrían haber empeorado por la falta de 

interacción con cuidadores, compañeros y educadores. Después de dos años de 

confinamiento y educación remota, la situación de los niños varió entre zonas urbanas y 

rurales. En las áreas urbanas, el encierro fue más estricto, restringiendo la movilidad, la 

actividad física y la socialización. Mientras tanto, en las zonas rurales, el mayor desafío fue 

la falta de conectividad, lo que impidió que muchos niños tuvieran acceso a la educación. 
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En contraste, en las zonas urbanas, el acceso a dispositivos electrónicos contribuyó a un 

estilo de vida más sedentario, con largas horas frente a una pantalla. 

En la región de Piura, especialmente en la comunidad de Macacará, esta realidad 

también se evidenció. A pesar de ser una población urbana con acceso a internet y medios 

de comunicación, la implementación del programa educativo “Aprendo en Casa” del Estado 

peruano no logró cubrir todas las dimensiones del desarrollo infantil. Esto plantea preguntas 

importantes: ¿Hasta qué punto este servicio educativo logró atender las diversas necesidades 

de los niños en términos de su desarrollo humano? ¿Cuántos niños de 3, 4 y 5 años realmente 

accedieron a él? Según la UNESCO (2021), el bienestar y desarrollo integral de los niños 

depende de una serie de factores interrelacionados que abarcan distintas áreas de su vida y 

su interacción con el entorno. El desarrollo psicomotor es clave en este proceso, pues está 

vinculado con el desarrollo emocional, del lenguaje y la coordinación. Tras dos años de estas 

adversas condiciones, se hace necesario realizar estudios diagnósticos que faciliten 

intervenciones pedagógicas adecuadas. Ante esta realidad, surge la pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la relación entre el juego lúdico y el desarrollo psicomotor en los 

niños de cinco años de la Institución Educativa 14761 de Piura, en 2024? 

Este estudio se justifica en el contexto social debido a su enfoque en un aspecto 

esencial del desarrollo infantil: el desarrollo psicomotor, el cual es clave para el crecimiento 

de otras habilidades y competencias necesarias para la vida, el desarrollo cognitivo, y la 

formación socioemocional. Explorar la posible relación entre las actividades lúdicas y el 

desarrollo psicomotor en niños de 3, 4 y 5 años, luego de dos años de confinamiento y 

educación a distancia, es crucial. Durante este periodo, los niños fueron especialmente 

afectados por la falta de conectividad, la excesiva exposición a pantallas de computadoras y 

televisores, y el confinamiento en espacios reducidos, lo que comprometió su desarrollo. 

Realizar un diagnóstico actualizado sobre las condiciones de desarrollo de los niños es vital 

para abordar estos retos. 

Desde el punto de vista teórico, este estudio contribuirá al entendimiento de las 

actividades lúdicas y su posible relación con el desarrollo psicomotor. Aunque existen 

investigaciones previas sobre estas variables, este estudio aporta una perspectiva única, dado 

que se realiza tras dos años de aislamiento social, con todos los efectos que tuvo la educación 

a distancia y la virtualidad en el aprendizaje. 



 
 

  
3 
 
 

 

Metodológicamente, la investigación es relevante porque permitirá la aplicación de 

dos instrumentos renovados y validados: la ficha de observación sobre juegos lúdicos y el 

test de desarrollo psicomotor TEPSI, ampliamente utilizado en el ámbito de la Salud y 

Educación. Esta aplicación podría generar nuevas modificaciones o confirmar la vigencia de 

estos instrumentos en la evaluación del desarrollo psicomotor infantil. 

El propósito de la investigación es determinar la relación entre el juego lúdico y 

desarrollo psicomotor existe relación directa y significativa en los niños de cinco años de la 

institución educativa 14761 de Piura, 2024; de la misma forma se ha considerado los 

objetivos específicos como: determinar la relación entre el juego Motor, Simbólico, de 

construcción y de manipulación lúdico y desarrollo psicomotor niños y a su vez medir el 

nivel que caracteriza ambas variables de estudio. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

En Urubamba, Rodrigo (2020) llevó a cabo una investigación titulada *Juego 

tradicional y desarrollo psicomotriz en niños de 5 años en una institución pública*, con el 

propósito de explorar la relación entre los juegos tradicionales y el desarrollo psicomotriz en 

niños de esa edad. El estudio utilizó un enfoque cuantitativo y un diseño descriptivo no 

experimental, orientado a evaluar el impacto de los juegos tradicionales en el desarrollo 

psicomotor. El estudio incluyó a 52 niños y niñas de una institución pública en Urubamba 

durante el año 2022. El análisis estadístico reveló una correlación moderada entre las 

variables, con un coeficiente de correlación de Pearson de 0.476, lo que sugiere una relación 

significativa entre el juego tradicional y el desarrollo psicomotriz. El valor p obtenido fue de 

0.000, lo que respalda la relevancia estadística de los hallazgos. Por lo tanto, se acepta la 

hipótesis propuesta, concluyendo que el juego tradicional contribuye al desarrollo de la 

motricidad fina, gruesa y la coordinación viso-motriz en los niños. 

Andía (2020) llevó a cabo una investigación con el objetivo de determinar el nivel de 

psicomotricidad en niños y niñas de 4 y 5 años, utilizando el instrumento TEPSI. Los 

resultados mostraron que el 76% de los niños alcanzaron un nivel normal, el 19% estaban en 

riesgo y el 5% presentaron retraso. En este sentido, la psicomotricidad juega un papel crucial 

en los primeros años de vida, ya que influye de manera significativa en el desarrollo integral 

del niño, impactando positivamente en sus aspectos sociales, afectivos e intelectuales. La 

mayoría de los niños evaluados mostraron un nivel adecuado en este aspecto. 

Vargas, Elzel y Casas (2020) llevaron a cabo una investigación titulada *Evaluación 

del desarrollo psicomotor en niños y niñas de 3 a 24 meses: Jardines Infantiles de Fundación 

Integra, Chile*, realizada en la Universidad de Los Lagos de Chile. El propósito del estudio 

fue analizar el desarrollo psicomotor de niños y niñas de 0 a 24 meses utilizando la Escala 

de Evaluación del Desarrollo Psicomotor. Se trató de un estudio descriptivo, básico y no 

experimental, con un diseño transeccional, que incluyó a 13 niños y 7 niñas como muestra. 

Los resultados iniciales mostraron que las niñas obtuvieron mejores calificaciones que los 

niños. Sin embargo, tras seis meses o más, los niños superaron a las niñas en las 

evaluaciones. Los resultados de la escala EEDP revelaron un retraso en el desarrollo 

psicomotor, lo que afectó la adquisición de aprendizajes. Este hallazgo subraya la necesidad 
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de programas de estimulación temprana adecuados para mejorar el desarrollo de las 

capacidades de los niños/as. 

Antecedentes nacionales 

A nivel nacional, Añamuru (2019) llevó a cabo una investigación titulada *El juego 

lúdico y su influencia en el desarrollo psicomotor en niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Privada San Pablo Nayol, Puno 2019*, realizada en la Universidad 

Nacional del Altiplano de Puno. El objetivo fue analizar el impacto del juego lúdico en el 

desarrollo psicomotor de los niños de 5 años en una institución educativa de Puno. Este 

estudio de enfoque cuantitativo, con diseño preexperimental y un solo grupo, trabajó con 

una muestra de 23 niños y niñas. Los resultados mostraron que, antes de la intervención con 

los juegos lúdicos, la media del desarrollo psicomotor era 28.25, mientras que después de la 

aplicación, la media aumentó a 56.26, evidenciando el impacto positivo del juego lúdico en 

el desarrollo psicomotor de los niños. 

Silva (2021) realizó una investigación en Lima con el objetivo de analizar las 

diferencias en el desarrollo psicomotor de niños de 5 años en dos Instituciones Educativas. 

En una se implementaba un proyecto de innovación en psicomotricidad vivencial, mientras 

que en la otra se aplicaba el enfoque tradicional del Ministerio de Educación. La muestra 

estuvo compuesta por 60 niños (30 de cada institución), quienes fueron evaluados mediante 

la prueba TEPSI. El estudio, de tipo aplicado y explicativo, concluyó que existían diferencias 

significativas entre ambas muestras, siendo más favorable el desarrollo psicomotor en la 

institución que aplicaba el proyecto innovador, lo que destaca la importancia de utilizar 

estrategias y recursos adecuados en las instituciones de educación inicial para potenciar el 

desarrollo psicomotor. 

Adrián Enrique Quirola Yanza (2024) llevó a cabo una tesis titulada *El juego y la 

motricidad en niños de 4 y 5 años*, con el objetivo principal de analizar la relevancia de los 

juegos en el desarrollo de la motricidad gruesa en niños de 4 a 5 años. La investigación 

utilizó un diseño no experimental y un enfoque mixto. Como parte de un proyecto más 

grande, se recolectaron datos de 31 instituciones y 465 niños. Para el estudio particular, se 

seleccionó una población de 16 personas, con una muestra de 6 niños y 2 docentes mediante 

muestreo no probabilístico. Se emplearon métodos descriptivos, analíticos, sintéticos e 

inductivos-deductivos. Las técnicas empleadas incluyeron observación, encuestas a docentes 
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y la escala abreviada de desarrollo de Nelson Ortiz. Los resultados indicaron que el 67% de 

los niños enfrentaban dificultades en motricidad gruesa, como caminar en línea recta, saltar 

con un pie o atrapar una pelota, debido a la falta de estimulación y espacios adecuados. 

Finalmente, se concluyó que el 100% de los docentes empleaban estrategias didácticas como 

experiencias de aprendizaje, rincones y talleres, sin embargo, el juego se utilizaba solo como 

una actividad recreativa sin un propósito específico. 

 Chara-Góngora (2019) llevó a cabo un estudio en Lima con el objetivo de evaluar la 

efectividad de un programa de psicomotricidad basado en el ritmo toril para niños de cinco 

años. La muestra consistió en 29 niños, 14 varones y 15 mujeres, de la institución educativa 

Mundo del Saber en San Juan de Lurigancho. Se aplicaron listas de cotejo al inicio y al final 

del programa. El estudio, de tipo aplicado y explicativo, concluyó que el programa propuesto 

fue altamente efectivo, destacando el uso del ritmo toril como herramienta clave para mejorar 

la integración del ritmo psicomotor en los preescolares de cinco años. 

A nivel regional, Guidotti y Granados (2019) realizaron un estudio titulado *Los 

juegos infantiles concretos en el desarrollo psicomotor en niños de 5 años de la I.E. 108 

"Miguel Grau" San Juan de Bigote*, llevado a cabo en la Universidad Nacional de Piura. El 

propósito de la investigación fue analizar cómo los juegos infantiles concretos influyen en 

el desarrollo psicomotor de los niños de 5 años en esta institución educativa. Se trató de un 

estudio aplicado y explicativo, con un diseño preexperimental, que incluyó a 20 estudiantes 

de cinco años como muestra. Los resultados indicaron que los juegos infantiles concretos 

tienen un efecto positivo en el desarrollo psicomotor de los niños, ya que en el pre test 

ninguno alcanzó el nivel "bueno", pero tras la implementación de los juegos, 13 niños (52% 

de la muestra) alcanzaron este nivel en el post test. La prueba de Wilcoxon evidenció una 

correlación significativa entre las mediciones. 

Casavilca (2019) llevó a cabo un estudio titulado *Los juegos didácticos para el 

desarrollo psicomotor en niños de 4 años de una institución educativa inicial*, realizado en 

la Universidad Nacional de Huancavelica. El objetivo fue examinar cómo los juegos 

didácticos pueden favorecer el desarrollo psicomotor en niños de 4 años en la institución 

Saco Olivareros, Piura, en 2017. Este estudio cuantitativo y aplicado, de diseño 

preexperimental y nivel explicativo, incluyó a 16 niños como muestra. Los resultados 

indicaron que los juegos didácticos mejoraron significativamente el desarrollo psicomotor, 

con un aumento de 15,56 puntos, lo que representa un incremento del 49%.  
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2.2. Bases teóricas 

Juegos lúdicos  

Los juegos lúdicos son actividades espontáneas y recreativas que, principalmente, se 

crean para el placer, la diversión y el entretenimiento. Aunque su finalidad sea el ocio, 

también contribuyen de forma clara al desarrollo global del ser humano, en especial en la 

primera infancia. Se favorecen, en efecto, el desarrollo cognitivo, emocional, social y físico, 

porque cuando se juegan comportan creatividad, imaginación y sociabilidad (Huizinga, 

1949; Vygotsky, 1978). Para este autor, el juego lúdico permite a los niños actuar por encima 

de su actual nivel de desarrollo, erigiéndose como una herramienta para ejercitar habilidades 

futuras (Vygotsky, 1978). 

El juego lúdico es en buena medida un instrumento completo del que el ser humano 

puede servirse para fomentar el crecimiento de habilidades cognitivas, emocionales y 

sociales en los niños. Permite, en efecto, a los niños imaginar situaciones futuras, haciendo 

que crezca la creatividad y que vayan desarrollándose las resoluciones de los problemas 

(Vygotsky, 1978). Bruner (1976) sostiene que el juego muestra una interpretación 

simplificada de la realidad y puede realizar posibles procesos complejos, como por ejemplo 

la toma de decisiones. Freud (1920) subraya que el juego tiene un corte terapéutico, ya que 

otorga la seguridad de poder llegar a explorar emociones. 

Freud consideraba que el juego lúdico puede permitir a los niños procesar la 

materialidad de los conflictos emocionales, así como permitirles expresar sus deseos ocultos 

e inconscientes de forma simbólica. Desde su perspectiva psicoanalítica, el juego tiene una 

función catártica, en medida que ayuda a los niños a motivar emociones reprimidas como 

pueden ser la ansiedad o la frustración. Un niño que juega a ser un superhéroe puede estar 

en forma de metáfora o representación, enfrentando temores a la vez que siente el poder de 

la situación, el control de él mismo (Freud, 1920). Asimismo, Freud consideraba el juego 

como una de las herramientas terapéuticas de la niña o del niño, ya que podría llegar a 

ayudarle en la catequesis de las emociones mediante la escenificación de situaciones 

difíciles. 

Según lo que sostiene Jerome Bruner, la actividad lúdico-juguetona constituyó un 

aprendizaje constructivista mediante la cual los niños y las niñas van construyendo 

conocimiento a partir de la exploración y la experimentación, ya que el lúdico-juguetón 
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consiste en que los niños y las niñas simplifican la realidad de los conceptos complejos y 

favorecen directa o indirectamente la adquisición de habilidades en la resolución de 

problemas y en el pensamiento crítico (Bruner, 1976). También, el lúdico-juguetón facilita 

la incorporación de ciertas reglas y de ciertas normas sociales y, por tanto, también promueve 

el desarrollo cultural. 

Según Huizinga (1949) el lúdico-juguetón es considerado un fenómeno cultural muy 

importante, el cual tiene la condición de trascender la simple utilidad práctica y se convierte 

en experiencias muy enriquecedoras en lo que hace a creatividad, socialización y 

significantes simbólicos. Vygotsky (1978), por su parte, sostiene que el lúdico-juguetón 

permite que los niños y las niñas practiquen habilidades futuras mediante la creación de 

situaciones ficticias / imaginarias y las integren en su desarrollo cultural y cognitivo. 

El juego también se lo describe como lúdico-juguetón por ser espontáneo, al nacer 

de la curiosidad y del deseo intrínseco del jugador/a y por su estructura flexible, en 

contraposición a lo que sucedería en actividades con reglas estrictas u objetivos 

preestablecidos (Sutton-Smith, 1997). El lúdico-juguetónes una actividad que se lleva a cabo 

con fines y objetivos lúdicos-juguetones y con fines de aprendizaje, así como también por 

ser voluntario, libre y reglado. Históricamente, ha habido muchos autores que han trabajado 

el concepto de juego, pero cada uno de ellos lo ha hecho de acuerdo con su propia perspectiva 

disciplinaria, ya sea filosófica, psicológica, pedagógica o antropológica. 

Teorías sobre el juego lúdico 

 la teoría sociocultural de lev Vygotsky considera el juego lúdico como un medio 

esencial para el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Vygotsky argumenta que el juego está 

íntimamente relacionado con la zona de desarrollo próximo (ZDP), ya que permite a los 

niños realizar actividades que aún no dominan completamente, con la ayuda de la 

imaginación y la interacción social. A través del juego simbólico, los niños no solo exploran 

su entorno, sino que también interiorizan normas y roles culturales, promoviendo el 

desarrollo de habilidades cognitivas y sociales (Vygotsky, 1978). Por ejemplo, un niño que 

simula ser maestro no solo juega, sino que también explora normas y comportamientos 

asociados a este rol.  

Vygotsky (1978) desde la teoría sociocultural, Vygotsky considera el juego lúdico 

como esencial para el desarrollo cognitivo. Argumenta que, a través del juego, los niños 
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operan en su zona de desarrollo próximo (ZDP), practicando habilidades que aún no 

dominan de manera independiente. Para él, el juego lúdico es una forma de explorar y 

comprender roles sociales y normas culturales. 

Jean Piaget propuso que el juego lúdico está estrechamente vinculado al desarrollo 

cognitivo y pasa por tres etapas principales: el juego sensoriomotor, el juego simbólico y el 

juego de reglas. Durante la etapa sensoriomotora, los niños exploran el mundo mediante sus 

sentidos y movimientos. En la etapa simbólica, usan la imaginación para crear escenarios 

ficticios. Finalmente, el juego de reglas emerge en la niñez tardía, cuando los niños 

comprenden y respetan normas establecidas, lo cual refleja su desarrollo lógico y social 

(Piaget, 1962). Estas etapas demuestran que el juego no solo es una actividad de 

entretenimiento, sino una herramienta de aprendizaje fundamental. 

Piaget (1962) desde su teoría del desarrollo cognitivo, Piaget describe el juego lúdico 

como un reflejo del proceso de asimilación y acomodación. Según él, los niños utilizan el 

juego para integrar nuevas experiencias en sus esquemas mentales, favoreciendo el 

aprendizaje y la imaginación. Freud (1920) destacó el aspecto emocional del juego lúdico, 

viéndolo como un mecanismo para procesar deseos inconscientes y resolver conflictos 

internos. A través del juego, los niños expresan y liberan emociones reprimidas, 

promoviendo la estabilidad emocional.  Karl Groos (1898) argumentó que el juego es una 

forma de "práctica preparatoria" para la vida adulta. Según él, actividades lúdicas como 

correr, imitar y construir son fundamentales para desarrollar habilidades necesarias en el 

futuro. Tanto Vygotsky (1978) como jean Piaget consideran que el juego está íntimamente 

vinculado al desarrollo cognitivo, no obstante, ambos refuerzan aspectos diferentes del 

mismo. 

Jean Piaget considera que el juego pasa por tres etapas de desarrollo, las cuales son: 

el juego sensoriomotor, el juego simbólico y el juego de reglas. En el primer tipo de juego, 

que se corresponde con el desarrollo cognitivo del niño en la etapa de juego sensoriomotor, 

el niño explora la realidad a través de sus sentidos y movimientos. El segundo tipo de juego, 

el simbólico, surge a partir de la etapa anterior, y se caracteriza por la utilización de la 

imaginación para crear mundos ficticios. Para Piaget, el juego de reglas se produce en la 

niñez tardía, cuando el niño empieza a comprender las reglas sociales que llevan a cabo, lo 

que a la postre indica que existe un desarrollo lógico y social (Piaget, 1962). En resumen, 

este autor sostiene que el juego no es únicamente entendido como forma de entretenimiento, 
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sino que se debe interpelar y formular el juego como herramienta participativa de 

aprendizaje. 

Paralelamente, Vygotsky sostiene que, a partir del juego, se puede operar dentro de 

la zona de desarrollo próximo (ZDP) lo que supone una práctica de destrezas que el niño aún 

no ha adquirido de manera independiente. Por ello, el juego también se puede entender como 

acceso a los modos de comprender roles sociales y normas culturales o a través del juego los 

niños exploran también las normas en el rol social, lo que se conoce como desarrollo social 

y cognitivo (Vygotsky, 1978). Un niño que imita el rol de maestro no es sólo un niño que 

juega, sino que al mismo tiempo está explorando normas sobre ese rol. 

Piaget (1962) en su teoría del desarrollo cognitivo, Piaget habla de este tipo de juego 

lúdico como una manifestación del proceso de la asimilación y acomodación. En opinión de 

Piaget, los niños utilizan el juego para coordinar estas experiencias nuevas en sus esquemas 

mentales, favoreciendo, de esta forma, el proceso de aprendizaje y la imaginación. Freud 

(1920) por su parte destacó el carácter emocional de esto, considerándolo como un 

mecanismo para resolver deseos inconscientes y conflictos personales. El juego permite a 

los niños expresar y liberar emociones reprimidas, fomentando con ello la estabilidad 

emocional. Por su parte, Karl Groos (1898) hablaba de que el juego es una forma de "práctica 

preparatoria" para la vida; según él, el propio juego, a través de actividades lúdicas como 

correr, imitar o construir, era una forma de desarrollar habilidades necesarias para el futuro. 

Dimensiones del juego lúdico 

El juego lúdico también tiene diversas dimensiones de carácter cultural, psicológica, 

social y educativa. En los juegos lúdicos, las dimensiones de manipulación, construcción, 

simbólico y motor hacen referencia a diferentes tipos de las interacciones que los jugadores 

desarrollan con los objetos, las ideas y con su realidad a la hora del juego. Cada una de estas 

dimensiones de juego tiene un enfoque diverso en el desarrollo de habilidades y en la forma 

en que los jugadores se relacionan con el juego que se está llevando a cabo. 

Motor: esta dimensión hace referencia a la utilización de habilidades físicas en el 

juego; se refiere a saber correr, saltar, bailar o cualquier otra actividad que suponga el 

movimiento del cuerpo. Bajo la opinión de Erikson, el desarrollo motor está estrechamente 

ligado a la autoestima y a la confianza de los niños, ya que a través del control del propio 

cuerpo los jugadores van desarrollando su independencia o su conciencia corporal. 
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La dimensión motora del juego lúdico se refiere a la interacción física del niño con 

el entorno mediante actividades que requieren el uso del cuerpo; puesto que el juego motriz 

es esencial para que los niños desarrollen sus habilidades físicas, cognitivas y sociales; 

además, se refiere a la capacidad de los niños para utilizar su cuerpo y movimientos en 

actividades de juego. Incluye el desarrollo de habilidades motoras gruesas (como correr, 

saltar) y finas (como manipular objetos pequeños) (Gallahue & Ozmun, 2020), estas 

acciones favorecen el desarrollo de habilidades motoras gruesas y finas, como el equilibrio, 

la coordinación y la fuerza. La participación en juegos motores permite a los niños mejorar 

sus capacidades físicas mientras interactúan socialmente con sus pares y favorecen la 

actividad motriz no sólo son importantes para el desarrollo físico, sino también para la 

socialización, la cooperación en el juego. 

Simbólico: el juego simbólico es aquel en el que los jugadores ejercen su 

representación de situaciones de la vida real o inventan mundos de ficción, otorgando a los 

objetos - reales o ficticios - un sentido y significado que no poseen en la realidad. De esta 

forma hace referencia a la capacidad de los niños para usar objetos, palabras o gestos para 

representar otros objetos o situaciones a través del juego simbólico, los niños adquieren 

destrezas cognitivas esenciales, como la resolución de problemas y el uso de la imaginación 

para crear narrativas (Ginsburg, (2019), el juego simbólico permite a los niños recrear 

situaciones cotidianas, desarrollando su capacidad de pensar abstractamente. 

La dimensión simbólica del juego lúdico involucra el uso de la imaginación y la 

representación de objetos o situaciones que no están presentes en la realidad, ya que la forma 

de juego es fundamental para el desarrollo cognitivo y la creatividad. El juego simbólico 

fomenta la creatividad y el pensamiento abstracto (Bjorklund, 2020). Es el juego que tiene 

un carácter básico en el proceso de desarrollo social y emocional, tal como señala Lev 

Vygotsky, señalando que la práctica del juego sustitutivo es clave en el desarrollo de la 

imaginación y la capacidad de comprender los puntos de vista de las otras personas. Con 

esta práctica, los niños explican y entienden las normas sociales, cómo se asumen las cosas 

o cómo se organizan las relaciones interpersonales. 

Constitución: en esta dimensión el juego admite la mezcla o constitución de 

estructuras, bien sean bloques o materiales, piezas de construcción o cualquier material. La 

constitución ayuda a estimular la creatividad, razonamiento lógico y resolución de 

problemas. Los juegos de construcción permiten a los niños mejorar su capacidad de 
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planificar y organizar, promoviendo el pensamiento lógico y el desarrollo de habilidades 

motoras finas, se refiere a la base biológica y psicológica que influye en el desarrollo de los 

niños durante el juego (Panksepp, 2020). Por ejemplo, tal como manifiesta Vygotsky, los 

juegos de construcción son juegos fundamentales para el desarrollo del pensamiento 

abstracto pues aquellos permiten al niño experimentar con relaciones espaciales y la 

organización de un mundo gestionado por medio de las acciones que se realizan en él 

mediante los objetos. 

La dimensión de construcción en el juego lúdico se refiere a la actividad de construir, 

ya sea con bloques, materiales o el propio entorno; este tipo de juego promueve habilidades 

cognitivas y de resolución de problemas, al permitir a los niños experimentar con estructuras 

y formas. La construcción en el juego facilita la comprensión de conceptos espaciales, como 

el equilibrio y la simetría, incluye factores como la genética, la salud y el bienestar, que 

impactan el rendimiento en el juego y la participación (Cordero & Rivera, 2021). 

Manipulación: esta dimensión hace alusión al uso de las manos y de los sentidos 

para apoderarse de los objetos dentro del entorno del juego. Se refiere al saber controlar, 

mover y/o transformar deliberadamente los objetos; concepto que atañe a los juegos de mesa, 

a los juguetes o a las actividades físicas que conllevan una destreza manual. El juego de 

manipulación promueve la exploración activa del entorno, facilitando la comprensión de las 

propiedades físicas de los objetos (Hernández et al., 2022), así como la manipulación de 

objetos en el juego ayuda a los niños a desarrollar habilidades motoras finas y mejora su 

capacidad de percepción táctil (Goodway & Branta, 2022). 

La dimensión de manipulación en el juego lúdico está relacionada con el uso de 

objetos y materiales por parte de los niños para interactuar y explorar su entorno. La 

manipulación promueve el desarrollo de la motricidad fina y la coordinación visomotriz. La 

manipulación en el juego implica la interacción física con objetos, lo que ayuda a desarrollar 

destrezas motoras finas, coordinación y comprensión de las propiedades de los objetos 

(Barros & García, 2019). En este sentido el juego de manipulación, a modo de Jean Piaget, 

es un juego fundamental para el desarrollo cognitivo ya que mediante la acción directa sobre 

los objetos el niño desarrolla conceptos relacionados con la causalidad y su desarrollo motor. 
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Desarrollo psicomotor  

La progresión de las habilidades motoras, cognitivas, emocionales y sociales que 

tiene lugar desde la infancia hasta la adultez, el desarrollo psicomotor se encuentra 

claramente caracterizado por unos modelos esperables que dependen de lo biológico, pero 

también del medio. Amatruda (1947) consideran el desarrollo psicomotor como secuencias 

predecibles y organizadas de patrones de maduración, es decir, el desarrollo psicomotor va 

acompañado de un cronógrafo genéticamente determinado, aunque influido por los factores 

externos. Mencionan la importancia de conocer los hitos del desarrollo motor: el niño que 

se sienta, el que gatea, etc.  

Piaget, (1952), a pesar de ser más célebre en sus teorías de desarrollo cognitivo, 

reconoce la relación estrecha entre el desarrollo psicomotor y el aprendizaje de habilidades 

cognitivas, para Piaget los movimientos motores y la relación física con el medio han de 

prevalecer para ir construyendo esquemas de aprendizaje entre las personas.  

Vygotsky (1978), desde su enfoque sociocultural, responde a una determinación del 

desarrollo psicomotor, la cual pone de manifiesto que el desarrollo de la praxia, no sólo es 

el resultado de lo biológico sino también de la investigación social y de un aprendizaje 

mediado culturalmente (el uso de herramientas y el lenguaje, etc.). 

 Erikson (1963), en su teoría centrada en lo psicosocial, destaca que, aunque no es su 

enfoque principal, el desarrollo motor temprano puede desempeñar un papel importante en 

la generación de confianza y autonomía en las primeras etapas de la vida. El desarrollo 

psicomotor se evidencia en la psicomotricidad de los niños, que se manifiesta a través de dos 

componentes: uno relacionado con la maduración del cerebro (un componente biológico) y 

otro vinculado a las relaciones que se establecen mediante el movimiento y las acciones (un 

componente social). Este desarrollo resulta de la interacción entre la maduración cerebral y 

las relaciones que los niños establecen tanto con su entorno como con las personas. 

En el estudio actual, se utiliza la teoría del desarrollo psicomotor propuesta por 

Haeussler y Marchant (2009), basada en investigaciones de autores como Wallon (1976, 

1968), Gesell (1956), Osterrieta (1960), Ajuriaguerra (1970) y Piaget (1969, 1970). Estos 

investigadores coincidieron en la existencia de tres dimensiones clave en el desarrollo 

psicomotor: motricidad, coordinación y lenguaje. A partir de estas dimensiones, los autores 
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desarrollaron y estandarizaron el instrumento "Desarrollo 2-5 años" (TEPSI), utilizado para 

evaluar el desarrollo psicomotor en niños preescolares. 

Haeussler y Marchant (2009) señalaron que la coordinación, en términos generales, 

implica la manipulación de objetos, la percepción visual del movimiento, la imitación de 

acciones y la representación gráfica. Además, destacaron que estas funciones psicológicas 

son fundamentales en el desarrollo humano, ya que permiten la comunicación de 

pensamientos, emociones, significados y solicitudes, facilitando la organización del 

pensamiento y la expresión emocional. También enfatizaron que la conducta motriz está 

estrechamente relacionada con el movimiento y el espacio, un proceso que impacta todos 

los niveles de la psicología y el desarrollo mental, siguiendo un proceso ascendente y 

complejo, como lo plantean las leyes fundamentales de Cobos (1995). 

Estas dimensiones no funcionan de forma separada, tampoco se desarrollan de un 

modo automático; van siguiendo un camino ascendente, ser complejo similar al que expresa 

la de las dos leyes fundamentales de Cobos (1995): ley cabeza-cola: la ley de cabeza-cola, 

según estas dos leyes básicas, el cuerpo se controla cerca del eje de la cabeza (las manos se 

controlan antes que las piernas, y el eje proximal-distal, por tanto, controla primero aquellas 

partes del cuerpo que se encuentran más cercanas al eje del cuerpo o a la línea imaginaria 

que lo divide en dos mitades simétricas de arriba a abajo (controla primero las manos, 

después los dedos). (pág. 23). 

Esto también lo comparte Ibáñez, Mudarra y Alfonso (2004) cuando afirman que el 

desarrollo psicomotor es el paso de una fase inicial del control del cuerpo -rígido, excesivo, 

descoordinado- hasta un ritmo espontáneo y controlado de movimientos más complejos, 

rítmicos, sutiles, eficientes de flexión, extensión, locomoción, etc. (p. 112). 

Teorías del desarrollo psicomotor 

El desarrollo psicomotor es estudiado a través de diferentes teorías propuestas por 

autores que analizan la relación entre el movimiento, el aprendizaje y la interacción social. 

Estas teorías destacan aspectos biológicos, cognitivos y socioculturales, explicando cómo 

los niños adquieren habilidades motoras y cognitivas esenciales a lo largo de su vida. 

Arnold Gesell desarrolló la teoría de la maduración, que sostiene que el desarrollo 

psicomotor sigue un patrón predecible basado en la maduración biológica del sistema 

nervioso central. Según Gesell, el progreso en habilidades como gatear, caminar o manipular 
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objetos depende principalmente de factores genéticos, aunque reconoce que el entorno puede 

influir en la velocidad del desarrollo. Esta teoría resalta la importancia de los hitos del 

desarrollo para evaluar el crecimiento infantil. 

Jean Piaget, desde su teoría del desarrollo cognitivo, vinculó el desarrollo psicomotor 

con la construcción de esquemas mentales. Según Piaget, las acciones motoras del niño, 

como explorar objetos o manipular su entorno, son esenciales para el desarrollo de las 

estructuras cognitivas. En las primeras etapas, el niño aprende a coordinar sus movimientos 

a través de la interacción con el ambiente, lo que facilita su aprendizaje y adaptación. 

Lev Vygotsky, en su enfoque sociocultural, argumentó que el desarrollo psicomotor 

está profundamente influenciado por el contexto social y cultural. Según Vygotsky, las 

habilidades motoras y cognitivas no se desarrollan de manera aislada, sino mediante la 

interacción con otras personas, quienes actúan como mediadores del aprendizaje. Las 

actividades guiadas y la comunicación con los cuidadores son esenciales para que los niños 

avancen en su desarrollo psicomotor. 

Erik Erikson, aunque su enfoque se centra más en el desarrollo psicosocial, señala 

que el desarrollo psicomotor es fundamental durante las primeras etapas de la vida. Por 

ejemplo, habilidades como caminar o manipular objetos contribuyen a la construcción de la 

autonomía y la confianza en uno mismo, especialmente en las etapas iniciales de su teoría 

del desarrollo psicosocial. 

En conjunto, estas teorías muestran que el desarrollo psicomotor no solo depende de 

factores biológicos, sino que también está influenciado por el aprendizaje, el contexto 

cultural y las interacciones sociales. 

Dimensiones del desarrollo psicomotor 

La dimensión de coordinación; es esencial para el desarrollo psicomotor ya que 

permite ejecutar movimientos de forma eficiente. Esta dimensión se descompone a su vez 

en coordinación motriz gruesa y coordinación motriz fina. La motricidad gruesa incluye 

actividades como correr, saltar, girar, etc. Y es la base que permite al individuo alcanzar un 

cierto control postural y un desplazamiento; La coordinación psicomotriz se refiere a la 

capacidad para organizar y controlar movimientos físicos de manera eficiente y precisa. Es 

fundamental para realizar tareas que requieren una sincronización de acciones, como lanzar 

una pelota o escribir (Gabbard & Cupps, 2020). 
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Las habilidades de motricidad gruesa comienzan a desarrollarse en los primeros 

meses de vida, cuando el niño o la niña aprende a sostener la cabeza, sentarse y gatear. Por 

otro lado, la motricidad fina se desarrolla de manera más gradual, ya que implica 

movimientos más pequeños y precisos, como abotonar, usar tijeras o dibujar. Este desarrollo 

es más lento porque requiere un mayor control de los músculos pequeños, especialmente los 

de las manos y los dedos, así como una mejor coordinación entre la visión y las acciones que 

se pueden realizar. La práctica y la estimulación son fundamentales para un buen nivel de 

coordinación motriz, dado que la repetición de las mismas actividades permite reforzar los 

circuitos neuronales asociados.  

La dimensión del lenguaje; es una dimensión que integra habilidades cognitivas 

sociales y motoras. El lenguaje receptivo comienza antes de nacer dado que el feto es capaz 

de ir escuchando los sonidos del entorno; posteriormente al nacer, los bebés comienzan a 

entender palabras y frases simples, gradualmente van pasando a instrucciones más 

complejas. El lenguaje dentro del desarrollo psicomotor hace referencia a la capacidad de 

expresar y comprender sonidos, palabras y estructuras lingüísticas. La coordinación entre 

habilidades motoras y cognitivas es esencial para la adquisición del lenguaje, pues implica 

tanto la producción de sonidos como la comprensión y uso de palabras (Hargrove & 

Berninger, 2022). 

El habla expresiva se va formando poco a poco, iniciando con balbuceos y sonidos 

que se producen entre los 2 y 3 meses de edad, y luego las primeras palabras aparecen 

alrededor del primer año de vida. Durante los años preescolares, los niños amplían su 

vocabulario y comienzan a formar oraciones más complejas. El desarrollo del lenguaje no 

solo depende de la maduración del cerebro, sino también de la interacción social y la 

estimulación del entorno. Actividades como leer cuentos, interactuar con los niños y 

exponerlos a ambientes ricos en vocabulario son fundamentales para esta área. 

La dimensión motriz; abarca un conjunto de habilidades que permiten a una persona 

controlar sus movimientos para interactuar con su entorno. Las habilidades motoras incluyen 

las capacidades necesarias para moverse y explorar el mundo, como saltar, correr y lanzar. 

Estas habilidades se inician desde el nacimiento como reflejos innatos que posteriormente 

se convierten en acciones voluntarias. El desarrollo motriz implica la evolución de 

habilidades motoras gruesas (como caminar y correr) y finas (como escribir y manipular 
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objetos pequeños). Es crucial en las primeras etapas del desarrollo psicomotor, ya que 

establece la base para otras habilidades cognitivas y sociales (Cordero & Rivera, 2021). 

Las habilidades motoras finas, requieren mayor precisión y se desarrollan a medida 

que el niño desarrolla el control de músculos pequeños. Habilidades como agarrar objetos, 

colorear o escribir requieren coordinación ojo-mano. El desarrollo de ambas habilidades 

motoras es gradual y depende de factores como la práctica y experiencia ambiental, además, 

son esenciales para ganar independencia y afrontar los desafíos de la vida diaria y escolar. 

Estas dimensiones no se desarrollan de forma aislada, sino están interrelacionadas, 

ya que actividades como escribir o dibujar requieren habilidades motoras finas, que a su vez 

apoyan el aprendizaje del lenguaje escrito. Asimismo, es importante el desarrollo de la 

motricidad gruesa para la exploración del entorno, lo que fomenta el uso del lenguaje 

receptivo y expresivo al interactuar con los demás. Finalmente, un adecuado desarrollo de 

todas estas áreas es fundamental para lograr un desarrollo integral que favorezca el 

aprendizaje, la autonomía y la interacción social. 

2.3. Hipótesis 

Hipótesis general 

Hi: Entre el Juego lúdico y desarrollo psicomotor existe relación directa y 

significativa en los niños de cinco años de la Institución Educativa 14761 de 

Piura, 2024. 

Ho: Entre el Juego lúdico y desarrollo psicomotor no existe relación en los niños de 

cinco años de la Institución Educativa 14761 de Piura, 2024. 

Hipótesis específica 

H1: Entre el Juego motor lúdico y desarrollo psicomotor existe relación directa en los 

niños de cinco años de la Institución Educativa 14761 de Piura, 2024. 

H2: Entre el Juego simbólico lúdico y desarrollo psicomotor existe relación directa 

en los niños de cinco años de la Institución Educativa 14761 de Piura, 2024. 
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H3: Entre el Juego de construcción lúdico y desarrollo psicomotor existe relación 

directa en los niños de cinco años de la Institución Educativa 14761 de Piura, 

2024. 

H4: Entre el Juego de manipulación lúdico y desarrollo psicomotor existe relación 

directa en los niños de cinco años de la Institución Educativa 14761 de Piura, 

2024. 

H5: El nivel que caracteriza el juego lúdico y el desarrollo psicomotor alto en los 

niños de cinco años de la institución educativa 14761 de Piura.  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Nivel, tipo y diseño de investigación 

Ámbito temporal y espacial. El estudio tuvo lugar en el distrito de La Huaca, en la 

provincia de Paita, región Piura, específicamente en una zona llamada La Huaca, que alberga 

varias Instituciones de Educación Inicial. Esta investigación se desarrolló en 2024, con un 

grupo de niños y niñas de cinco años de la institución educativa escogida, dentro del aula 

asignada para el estudio "Los Cariñositos". 

Tipo de investigación. Este trabajo se clasifica como una investigación básica, 

también conocida como fundamental o pura, tal como lo definen Sánchez y Reyes (2020). 

Este tipo de investigación busca generar nuevos saberes y recolectar información sobre un 

tema específico, con el objetivo de aportar al progreso del conocimiento científico en ese 

campo. El estudio no se enfoca en la aplicación directa de estos conocimientos, sino en la 

comprensión y el análisis de un fenómeno específico (p. 36). El propósito de este estudio 

fue analizar cómo los juegos lúdicos influyen en el desarrollo psicomotor de los niños de 

cinco años en el contexto de la Educación Inicial. 

Nivel de investigación. De acuerdo con Sánchez y Reyes (2015), el estudio es de 

tipo descriptivo, ya que permitió examinar una situación concreta dentro de un contexto 

específico en términos de tiempo y espacio. Este enfoque busca recolectar información 

detallada sobre el estado actual del fenómeno en cuestión (p. 40). En este caso, se analizó la 

relación entre las actividades lúdicas y el desarrollo psicomotor de los niños de 5 años, 

considerando si dicha relación era positiva, negativa, significativa o de escasa relevancia. 

Diseño de investigación. Se adoptó un diseño descriptivo correlacional, según 

Sánchez y Reyes (2015), ya que se centró en identificar el grado de relación entre dos 

variables de interés dentro de una muestra específica, en este caso, los niños y niñas de cinco 

años de la Educación Inicial en el Distrito de La Huaca. El propósito fue determinar si existe 

una conexión entre las actividades lúdicas y el desarrollo psicomotor de los estudiantes. 

El esquema adoptado es el siguiente:  
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En este contexto: 

M: Hace referencia a la muestra elegida, compuesta por niños y niñas de cinco años 

de la I.E.I. N° 14761. 

O1: Representa la recopilación de información relacionada con la primera variable, 

que son las actividades lúdicas. 

O2: Indica la recolección de datos correspondientes a la segunda variable, el 

desarrollo psicomotor. 

R: Señala la posible relación que puede existir entre ambas variables de estudio.  

3.2. Población y muestra 

La población estuvo compuesta por 20 niños y niñas de 5 años de Educación Inicial 

del Distrito de la Huaca. La muestra, también fue de 20 niños y niñas de 5 años de Educación 

Inicial del mismo distrito. El muestreo utilizado fue no probabilístico o dirigido, según lo 

mencionado por Hernández, Fernández y Baptista (2014), ya que se basa en un 

procedimiento de selección guiado por las características de la investigación, en lugar de 

seguir un criterio estadístico de generalización. (p. 189) 

Tabla 1 

Distribución de la población de estudiantes de la institución educativa N° 14761 

Macacará. 

Nivel F M Total 

Inicial 5 años 13 7 20 

Nota. Nómina de matrícula, 2024. 

Muestra 

La muestra estará constituida por 20 niños de 5 años de la Institución Educativa N° 

14761 Macacara 

Tabla 2 

Muestra de estudio de tres años de la institución educativa N° 14761 Macacara. 

Nivel F M Total 

Inicial 5 años 13 7 20 
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Muestreo  

El muestreo que se utilizó fue por conveniencia, es un muestreo que ayudó al 

investigador a elegir su muestra de estudio, y a través de ello, le permitió observar las 

características más adecuada del investigado teniendo en cuenta la fiabilidad de los 

objetivos que se ha propuesto (Arias et al, 2022). 

 

Criterios de selección de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión  

Se incluyó en la muestra de estudio a aquellos estudiantes que cumplieron con los 

siguientes criterios: asistieron regularmente a clases sin registrar inasistencias injustificadas, 

lo cual garantizo su participación activa en las actividades programadas. Además, fue 

requisito indispensable que los padres de los estudiantes firmen el consentimiento 

informado, asegurando el conocimiento y la aceptación de su participación en el estudio. 

Finalmente, fueron seleccionados los estudiantes que se encontraron matriculados en la 

Institución Educativa N° 14761 Macacara. durante el año 2024. 

Criterios de exclusión  

Se excluyeron del estudio aquellos estudiantes que presentaron inasistencias 

recurrentes a las clases, ya que su participación inconsistente pudo afectar los resultados. 

También no participaron de la muestra los estudiantes cuyos padres no firmaron el 

consentimiento informado, este documento es esencial para garantizar los derechos y la ética 

en la investigación. Asimismo, no se consideró a los estudiantes con habilidades diferentes 

que puedan requerir enfoques o metodologías distintas, asegurando que la investigación sea 

homogénea en sus condiciones. Por último, se excluyeron a aquellos estudiantes que no 

estuvieron matriculados en la institución, ya que no forman parte del grupo objetivo de 

estudio  

3.3. Variables. Definición y operacionalización 

Definición de variables  

Variable 1:  
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Juegos lúdicos. La actividad lúdica es un motor de desarrollo porque ayuda a crear 

constantemente zonas de desarrollo próximo. Además, se establece que el juego tiene una 

naturaleza social, resultado de la cooperación. (Vygotsky, 1989). 

Variable 2:  

Desarrollo psicomotor. “Es la madurez psicológica y motora que tiene un niño en relación 

a tres áreas básicas: coordinación visomotora, lenguaje y motricidad, relacionada a otros 

aspectos que hacen más complejo dicho desarrollo para la praxis en la v ida diaria” 

(Haeussler & Marchant, 2009. 

VARIABLE DIMENSIONES ÍTEMS ESCALA INSTRUMENTO 

Juegos 

lúdicos 

Motor  - Efectúa movimientos 
libres con seguridad  
- Corre libremente por el 
patio  
- Se desplaza por el patio 
libremente  
- Baila al compás de 
instrumento musical  
- Baila al a través de 
video musical  
- Sigue ejemplo del juego 
mostrado  
- Repite el juego de los 
demás  
- Salta en forma 
espontánea por patio  
- Salta con los dos pies 
en el patio  

Si (3)  
No (2)  
Desconoce 

(1)  

Lista de cotejo  

Simbólico  - Representa personajes 
en juego de roles  
- Imita a su familia en 
juego de roles  
- utiliza materiales del 
aula para representar 
objetos de su entorno  
- Emplea materiales para 
representar a los seres 
vivos  
- Realiza sonidos 
onomatopéyicos de los 
animales  

Construcción   
- Realiza juegos con 
bloques o cubos  
- Utiliza cajas y cartones 
para jugar  
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- Emplea juegos con 
enhebrados y ensarte  

Manipulación  - Utiliza materiales de 
manera continua 
(semillas granos, etc.)  
- Emplea agua y arena 
para jugar  
- Realiza juguetes que se 
identifican  

Desarrollo 

psicomotor  

Coordinación  - Traslada agua de un 
vaso a otro sin derramar 
(Dos vasos)  
- Construye un puente 
con tres cubos como 
modelo  
- Construye una torre de 
8 o más cubos (Doce 
cubos)  
- Desabotona (Estuche)  
- Abotona (Estuche)  
- Enhebra aguja (Aguja 
de lana; hilo)  
- Desata cordones 
(Tablero c/ cordón)  

Si (1)  
No (2)  

Test de 

desarrollo 

psicomotor  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Para recolectar datos sobre la variable actividades lúdicas, se utilizó la observación, 

siguiendo la propuesta de Carrasco (2019), quien la define como un proceso sistemático de 

obtención, recopilación y registro de datos empíricos sobre un objeto, evento o 

comportamiento humano, con el fin de procesarlos y convertirlos en información (p. 282). 

El instrumento aplicado fue una Lista de Cotejo, definida por Romo-Martínez (2015) como 

una herramienta útil para la evaluación mediante observación, donde se registran las 

características o aspectos relevantes para determinar su presencia o ausencia (p. 110). 

El instrumento empleado consistió en una adaptación de la Ficha de Observación 

validada por Perea (2017), conocida como Lista de Cotejo, que abarcó 20 ítems distribuidos 

en dimensiones como motor, simbólico, construcción y manipulación. Esta lista fue aplicada 

de manera individual durante aproximadamente 25 a 30 minutos, utilizando opciones de 

verificación: Sí (2 puntos), No (1 puntos)  

Para la variable desarrollo psicomotor, se utilizó la encuesta como técnica de 

recolección de datos, según Carrasco (2019), quien la define como una técnica de 

investigación social para la exploración y recopilación de datos mediante preguntas 
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formuladas directamente o indirectamente a los participantes del estudio (p. 314). Como 

instrumento se aplicó el Test de Desarrollo Psicomotor, que se compone de reactivos 

estandarizados diseñados para inducir respuestas (Sánchez & Reyes, 2015, p. 151). 

El Test de Desarrollo Psicomotor utilizado es el TEPSI, validado por Jimeno (2018) 

en su décima versión, con la autoría de Haeussler y Marchant (2009). Este test consta de 52 

ítems y evalúa tres dimensiones: coordinación, lenguaje y motricidad. Está diseñado para 

niños y niñas de 2 a 5 años, y se aplica de manera individual en un lapso de 30 a 40 minutos, 

donde se asigna un punto (2) si la actividad se ejecuta correctamente y un punto (1) si no se 

realiza. (Ministerio de Salud, 2009, pp. 9-10) 

3.5. Método de análisis de datos 

Los datos obtenidos a través de la aplicación del instrumento fueron procesados 

utilizando el software estadístico SPSS v.25. Los resultados se presentaron inicialmente de 

forma descriptiva mediante tablas de frecuencia y gráficos, para luego realizar un análisis 

inferencial con el fin de establecer la relación entre las variables. Es decir, se aplicaron 

técnicas de estadística descriptiva e inferencial. Para determinar la correlación entre las 

variables, se utilizó la prueba de Rho de Spearman, con el objetivo de identificar el 

coeficiente de correlación. Según Niño (2011), el plan de análisis define los criterios a seguir, 

tales como el uso de números, tablas de frecuencias y gráficos para explicar las 

características de los datos, y tablas de distribución de frecuencias para mostrar la relación 

entre las variables. 

3.6. Aspectos éticos 

El estudio se alineo de acuerdo a los principios éticos de la ULADECH (2024), 

asegurando la integridad y el respeto hacia los participantes y el entorno. 

Cuidado del medio ambiente: El estudio empleó materiales y recursos de manera 

responsable, minimizando el impacto ambiental y promoviendo un entorno limpio en las 

actividades con los niños. 

Respeto y protección de los derechos de los intervinientes: Se garantizó la protección 

de los derechos de los preescolares, manteniendo en confidencialidad de sus datos y 

asegurando que el estudio no genere ningún tipo de daño o incomodidad. 



 
 

  
25 

 
 

 

Beneficencia y no maleficencia: Las actividades del estudio se diseñó para contribuir 

positivamente al desarrollo psicomotor de los niños, evitando prácticas que puedan ser 

invasivas o que afecten su bienestar físico y emocional. 

Libre participación por propia voluntad: Los padres y representantes de los 

preescolares decidieron la participación de los niños en el estudio sin presión alguna, y se 

les comunico que podían retirarse en cualquier momento si así lo desean. 

Justicia: El estudio busco proporcionar igualdad de condiciones para todos los 

participantes, asegurando que cada niño tenga las mismas oportunidades de intervención y 

beneficios. 

Integridad y honestidad: Los datos que se recolectaron y analizaron de manera ética, 

fue respetado de acuerdo a los resultados obtenidos sin realizar ninguna manipulación. 
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IV. RESULTADOS 

Es esencial destacar los datos con los que se ha trabajado para el estudio por lo cual 

se aplica la estadística descriptiva. 

Tabla 3 
Nivel que caracteriza los juegos lúdicos y sus dimensiones en niños 

  

Alto Medio Bajo 
fi % fi % fi % 

Motor 3 15.0 2 10.0 15 75.0 

Simbólico 3 15.0 2 10.0 15 75.0 

Construcción 4 20.0 8 40.0 8 40.0 

Manipulación 4 20.0 9 45.0 7 35.0 

Juego lúdico  3 15.0 1 5.0 16 80.0 

Nota. A base de datos estadísticos 

Figura 1 

Gráfico de barras del nivel que caracteriza los juegos lúdicos y sus dimensiones en niños 

 
Nota. A base de datos estadísticos 

Los resultados de la investigación sobre el juego lúdico y el desarrollo psicomotor en los 

niños de cinco años de la Institución Educativa 14761 de Piura muestran que la mayoría de 

los niños se ubican en el nivel bajo en las dimensiones motor (75.0 %), simbólico (75.0 %) 

y juego lúdico general (80.0 %). En la dimensión de construcción, los resultados están 

distribuidos equitativamente entre los niveles bajo (40.0 %) y medio (40.0 %), mientras que 
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en manipulación predomina el nivel medio (45.0 %), seguido del bajo (35.0 %). Este patrón 

evidencia un desempeño limitado en las habilidades psicomotoras generales y específicas, 

destacándose un porcentaje reducido de niños en el nivel alto en todas las dimensiones. Estos 

resultados reflejan una necesidad significativa de promover actividades lúdicas diseñadas 

para estimular el desarrollo psicomotor, especialmente en las dimensiones motoras, 

simbólicas y de juego lúdico integral. 

Tabla 4 
Estadístico del nivel que caracteriza el desarrollo psicomotor y sus dimensiones en niños 

  

Alto Medio Bajo 

fi % fi % fi % 

Coordinación 3 15.0 6 30.0 11 55.0 

Lenguaje 4 20.0 3 15.0 13 65.0 

Motricidad 4 20.0 4 20.0 12 60.0 

Desarrollo psicomotor  3 15.0 3 15.0 14 70.0 

 

Nota. A base de datos estadísticos 

Figura 2 

Gráfico de barras del desarrollo psicomotor y sus dimensiones en niños 

 

Nota. A base de datos estadísticos 
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Los resultados del estudio sobre el juego lúdico y el desarrollo psicomotor en los niños de 

cinco años de la Institución Educativa 14761 de Piura evidencian que la mayoría de los niños 

presentan un nivel bajo en las dimensiones evaluadas: coordinación (55.0 %), lenguaje (65.0 

%), motricidad (60.0 %) y desarrollo psicomotor general (70.0 %). Los niveles medio y alto 

presentan proporciones menores, siendo los valores más altos observados en coordinación 

(30.0 % en nivel medio) y lenguaje y motricidad (20.0 % en nivel alto cada uno). Estos 

resultados reflejan limitaciones significativas en el desarrollo psicomotor global y sus 

dimensiones específicas, lo que sugiere la necesidad de implementar estrategias pedagógicas 

basadas en el juego lúdico para potenciar estas habilidades en los niños. 

Distribución de la normalidad 

Tabla 5 
Distribución de normalidad entre juego lingüístico y lenguaje oral y sus dimensiones en 

estudiantes preescolares  

Variable Obs W V z Prob>z 
Motor  20 0.90353 2.283 1.664 0.04805 

Simbólico  20 0.94077 1.402 0.681 0.24796 

Construcción  20 0.90059 2.353 1.725 0.04230 

Manipulación  20 0.91459 2.022 1.419 0.07800 

Juego lúdico 20 0.79838 4.772 3.150 0.00082 

Coordinación  20 0.95582 1.046 0.090 0.46410 

Lenguaje  20 0.96836 0.749 -0.583 0.71992 

Motricidad  20 0.91427 2.029 1.426 0.07692 

Desarrollo psicomotor 20 0.87775 2.894 2.141 0.01612 

Nota. A base de datos estadísticos 

Los resultados de la prueba de normalidad para las variables evaluadas en la investigación 

sobre el juego lúdico y el desarrollo psicomotor en los niños de cinco años de la Institución 

Educativa 14761 de Piura muestran que las variables motor (p = 0.04805), construcción (p 

= 0.04230), juego lúdico (p = 0.00082) y desarrollo psicomotor (p = 0.01612) no cumplen 

con el supuesto de normalidad (p < 0.05). En contraste, las variables simbólico (p = 0.24796), 

manipulación (p = 0.07800), coordinación (p = 0.46410), lenguaje (p = 0.71992) y 

motricidad (p = 0.07692) presentan una distribución normal (p > 0.05). Dado que algunas 

variables no cumplen con el supuesto de normalidad, se recomienda el uso de la prueba no 
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paramétrica de Rho de Spearman para evaluar las correlaciones, ya que es más apropiada 

para datos con distribuciones no normales (fig. 3). 

Figura 3 
Estadístico de normalidad de distribución entre juego lingüístico y lenguaje oral en 

estudiantes preescolares 

    

Nota. A base de datos estadísticos 

Luego de aplicar esta prueba se decide a aplicar la prueba no paramétrica de Rho de 

Spearman para el contraste de la hipótesis como se procede:  

Hi: Entre el juego lúdico y desarrollo psicomotor existe relación directa y significativa en los 

niños de cinco años de la institución educativa 14761 de Piura 

H0: Entre el juego lúdico y desarrollo psicomotor no existe relación en los niños de cinco 

años de la institución educativa 14761 de Piura 

Tabla 6 
Correlación de Rho de Spearman entre juego lúdico y el desarrollo psicomotor en niños 

  Juego lúdico 

Rho de Spearman 
Desarrollo 
psicomotor 

Coeficiente de 
correlación 

0.342 

Sig. (bilateral) 0.139 

N 20 

Nota. A base de datos estadísticos 
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Figura 4 
Gráfico de dispersión de juego lúdico y el desarrollo psicomotor en niños 

 

Nota. A base de datos estadísticos MINITAB 

Los resultados de la prueba de Rho de Spearman muestran un coeficiente de correlación de 𝑟𝑠 =0.342, indicando una correlación positiva baja entre el juego lúdico y el desarrollo 

psicomotor en los niños de cinco años de la Institución Educativa 14761 de Piura. Sin 

embargo, el valor de significancia bilateral es p = 0.139, mayor al nivel de significancia 

establecido (α=0.05), lo que implica que no hay evidencia suficiente para rechazar la 

hipótesis nula (H₀). Por lo tanto, se concluye que no se puede afirmar que exista una relación 

directa y significativa entre el juego lúdico y el desarrollo psicomotor en esta muestra de 

niños. Estos resultados sugieren que otros factores podrían estar influyendo en el desarrollo 

psicomotor, más allá de las actividades lúdicas evaluadas. 

Luego se procede a determinar con el contraste entre las hipótesis específicas de H1, H2, H3 

y H4 y como se estable las hipótesis a continuación:  
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Tabla 7 
Estadístico de correlación de Rho de Spearman entre dimensiones de juego lúdico entre el 

desarrollo psicomotor en niños 

  Motor Simbólico Construcción Manipulación 

Rho de 
Spearman 

Desarrollo 
psicomotor 

Coeficiente 
de 
correlación 

0.261 -0.058 0.002 0.246 

Sig. 
(bilateral) 

0.266 0.810 0.992 0.297 

N 20 20 20 20 

Nota. A base de datos estadísticos 

H1: Relación entre el juego motor lúdico y el desarrollo psicomotor 

El coeficiente de correlación de Spearman para el juego motor lúdico y el desarrollo 

psicomotor es r = 0.261, con un valor de significancia p = 0.266. Dado que p > 0.05, no se 

puede rechazar la hipótesis nula, lo que indica que no existe evidencia suficiente para afirmar 

una relación directa y significativa entre el juego motor lúdico y el desarrollo psicomotor en 

los niños estudiados. 

H2: Relación entre el juego simbólico lúdico y el desarrollo psicomotor 

El coeficiente de correlación para el juego simbólico lúdico y el desarrollo 

psicomotor es rs = −0.058, con p = 0.810. Este valor, al ser mayor a p > 0.05, lleva a no 

rechazar la hipótesis nula, indicando que no hay relación directa ni significativa entre el 

juego simbólico lúdico y el desarrollo psicomotor en esta muestra de niños. 

H3: Relación entre el juego de construcción lúdico y el desarrollo psicomotor 

El coeficiente de correlación para el juego de construcción lúdico y el desarrollo 

psicomotor es r = 0.002, con p = 0.992. Dado que p > 0.05, no se rechaza la hipótesis nula, 

lo que sugiere que no hay evidencia de una relación directa ni significativa entre el juego de 

construcción lúdico y el desarrollo psicomotor. 

H4: Relación entre el juego de manipulación lúdico y el desarrollo psicomotor 

El coeficiente de correlación para el juego de manipulación lúdico y el desarrollo 

psicomotor es rs = 0.246, con p = 0.297. Al igual que en las otras hipótesis, p > 0.05, por lo 
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que no se rechaza la hipótesis nula. Esto indica que no se puede establecer una relación 

directa ni significativa entre el juego de manipulación lúdico y el desarrollo psicomotor en 

esta población. 

En conclusión, en ninguna de las dimensiones evaluadas del juego lúdico se encontró 

evidencia estadísticamente significativa de una relación directa con el desarrollo psicomotor 

en los niños de la muestra. Esto sugiere la necesidad de explorar otros factores que puedan 

influir en este desarrollo. 
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V. DISCUSIÓN  

Determinar la relación entre el juego lúdico y desarrollo psicomotor existe relación 

directa y significativa en los niños de cinco años de la institución educativa 14761 de Piura, 

2024 

Los resultados de la investigación sobre el juego lúdico y el desarrollo psicomotor 

en los niños de cinco años de la Institución Educativa 14761 de Piura, con un coeficiente de 

correlación de Rho=0.342 donde p > 0.05, indican una relación positiva baja pero no 

significativa, lo que contrasta con investigaciones como las de Maiguashc (2024) y 

Salamanca (2024), que destacan el impacto positivo de las actividades lúdicas en el 

desarrollo lingüístico y la expresión oral en niños de educación inicial. Estas diferencias 

pueden atribuirse a que el desarrollo psicomotor integra dimensiones físicas y cognitivas 

más amplias que el lenguaje, lo que requiere estrategias pedagógicas más focalizadas para 

influir significativamente. Por otro lado, la teoría de Vygotsky (1978) y Halliday (2007) 

refuerzan la idea de que el juego es un motor esencial en el desarrollo infantil, no solo como 

actividad recreativa, sino como un medio para la construcción de habilidades cognitivas y 

lingüísticas, lo que sugiere que la relación entre el juego y el desarrollo psicomotor podría 

ser más evidente en un diseño longitudinal o con estrategias específicas. Las fortalezas de 

este estudio incluyen la exploración de un tema relevante en educación inicial, mientras que 

sus limitaciones residen en el tamaño de la muestra y el posible sesgo en la implementación 

de las actividades lúdicas, lo que destaca la necesidad de futuras investigaciones para 

entender mejor estas dinámicas. 

Determinar la relación entre el juego motor lúdico y el desarrollo psicomotor en los 

niños de cinco años de la institución educativa 14761 de Piura. 

Los resultados de la investigación, con un coeficiente de correlación Rh o= 0.261 y 

una significancia de p > 0.05, indican una relación baja y no significativa entre el juego 

motor lúdico y el desarrollo psicomotor en niños de cinco años, lo que contrasta con estudios 

como el de Casavilca (2019), que encontró que los juegos didácticos tienen un impacto 

positivo en el desarrollo psicomotor de niños de cuatro años, y el de Quirola (2024), que 

subrayó la importancia del juego en la motricidad gruesa en edades tempranas. Mientras 

Erikson destaca que el desarrollo motor fortalece la autoestima y la confianza al fomentar el 

control corporal y la independencia, Vygotsky (1978) resalta que el juego opera en la Zona 
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de Desarrollo Próximo (ZDP), facilitando la adquisición de habilidades físicas, sociales y 

cognitivas. Además, Groos (1898) y Piaget (1952) enfatizan que el juego motor es una 

práctica preparatoria para la vida y fundamental para construir esquemas cognitivos a través 

de la interacción física con el entorno. Las diferencias en los resultados podrían atribuirse a 

factores como el diseño de las actividades lúdicas, la intensidad de su implementación o el 

contexto específico del grupo estudiado. A pesar de estas limitaciones, la investigación 

destaca la importancia de fomentar juegos motores estructurados para maximizar su impacto 

en el desarrollo psicomotor, siendo necesario realizar estudios más amplios y controlados 

para validar estos hallazgos. 

Determinar la relación entre el juego simbólico lúdico y el desarrollo psicomotor en 

los niños de cinco años de la institución educativa 14761 de Piura 

Los resultados de la investigación muestran una correlación negativa muy baja 

(Rho=−0.058) y no significativa (p=0.810) entre el juego simbólico lúdico y el desarrollo 

psicomotor en niños de cinco años, lo que sugiere una ausencia de relación directa en el 

contexto estudiado. Estos hallazgos contrastan con investigaciones como las de Añamuru 

(2019), quien destacó que los juegos lúdicos favorecen el desarrollo psicomotor integral, y 

de Rodrigo (2020), quien encontró que los juegos tradicionales potencian habilidades 

motoras en niños de cinco años. Teóricos como Vygotsky (1978) y Piaget (1952) sostienen 

que el juego simbólico es esencial en el desarrollo social, emocional y cognitivo, permitiendo 

a los niños explorar roles, comprender normas sociales y practicar habilidades futuras. Sin 

embargo, la falta de correlación significativa en este estudio podría atribuirse a factores como 

la intensidad o diseño de las actividades simbólicas, las características del grupo estudiado 

o incluso limitaciones en la medición del impacto del juego en el desarrollo psicomotor. A 

pesar de esta discrepancia, el juego simbólico sigue siendo una herramienta valiosa en el 

desarrollo infantil, fomentando la creatividad, la imaginación y la empatía, aunque su 

influencia específica en el desarrollo psicomotor podría requerir intervenciones más 

estructuradas y estudios adicionales para comprender plenamente su alcance. 

Determinar la relación entre el juego de construcción lúdico y el desarrollo 

psicomotor en los niños de cinco años de la institución educativa 14761 de Piura 

Los resultados obtenidos en esta investigación, que muestran un coeficiente de 

correlación de Rho=0.002 y una significancia p > 0.05, indican que no existe una relación 
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significativa entre el juego de construcción lúdico y el desarrollo psicomotor en los niños de 

cinco años de la Institución Educativa 14761 de Piura. Este hallazgo contrasta con la teoría 

de Vygotsky (1978), quien sostiene que los juegos de construcción son fundamentales para 

el desarrollo del pensamiento abstracto, al permitir a los niños experimentar con relaciones 

espaciales y organizar su mundo mediante acciones con objetos. Además, Piaget (1952) 

vinculó las acciones motoras del niño con la construcción de esquemas mentales, sugiriendo 

que el juego de construcción es esencial para la coordinación motora y el desarrollo 

cognitivo. Aunque investigaciones como la de Guidotti & Granados (2019) y Chara-Góngora 

(2019) han demostrado la eficacia de actividades lúdicas y programas de psicomotricidad en 

el desarrollo psicomotor, en este estudio la ausencia de una correlación significativa podría 

estar influenciada por factores como la falta de intervención estructurada en el juego de 

construcción, la variabilidad en el tipo de juegos realizados o las limitaciones en la medición 

del impacto de estas actividades en el desarrollo motor. A pesar de esto, la teoría y otros 

estudios respaldan que el juego de construcción es valioso en el desarrollo infantil, aunque 

sus efectos específicos pueden depender del contexto y la forma en que se implementen las 

actividades. 

Determinar la relación entre el juego de manipulación lúdico y el desarrollo 

psicomotor en los niños de cinco años de la institución educativa 14761 de Piura 

Los resultados de esta investigación, que muestran un coeficiente de correlación de 

Rho = 0.246 y una significancia de p>0.05, sugieren que existe una relación débil, pero no 

estadísticamente significativa, entre el juego de manipulación lúdico y el desarrollo 

psicomotor en los niños de cinco años de la Institución Educativa 14761 de Piura. Este 

hallazgo contrasta con otras investigaciones que han encontrado asociaciones más fuertes. 

Por ejemplo, en el estudio de Vargas, Elzel & Casas (2020), se destacó la importancia del 

juego en el desarrollo psicomotor desde edades tempranas, promoviendo habilidades 

motoras y cognitivas clave. De manera similar, Guidotti & Granados (2019) en su 

investigación sobre los juegos infantiles en el desarrollo psicomotor resaltaron la 

importancia de las actividades que involucran manipulación de objetos para mejorar la 

motricidad fina y la coordinación, lo que refuerza la idea de que estos juegos son cruciales 

en el desarrollo de los niños. Piaget (1952) también subrayó que la manipulación de objetos 

es esencial para el desarrollo cognitivo y motor, permitiendo a los niños aprender sobre la 

causalidad y las relaciones espaciales a través de la interacción directa con su entorno. 
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Además, Vygotsky (1978) desde un enfoque sociocultural, sostiene que el desarrollo motor 

se ve influenciado por factores sociales y culturales, como el uso de herramientas y el 

lenguaje, lo que implica que el contexto educativo y el acompañamiento en los juegos de 

manipulación podrían tener un rol importante en la eficacia de estos juegos. La correlación 

débil observada en esta investigación podría deberse a factores como la heterogeneidad de 

las actividades de manipulación lúdica, la falta de una intervención estructurada o la corta 

duración de las observaciones. Sin embargo, los hallazgos refuerzan la importancia de seguir 

explorando cómo la manipulación de objetos puede influir en el desarrollo psicomotor, 

considerando un enfoque más integral y culturalmente mediado. 

Medir el nivel que caracteriza el juego lúdico y el desarrollo psicomotor en los niños 

de cinco años de la institución educativa 14761 de Piura 

Los resultados de la investigación, que indican que el nivel de juego lúdico es bajo 

(80.0%) y el desarrollo psicomotor también es bajo (70.0%) en los niños de cinco años de la 

Institución Educativa 14761 de Piura, reflejan una situación preocupante en cuanto al 

impacto de las actividades lúdicas sobre el desarrollo psicomotor. Este hallazgo podría estar 

relacionado con factores como la falta de estimulación adecuada, limitaciones en los recursos 

disponibles para los juegos lúdicos o una programación insuficiente de actividades que 

favorezcan tanto el desarrollo motor como cognitivo. En contraste con estudios como el de 

Gesell, quien indicó que el desarrollo psicomotor depende de factores genéticos, aunque 

influido por el entorno, y de Amatruda, quien subraya que el desarrollo psicomotor sigue 

secuencias predecibles influenciadas por el entorno, los resultados podrían sugerir que el 

entorno educativo no ha proporcionado las oportunidades necesarias para fomentar 

adecuadamente el desarrollo psicomotor. A su vez, teóricos como Vygotsky (1978) y Bruner 

(1976) afirman que el juego lúdico es crucial para el desarrollo cognitivo, emocional y social, 

ya que permite a los niños experimentar con situaciones futuras, desarrollar creatividad y 

tomar decisiones. Por lo tanto, la baja calidad del juego lúdico observada podría estar 

limitando el crecimiento en estas áreas, lo que repercute en el desarrollo psicomotor. No 

obstante, este resultado también destaca la necesidad de fortalecer las intervenciones 

pedagógicas que promuevan una mayor interacción lúdica, así como la mejora en las 

condiciones del entorno educativo para asegurar un desarrollo psicomotor más adecuado en 

los niños.  
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VI. CONCLUSIONES 

Se acuerdo al estudio realizado, se concluye que: 

1. No existe relación entre el juego lúdico y el desarrollo psicomotor en los niños de cinco 

años de la Institución Educativa 14761 de Piura, los resultados de la correlación de 

Rho = 0.342 (p > 0.05) indican una relación positiva baja. Esto sugiere que, aunque 

existe una tendencia de relación, no es estadísticamente significativa. 

2. La investigación muestra una correlación baja (Rho = 0.261) con una significancia de 

p > 0.05, lo que indica que no existe una relación significativa entre el juego lúdico y 

el desarrollo psicomotor en los niños de cinco años de la Institución Educativa 14761 

de Piura. 

3. Los resultados muestran una correlación negativa muy baja (Rho = -0.058) y no 

significativa (p = 0.810), lo que sugiere que no existe una relación entre el juego lúdico 

y el desarrollo psicomotor en los niños de cinco años de la Institución Educativa 14761 

de Piura. 

4. No existe una correlación entre el juego lúdico y el desarrollo psicomotor (Rho = 0.002 

y una significancia p > 0.05) en los niños de cinco años de la Institución Educativa 

14761 de Piura. 

5. Los resultados de la investigación indican una relación débil (Rho = 0.246) pero no 

significativa (p > 0.05) entre el juego lúdico y el desarrollo psicomotor en los niños de 

cinco años de la Institución Educativa 14761 de Piura. 

6. Se observó que el nivel de juego lúdico es bajo (80.0%) y el desarrollo psicomotor 

también es bajo (70.0%) en los niños de cinco años de la Institución Educativa 14761 

de Piura, lo que indica una deficiencia en ambos aspectos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda:  

1. A los docentes y administradores de la institución educativa fortalecer el uso de juegos 

lúdicos en actividades pedagógicas para promover el desarrollo psicomotor, 

acompañados de estrategias de evaluación más sistemáticas. 

2. Que la institución educativa implemente programas de juegos lúdicos más 

estructurados y evaluados, involucrando a los padres y a especialistas en desarrollo 

infantil para fomentar la estimulación psicomotora adecuada. 

3. Que es necesario revisar las estrategias de enseñanza y aumentar la variedad de juegos 

lúdicos en el currículo, enfocándose en aquellos que favorecen el desarrollo 

psicomotor, a cargo de los educadores y psicopedagogos. 

4. Que la institución educativa reevalúe sus métodos pedagógicos y busque la 

implementación de enfoques más efectivos y variados en el uso del juego lúdico para 

promover el desarrollo psicomotor en los niños. 

5. Se sugiere que los docentes y autoridades educativas fortalezcan la implementación de 

actividades lúdicas más estructuradas y variadas, así como una mayor capacitación en 

técnicas de estimulación psicomotora. 

6. Es urgente que la institución educativa revise su enfoque pedagógico y el entorno de 

aprendizaje, incrementando la cantidad y calidad de las actividades lúdicas para 

mejorar el desarrollo psicomotor de los niños. 
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Anexo 01. Matriz de consistencia 

TÍTULO: Juego lúdico y desarrollo psicomotor en los niños de cinco años de la Institución 

Educativa 14761 de Piura, 2024 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Pregunta general 
¿Qué relación existe entre el 
Juego lúdico y desarrollo 
psicomotor en los niños de 
cinco años de la Institución 
Educativa 14761 de Piura, 
2024? 

Objetivo general 
Determinar la relación entre el 
juego lúdico y desarrollo 
psicomotor existe relación 
directa y significativa en los 
niños de cinco años de la 
institución educativa 14761 de 
Piura, 2024 
 

Hipótesis general 
Hi: Entre el Juego lúdico y 
desarrollo psicomotor existe 
relación directa y significativa 
en los niños de cinco años de 
la Institución Educativa 14761 
de Piura, 2024 
H0: Entre el Juego lúdico y 
desarrollo psicomotor no existe 
relación en los niños de cinco 
años de la Institución 
Educativa 14761 de Piura, 
2024 

Variable 1 
Juego lúdico 
 
Dimensiones  
Motor 
Simbólico 
Construcción 
Manipulación 
 
 
 
Variable 2 
Desarrollo 
psicomotor 
 
Dimensiones  
Coordinación 
Lenguaje 
Motricidad 
 

Tipo: Cuantitativo y 
básica 
Nivel: Explicativo 
Diseño: No experimental 
de la forma: 

De donde: 
M = Muestra 
seleccionada. 
O1 = Variable: Juego 
lúdico 
O2 = Variable: desarrollo 
psicomotor  
Población y muestra 

Población: 60 
estudiantes  
 
Muestra: De 20 
docentes de tipo 
muestreo aleatorio 
simple 

Preguntas específicas  
¿Qué relación existe entre el 
Juego motor lúdico y 
desarrollo psicomotor en los 
niños de cinco años de la 
Institución Educativa 14761 
de Piura, 2024? 
¿Qué relación existe entre el 
Juego simbólico lúdico y 
desarrollo psicomotor en los 
niños de cinco años de la 
Institución Educativa 14761 
de Piura, 2024? 
¿Qué relación existe entre el 
Juego de construcción lúdico 
y desarrollo psicomotor en 
los niños de cinco años de la 
Institución Educativa 14761 
de Piura, 2024? 
¿Qué relación existe entre el 
Juego de manipulación 
lúdico y desarrollo 
psicomotor en los niños de 
cinco años de la Institución 
Educativa 14761 de Piura, 
2024? 
¿Cuál es el nivel que 
caracteriza el juego lúdico y 
el desarrollo psicomotor en 
los niños de cinco años de la 
institución educativa 14761 
de Piura? 

Objetivos específicos 
Determinar la relación entre el 
juego motor lúdico y el 
desarrollo psicomotor en los 
niños de cinco años de la 
institución educativa 14761 de 
Piura 
Determinar la relación entre el 
juego simbólico lúdico y el 
desarrollo psicomotor en los 
niños de cinco años de la 
institución educativa 14761 de 
Piura 
Determinar la relación entre el 
juego de construcción lúdico y 
el desarrollo psicomotor en los 
niños de cinco años de la 
institución educativa 14761 de 
Piura 
Determinar la relación entre el 
juego de manipulación lúdico y 
el desarrollo psicomotor en los 
niños de cinco años de la 
institución educativa 14761 de 
Piura 
Medir el nivel que caracteriza 
el juego lúdico y el desarrollo 
psicomotor en los niños de 
cinco años de la institución 
educativa 14761 de Piura 

Hipótesis específica 
H1: Entre el Juego motor lúdico 
y desarrollo psicomotor existe 
relación directa en los niños de 
cinco años de la Institución 
Educativa 14761 de Piura, 
2024 
Entre el Juego simbólico lúdico 
y desarrollo psicomotor existe 
relación directa en los niños de 
cinco años de la Institución 
Educativa 14761 de Piura, 
2024 
Entre el Juego de construcción 
lúdico y desarrollo psicomotor 
existe relación directa en los 
niños de cinco años de la 
Institución Educativa 14761 de 
Piura, 2024 
Entre el Juego de 
manipulación lúdico y 
desarrollo psicomotor existe 
relación directa en los niños de 
cinco años de la Institución 
Educativa 14761 de Piura, 
2024 
El nivel que caracteriza el 
juego lúdico y el desarrollo 
psicomotor alto en los niños de 
cinco años de la institución 
educativa 14761 de Piura 
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Anexo 02. Instrumento de recolección de información 

 
INSTRUMENTO PARA EVALUAR LAS ACTIVIDADES LÚDICAS EN LOS 

ESTUDIANTES DE 5 AÑOS 

Autora: ESPINOZA CHAPILLIQUEN PAZ ABIGAIL (Sullana, Perú - 2024) 

Instrucciones:  
Estimada/o estudiante, sírvase contestar las expresiones que las personas usan para describirse aparecen 
abajo. Lea cada afirmación y marque con un aspa ( X ) o  (   ) la respuesta que cree conveniente a sí mismo 
en estos momentos. No hay contestaciones buenas o malas. Trate de dar la respuesta que mejor describa 
sus sentimientos ahora. Los datos obtenidos solo sirven para cuestiones de investigación y se reservan todo 
su contenido. 

 

DATOS INFORMATIVOS 
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Anexo 03. Ficha técnica de los instrumentos  

Ficha técnica de instrumento que mide el juego lúdico 

Nombre original del 

instrumento 

Escala de juego lúdico 

Autora Espinoza Chapiiliquen, Paz Abigail (Piura, Perú - 

2024) 

Objetivo del instrumento Evaluar y medir el nivel de juego lúdico en 

preescolares en edad de cuatro y cinco años 

Usuarios Instrumento de observación administrado de manera 

individual a sujetos en edad preescolar de cuatro y 

cinco 

Forma de administración o 

modo de aplicación 

Individual 

Validez Mediante juicio de expertos 

Confiabilidad Alfa de Cronbach á. 0.838 
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Ficha técnica de instrumento que mide el desarrollo psicomotor 

Nombre original del 

instrumento 

Escala de juego lúdico 

Autora Espinoza Chapiiliquen, Paz Abigail (Piura, Perú - 

2024) 

Objetivo del instrumento Evaluar y medir el nivel de desarrollo psicomotor en 

preescolares en edad de cuatro y cinco años 

Usuarios Instrumento de observación administrado de manera 

individual a sujetos en edad preescolar de cuatro y 

cinco 

Forma de administración o 

modo de aplicación 

Individual 

Validez Mediante juicio de expertos 

Confiabilidad Alfa de Cronbach á. 0.838 
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Anexo 04. Confiabilidad del instrumento 

Juego lúdico  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,838 20 

 
 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR00001 24,7000 19,063 ,442 ,830 

VAR00002 24,8000 19,116 ,453 ,829 

VAR00003 24,7500 18,934 ,481 ,828 

VAR00004 24,8500 19,713 ,325 ,835 

VAR00005 24,8000 19,853 ,275 ,838 

VAR00006 24,9000 18,726 ,616 ,822 

VAR00007 25,0000 20,211 ,288 ,836 

VAR00009 24,7000 19,274 ,392 ,832 

VAR00010 25,0000 20,421 ,223 ,838 

VAR00011 24,8500 18,555 ,621 ,821 

VAR00012 24,8000 18,695 ,557 ,824 

VAR00013 24,8000 19,853 ,275 ,838 

VAR00014 24,9000 18,937 ,558 ,825 

VAR00015 24,9500 21,945 -,214 ,855 

VAR00017 24,8000 18,695 ,557 ,824 

VAR00018 24,8500 18,766 ,566 ,824 

VAR00019 24,9000 19,779 ,333 ,835 

VAR00021 24,8000 19,221 ,427 ,830 

VAR00022 24,8000 18,589 ,584 ,823 

VAR00023 24,9000 19,253 ,472 ,828 
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Desarrollo psicomotor  

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,809 20 

 
 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR00001 25,1000 16,937 ,514 ,792 

VAR00002 25,1000 17,779 ,303 ,805 

VAR00003 25,2000 18,274 ,204 ,810 

VAR00004 25,1500 17,397 ,411 ,798 

VAR00005 25,0500 16,682 ,569 ,789 

VAR00006 25,2000 18,379 ,178 ,811 

VAR00007 25,3000 18,747 ,113 ,813 

VAR00009 25,0500 16,997 ,489 ,794 

VAR00010 25,2500 16,934 ,597 ,789 

VAR00011 25,1000 16,832 ,541 ,791 

VAR00012 25,2000 18,484 ,151 ,812 

VAR00013 25,1500 17,608 ,358 ,801 

VAR00014 25,2000 16,800 ,595 ,788 

VAR00015 25,3000 20,011 -,235 ,828 

VAR00017 25,2000 17,326 ,452 ,796 

VAR00018 25,1000 16,832 ,541 ,791 

VAR00019 25,2000 17,326 ,452 ,796 

VAR00020 25,2000 17,747 ,340 ,802 

VAR00021 25,1000 16,516 ,624 ,785 

VAR00022 25,3500 18,555 ,198 ,808 
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Data 

Juego lúdico 

 

 

 Desarrollo psicomotor 

 

N P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20

1 2 2 2 1 2 2 1 12 2 2 2 2 1 2 1 12 2 2 2 6 2 2 1 5 35

2 2 2 2 2 2 2 1 13 2 1 2 2 2 2 1 12 2 2 1 5 2 2 2 6 36

3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 3 1 1 1 3 20

4 2 1 2 1 2 1 1 10 1 1 1 1 2 1 2 9 1 1 1 3 1 1 1 3 25

5 1 1 2 1 1 1 2 9 2 1 1 1 1 1 1 8 2 1 2 5 1 2 1 4 26

6 2 1 1 2 2 1 1 10 1 1 2 1 2 1 1 9 1 1 1 3 1 1 2 4 26

7 1 2 1 2 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 2 8 1 1 1 3 2 1 1 4 24

8 2 1 1 1 1 2 1 9 2 1 1 2 1 1 1 9 1 1 1 3 1 2 1 4 25

9 2 2 2 2 1 2 2 13 2 1 2 2 2 2 1 12 2 2 2 6 2 2 2 6 37

10 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 3 1 1 1 3 20

11 2 1 2 1 1 1 1 9 2 1 1 1 1 1 1 8 2 1 1 4 2 1 1 4 25

12 1 2 1 1 1 1 1 8 1 1 1 2 1 1 2 9 1 1 2 4 1 1 1 3 24

13 1 1 1 2 2 1 1 9 1 2 1 2 2 1 1 10 1 1 1 3 1 2 1 4 26

14 1 2 1 1 1 1 1 8 2 1 1 1 1 2 1 9 1 2 1 4 1 1 1 3 24

15 2 1 1 1 1 1 2 9 1 2 1 2 1 1 2 10 2 1 1 4 1 1 2 4 27

16 1 1 2 2 1 1 1 9 1 1 1 1 2 1 1 8 1 1 2 4 2 1 1 4 25

17 1 1 2 1 2 1 1 9 2 1 2 1 1 1 1 9 1 2 1 4 1 1 1 3 25

18 2 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 2 1 8 1 1 1 3 2 1 1 4 23

19 1 2 1 1 2 1 1 9 1 1 2 1 1 1 1 8 1 2 1 4 1 2 2 5 26

20 1 1 1 1 1 2 1 8 2 1 1 1 2 1 1 9 2 1 1 4 1 1 1 3 24

MOTOR SIMBÓLICO CONSTRUCCIÓN MANIPULACIÓN

TOTAL

N P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 Motor Simbóli ConstruManipuJuego lúdico CoordinLengua Motrici Desarro

1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 6 20 12 12 6 5 35 7 7 6 20

2 2 2 1 2 2 1 2 12 2 2 2 2 1 2 1 12 2 2 1 2 2 1 10 34 13 12 5 6 36 12 12 10 34

3 2 2 2 2 2 2 1 13 2 2 2 1 2 2 1 12 1 2 2 2 2 1 10 35 7 7 3 3 20 13 12 10 35

4 2 1 2 1 2 1 1 10 1 1 1 1 2 1 2 9 1 1 1 1 1 1 6 25 10 9 3 3 25 10 9 6 25

5 1 1 2 1 2 1 2 10 2 1 1 1 1 1 1 8 2 1 2 1 2 1 9 27 9 8 5 4 26 10 8 9 27

6 2 2 1 2 2 2 1 12 2 2 2 1 2 2 1 12 2 2 2 1 2 2 11 35 10 9 3 4 26 12 12 11 35

7 1 2 1 2 1 2 1 10 1 1 1 1 1 1 2 8 1 1 1 2 1 1 7 25 9 8 3 4 24 10 8 7 25

8 2 1 1 1 1 2 1 9 2 1 1 2 1 1 1 9 1 1 1 1 2 1 7 25 9 9 3 4 25 9 9 7 25

9 1 2 1 2 1 1 2 10 1 1 2 1 1 1 1 8 1 2 1 1 1 1 7 25 13 12 6 6 37 10 8 7 25

10 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 6 20 7 7 3 3 20 7 7 6 20

11 2 1 2 1 2 1 1 10 2 1 2 2 2 2 1 12 2 2 2 2 2 1 11 33 9 8 4 4 25 10 12 11 33

12 1 2 1 1 1 1 1 8 1 1 1 2 1 1 2 9 1 1 2 1 1 1 7 24 8 9 4 3 24 8 9 7 24

13 1 1 1 2 2 1 1 9 1 2 1 2 2 1 1 10 1 1 1 1 2 1 7 26 9 10 3 4 26 9 10 7 26

14 1 2 1 1 1 1 1 8 2 1 2 1 1 2 1 10 1 2 1 1 1 1 7 25 8 9 4 3 24 8 10 7 25

15 2 1 1 1 1 1 2 9 1 2 1 2 1 1 2 10 2 1 1 1 1 2 8 27 9 10 4 4 27 9 10 8 27

16 1 1 2 2 1 2 1 10 1 1 1 1 2 1 1 8 1 1 2 2 1 1 8 26 9 8 4 4 25 10 8 8 26

17 1 1 2 1 2 1 1 9 2 1 2 1 1 1 1 9 1 2 1 1 1 1 7 25 9 9 4 3 25 9 9 7 25

18 2 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 2 1 8 1 1 1 2 1 1 7 23 8 8 3 4 23 8 8 7 23

19 1 2 1 1 2 1 1 9 1 1 2 1 1 1 1 8 1 2 1 1 2 2 9 26 9 8 4 5 26 9 8 9 26

20 1 1 1 1 1 2 1 8 2 1 1 1 2 1 1 9 2 1 1 1 1 1 7 24 8 9 4 3 24 8 9 7 24

LENGUAJE MOTRICIDADCOORDINACIÓN
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Validez de los instrumentos  
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Anexo 05. Consentimiento informado 

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR 

EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN (PADRES) 

Título del estudio: 

………………………………………………………………………….. 

Investigador (a): 

……………………………………………………………………………. 

Propósito del estudio: 

Estamos invitando a su hijo(a) a participar en un trabajo de investigación titulado: 

……………………………………………………………………………………., cuyo 

objetivo es: ………………………………………………………………………….. Este 

es un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote. 

El trabajo consistirá en la aplicación de dos instrumentos (fichas de observación), en un 

único momento para luego procesar los resultados estadísticamente. Se espera que con la 

correcta aplicación del programa y de la buena participación de su hijo@ se logre una 

evolución favorable en el estudiante.  

Procedimientos: 

Si usted acepta que su hijo (a) participe y su hijo (a) decide participar en este estudio se 

le realizará lo siguiente (enumerar los procedimientos del estudio): 

1. Coordinaremos con la maestra una fecha oportuna para el recojo de 

información. 

2. Se aplicarán las dos fichas de observación. 

3. Se procederá al análisis estadístico. 

4. Los resultados se presentan a la institución educativa y a la familia. 

Beneficios: 
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El beneficio que ofrece la investigación consiste en obtener o determinar la relación del 

lenguaje oral con el uso de canciones infantiles; y a partir de ello que en futuras 

investigaciones se tomen las decisiones oportunas.  

Costos y/ o compensación: La investigación no costará nada al padre de familia. 

Confidencialidad: 

Nosotros guardaremos la información de su hijo(a) sin nombre alguno. Si los resultados 

de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la 

identificación de su hijo(a) o de otros participantes del estudio.  

Derechos del participante: 

Si usted decide que su hijo(a) participe en el estudio, podrá retirarse de éste en cualquier 

momento, o no participar en una parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda 

adicional, por favor pregunte al personal del estudio o llame al número telefónico 

………….. 

Si tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o cree que su hijo(a) ha sido 

tratado injustamente puede contactar con el Comité Institucional de Ética en 

Investigación de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, correo 

ciei@uladech.edu.pe 

Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 

DECLARACIÓN Y/O CONSENTIMIENTO 

Acepto voluntariamente que mi hijo(a) participe en este estudio, comprendo de las 

actividades en las que participará si ingresa al trabajo de investigación, también entiendo 

que mi hijo(a) puede decidir no participar y que puede retirarse del estudio en cualquier 

momento.  

____________________________                           __________ 

    Nombres y apellidos                                                Fecha y hora 

 Participante 

 

_________________________                                             _________ 

             Investigadora       Fecha y hora 
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Anexo 06. Documento de aprobación de institución para la recolección de información 



 
 

  
68 

 
 

 

Anexo 07. Evidencias de ejecución 

   

 

  

 

 

 


