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Resumen 

 

La investigación actual se inició debido a indicadores que mostraron que algunos niños 

presentan retrasos en el desarrollo de su motricidad fina a nivel de coordinación viso manual, 

facial, fonética y gestual. Es por ello que se formuló el siguiente objetivo general: Determinar 

el impacto de la papiroflexia en el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 5 años de 

la I.E. Nº 1657 "Virgen del Rosario", Provincia de Pataz, La Libertad, 2024. La metodología 

fue de tipo cuantitativa, nivel explicativo y diseño pre experimental. La población fueron los 

niños del nivel inicial del aula de 3 a 5 años y la muestra fueron los 30 niños de inicial de 5 

años. La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento un cuestionario validado por juicio 

de tres expertos y cuya confiabilidad de KR-20 de Richardson fue 0.924. Respecto a los 

resultados podemos evidencia en el pre test un aprendizaje en nivel proceso con un 73%, el 

cual mejoraron a través de la estrategia de la papiroflexia, donde en el post test llegaron a un 

nivel de logro destacado con un 84%. Se concluyó que la papiroflexia desarrolla 

significativamente la motricidad fina en niños de 5 años, que se corroboro con la prueba no 

paramétrica de wilcoxon a un nivel de sig. de 0,002. 

 

Palabras clave: coordinación facial, gestual, motricidad fina, papiroflexia, visual 
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Abstract 

 

The current investigation was initiated due to indicators that showed that some students 

present delays in the development of their fine motor skills at the level of visual-manual, 

facial, phonetic and gestural coordination. That is why the following general objective was 

formulated: Determine the impact of origami on the development of fine motor skills in 5-

year-old children of the I.E. Nº 1657 "Virgen del Rosario", Province of Pataz, La Libertad, 

2024. The methodology was quantitative, explanatory level and pre-experimental design. 

The population was the children of the initial level of the classroom from 3 to 5 years old and 

the sample was the 30 children of initial level of 5 years. The technique used was the survey 

and the instrument was a questionnaire validated by the judgment of three experts and whose 

Cronbach's alpha reliability was 0.924. Regarding the results, we can see in the pre-test 

learning at a process level with 73%, which improved through the origami strategy, where in 

the post-test they reached an outstanding level of achievement with 84%. It was concluded 

that origami significantly develops fine motor skills in 5-year-old children, which was 

corroborated with the non-parametric Wilcoxon test at a sig level. of 0.002. 

 

Keywords: facial coordination, gestural, fine motor skills, origami, visual 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La motricidad fina es muy importante dentro del marco de una educación integral de 

calidad, porque es una de las destrezas que el niño debe desarrollar, para lograr un avance 

integral en su crecimiento, ya que es percibida como madurez de los aspectos motrices y 

psíquicos del ser humano (Haeussler & Marchant, 2021). Por lo tanto, es esencial 

desarrollarla en las primeras etapas de la niñez, puesto que, a través de un mejor dominio, 

facilitará en el proceso de sus etapas como es la escritura, dibujos, pintura o gestos que realice 

para plasmar en actividades que pueden ser de carácter educativo; si esta región no es 

trabajada correctamente, el individuo acarreará problemas hasta su adultez, tanto en la 

escolaridad como en su personalidad.   

A nivel internacional, Según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF, 2023), se estima que aproximadamente el 25% de los niños en edad 

preescolar no alcanzan los estándares adecuados de motricidad fina, con un impacto negativo 

en sus habilidades académicas y sociales futuras. Esta deficiencia en habilidades motoras 

finas se vinculó a la falta de estimulación temprana, pobreza y desigualdad. Además, 

evaluaciones realizadas por el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

(SERCE, 2021), hecho en Uruguay sobre el rendimiento de motricidad fina, en 16 países, en 

las cuales Ecuador y Colombia se ubicaron entre los cuatro últimos en cuanto a deficiencias 

motrices haciendo uso de sus dedos y manos, solo el 9,24% de los alumnos evaluados alcanzó 

un desempeño alto en estas habilidades y destrezas manuales. 

A nivel nacional, se ha observado en el distrito de San Juna de Lurigancho, lugar en 

el que Abad (2021), desarrolló la investigación y de manera más concreta en una institución 

educativa estatal en la cual se tuvo acceso, donde el 50% de la población estudiantil presentó 

una serie de dificultades en la coordinación motora fina, dado que el 20% los estudiantes no 

realizan trazos, en la coordinación de los movimientos de las manos, como ensartar, rasgar, 

recortar; falta de precisión para colorear. En el último año, incrementó el 15% de qué niños 

a nivel nacional tienden a contar con dispositivos tecnológicos y al no tener seguimiento o 

control por parte de los padres se entretienen en ello y que descuidan otras actividades para 

desarrollar capacidades como el dibujo y pintura, afectando en las deficiencias de escritura o 

mala caligrafía, puesto que hace falta de acciones para mejorar la motricidad fina (UNICEF 

Lima, 2021). 
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Por otro lado, a nivel regional, en La Libertad, en un estudio hecho en la I.E. Garatea, 

por Romero y Villanueva (2020) se obtuvo que, respecto al desarrollo de la motricidad fina 

en los niños de 5 años, el 65% de niñas y niños consiguió la calificación C poco favorable, 

por lo tanto, el 25% consiguió la calificación B, y solo un 10% consiguió la calificación A 

favorable. En otro estudio, hecho por Nizama (2022) en la Institución Educativa Privada 

“Jean Piaget”, se tuvo como resultados ubicados en el pre-test 15,8% en logro esperado, 

mientras que en el post test un 47,4% en la escala de logro destacado, notándose claramente 

que hubo una mejora, ubicándose la mayor cantidad de estudiantes en el post-test en la escala 

de logro esperado. 

En la Institución Educativa Nº 1657 “Virgen del Rosario” se enfrenta serios desafíos 

debido a los bajos niveles de motricidad fina en sus estudiantes de 5 años. Evaluaciones 

recientes han revelado que un porcentaje significativo de los niños en esta institución tiene 

dificultades para realizar tareas que requieren habilidades motoras finas, como el uso de 

lápices y tijeras, así como actividades de coordinación mano-ojo. Esta deficiencia se atribuye 

en parte a la falta de recursos educativos adecuados y a la insuficiente capacitación del 

personal docente en técnicas de estimulación temprana. Como resultado, los niños no solo 

enfrentan problemas en su desarrollo académico y social, sino que también están en riesgo 

de quedar rezagados en habilidades esenciales para su vida cotidiana y futura educación. 

Según Pietro (2019) la papiroflexia también conocida como origami, es la habilidad 

de realizar modelos de papel, donde intervienen simultáneamente las manos y los ojos, dicha 

actividad favorece al desenvolvimiento motor fino del individuo. Es un arte el cual genera 

espacios de expresión emocional en el momento de su creación, esto produce efectos 

positivos con un nivel de atención alto, lo que es recomendable aplicar esta técnica como un 

instrumento de ayuda para prevenir las dificultades de atención en niños y niñas. Es un 

recurso didáctico para que, el docente ayude en el fortalecimiento en el desarrollo motriz fino 

del infante, ya que es un eje principal para aprendizajes futuros, usando el plegado de papel 

manipulando solo con el uso de las manos, sin la utilización de tijeras, cuclillas y pegamento 

(Quilapa, 2022). 

 

De esta manera, según Quilapa (2022) refiere que la papiroflexia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para los pequeños sirve como una evaluación en el cual el niño realiza 
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un plegado con la forma de la clase que aprendió, sintiéndose capaz de hacerlo por sí mismo 

y levanta su ánimo y autoestima. De esta manera, el arte de la papiroflexia es una herramienta 

principal que influye en el trabajo de las manos, las mismas que ejercen una manipulación y 

permiten que los niños alcancen una buena destreza, agilidad y precisión que favorecen en la 

motricidad fina; además de incrementar la autoestima, creatividad e imaginación; 

permitiendo al niño distinguir las texturas, la presión, la temperatura de objetos, enviando la 

información al cerebro, que seguidamente fortalece una comprensión previa o se convierte 

en un nuevo conocimiento (Reina, 2022). 

La consolidación del desarrollo de las habilidades motoras finas es considerablemente 

más complicada. Para que un niño logre tener éxito en su habilidad motora fina requiere de 

planeación, tiempo y una gran variedad de materiales para jugar. Para que un niño esté 

motivado a desarrollar su motricidad fina hay que llevar a cabo actividades que le gusten 

mucho, incluyendo manualidades, rompecabezas, y construir cosas con cubos. Puede 

también ayudar a sus papás en algunas de las áreas domésticas diarias, tales como cocinar, 

ya que aparte de la diversión estará desarrollando su habilidad motora fina. El desarrollo de 

las habilidades motoras finas desempeña un papel crucial en la preparación escolar y para el 

desarrollo cognoscitivo (Rollano, 2021). 

Con el avance la ciencia y tecnología las personas van perdiendo cierta actitud de 

escribir con papel y lápiz, debido a que esta acción es reemplazada por dispositivos 

tecnológicos, y ello genera cierta desventaja en aspectos como la caligrafía, la deficiencia en 

la motricidad fina, principalmente de los dedos, a razón de estas situaciones, nace el estudio 

de la grafomotricidad, con el fin de mantener la actitud de realizar actividades gráficas por 

medio de los dedos y la mano, lo que también genera otras actividades como el arte de la 

pintura, el dibujo, entre otros que no deben dejarse de lado como parte de las capacidades del 

ser humano (Rollano, 2021). 

La variable independiente, papiroflexia, a lo largo de la investigación, se basará en la 

teoría de Piaget (1989), quien fundamenta que en los primeros años de educación preescolar, 

el niño requiere alcanzar el desarrollo cognitivo o aprendizaje, esto estimulándolos para que 

aprenda y pueda asimilar su objetivo en el entorno escolar, ya que hoy en día en las escuelas 

la teoría que se da en una clase, no basta para decir que el tema ha sido asimilado y aprendido, 

ya que el aprendizaje involucra todos unos métodos de pedagogía como lo son la aplicación 
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de los conocimientos, la experimentación y la demostración. De esta forma se enfoca en 

utilizar los papeles adecuados para el plegado, doblando en varias oportunidades evitando 

que se rompa, utilizando papel para crear figuras que el niño desea, permitiendo lograr los 

objetivos a donde se dirige el desarrollo de la papiroflexia dentro de la educación motriz. 

Así mismo, la variable dependiente, motricidad fina, a lo largo de la investigación, se 

basará en la Teoría de Crovin (1973) quien exponen que la motricidad fina está estrechamente 

vinculada con el desarrollo neuromuscular, donde el cerebro envía señales precisas a los 

músculos para controlar movimientos específicos. El desarrollo de estas habilidades 

comienza en la infancia y mejora con la práctica y la maduración del sistema nervioso. La 

teoría también se enfoca en el desarrollo de destrezas motoras finas, que implican la 

manipulación de objetos pequeños y el uso de herramientas. Estas destrezas son 

fundamentales para actividades escolares como escribir y cortar, así como para el manejo de 

la vida diaria, como comer con utensilios. 

Ante esta problemática, se planteó el siguiente enunciado general: ¿Cómo influye la 

práctica de la papiroflexia en el desarrollo de la motricidad fina de los niños de 5 años de la 

I.E. Nº 1657 “Virgen del Rosario”, Provincia de Pataz, La Libertad, en el año 2024?; del cual 

partieron los siguientes enunciados específicos: ¿Cuáles son los resultados del nivel de 

motricidad fina antes de la aplicación de la papiroflexia en los niños de 5 años de la I.E. Nº 

1657 "Virgen del Rosario", Provincia de Pataz, La Libertad, 2024?; ¿Cómo influye el diseño 

y la ejecución de sesiones que incluyan la papiroflexia en el desarrollo de la motricidad fina 

en los niños de 5 años de la I.E. Nº 1657 "Virgen del Rosario", Provincia de Pataz, La 

Libertad, 2024?; y ¿Cuáles son los resultados del nivel de motricidad fina después de la 

aplicación de la papiroflexia en los niños de 5 años de la I.E. Nº 1657 "Virgen del Rosario", 

Provincia de Pataz, La Libertad, 2024? 

En relación a la justificación, a nivel teórico, esta investigación se realizó con el 

propósito de aportar al conocimiento existente sobre el uso de la papiroflexia, así como los 

instrumento de evaluación de la motricidad fina dentro del área de la psicomotricidad en la 

educación inicial, cuyos resultados podrán sistematizarse en una propuesta, para ser 

incorporado como conocimiento a las ciencias de la educación, ya que se estaría demostrando 

que el uso de la papiroflexia mejora el nivel de motricidad fina de los niños de 5 años del 

nivel inicial. A nivel práctico, esta investigación se realizó porque existe la necesidad de 
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mejorar el nivel de desarrollo de la motricidad fina en los niños de 5 años del nivel inicial, 

con el uso de la papiroflexia como estrategia de aprendizaje como parte del currículo nacional 

del sector educativo. A nivel metodológico, la elaboración y aplicación de sesiones de 

aprendizaje sobre los juegos de construcción para desarrollar las nociones matemáticas, se 

indagó mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia, 

mediante confiabilidades y validaciones. Una vez que sean demostradas su validez y 

confiabilidad, podrán ser utilizadas en otros trabajos de investigación y en otras instituciones 

educativas. 

Finalmente, para responder a la interrogación de investigación, se planteó el siguiente 

objetivo general: Determinar el impacto de la papiroflexia en el desarrollo de la motricidad 

fina en los niños de 5 años de la I.E. Nº 1657 "Virgen del Rosario", Provincia de Pataz, La 

Libertad, 2024. Seguido de sus objetivos específicos: Identificar el nivel de motricidad fina 

en los niños de 5 años de la I.E. Nº 1657 “Virgen del Rosario”, Provincia de Pataz, La 

Libertad, 2024, antes de aplicar la técnica de papiroflexia; diseñar y ejecutar sesiones que 

utilicen la papiroflexia como estrategia pedagógica para mejorar el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños de 5 años de la I.E. Nº 1657 “Virgen del Rosario”, Provincia de 

Pataz, La Libertad, 2024; y evaluar los resultados obtenidos en el desarrollo de la motricidad 

fina después de implementar la papiroflexia en los niños de 5 años de la I.E. Nº 1657 “Virgen 

del Rosario”, Provincia de Pataz, La Libertad, 2024. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Quisaguano (2021) en su trabajo realizado en Ecuador, titulado “Papiroflexia y 

motricidad fina en estudiantes de primer grado de primaria de una institución educativa de 

Ecuador, 2021”, tuvo como objetivo describir la incidencia de la papiroflexia en el desarrollo 

de la motricidad fina en los estudiantes de primer grado de primaria de una institución 

educativa de Ecuador, 2021. Respecto a la metodología, la indagación fue de tipo aplicada, 

diseño preexperimental, la población fue 74 estudiantes, en relación con ello, la muestra 

estuvo formada por 36 estudiantes de primer grado de primaria. El instrumento aplicado fue 

la lista de cotejo. Los resultados obtenidos en el pretest, el 25% de los estudiantes se situaron 

en el nivel regular y el 75% en el nivel malo, después de aplicar el programa de papiroflexia, 

los resultados del postest fueron: el 38,89% de los estudiantes se ubicaron en el nivel bueno 

y el 61,11% en el nivel excelente. Se comprobó que el programa de papiroflexia incidió en 

el desarrollo de la motricidad fina de los estudiantes, resultados que fueron reflejados en el 

post test y permitieron aceptar la hipótesis general planteada por la investigadora. 

Balseca (2021), en su investigación realizada en Ecuador, titulada “Papiroflexia y la 

motricidad gruesa en niños y niñas de 3 a 4 años del Centro de Educación Inicial ‘Lucia 

Franco de Castro’ de la Parroquia de Conocoto”, tuvo como objetivo determinar la influencia 

de la papiroflexia en el desarrollo de la motricidad gruesa en niños y niñas de 3 a 4 años de 

dicha institución. Uno de los objetivos que apoya esta investigación fue identificar el nivel 

de motricidad fina antes de la aplicación de la papiroflexia en este grupo de niños. En cuanto 

a la metodología, la investigación empleó un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo y 

diseño pre-experimental. La muestra incluyó 15 niños y 10 niñas de entre 3 y 4 años, 

utilizando como instrumento una lista de cotejo. Los resultados indicaron que el 56% de los 

niños se encontraba en la etapa inicial, lo que implicaba una realización casi nula de 

actividades de motricidad gruesa, mientras que el 44% se encontraba en proceso, es decir, 

que aún no dominaban la destreza, pero mostraban avances. Finalmente, se concluyó que la 

papiroflexia influye positivamente en el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 3 a 

4 años del Centro de Educación Inicial "Lucia Franco de Castro" de la Parroquia de 

Conocoto. 
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Muñoz (2021), en su trabajo de investigación realizado en Colombia, titulado “La 

papiroflexia como herramienta didáctica para favorecer el desarrollo de la motricidad fina 

en los niños de 5 y 6 años de edad de la institución Educativa Municipal Pedagógico de 

Pasto”, tuvo como objetivo, implementar la papiroflexia como herramienta didáctica para 

favorecer el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 5 y 6 años de edad de la 

Institución Educativa Municipal Pedagógico de Pasto. Respecto a la metodología, el 

enfoque de esta investigación es cuantitativo, nivel explicativo (descriptivo), diseño pre 

experimental. Se trabajó con 36 niños de 5 a 6 años. El instrumento aplicado fue la lista de 

cotejo. En los resultados se puede visualizar que, el 87% de niños y niñas se encontraban en 

la etapa de inicio, pues les costaba realizar actividades motrices finas, el 44 % en proceso, 

es decir que no dominan la destreza, pero se encuentran en camino de hacerlo, nadie se 

ubicó en logro. Luego de aplicar la papiroflexia como herramienta, se observó que el 90% 

de los niños se encontró en nivel logro del desarrollo de su motricidad fina, el 10% en 

proceso de desarrollarla. Mejoró la coordinación mano-ojo, y la motricidad fina, puesto que 

la mayoría de los niños realizan la pinza de manera adecuada para sujetar el lápiz y los 

colores, haciéndolo con mayor precisión. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Mamani y Huanca (2020), en su estudio realizado en Tacna, titulado: "Aplicación de 

la técnica de papiroflexia para mejorar la motricidad fina en los niños y niñas de 5 años de la 

institución educativa inicial Nº 414 “Virgen del Rosario” del distrito Gregorio Albarracín 

Lanchipa de la ciudad de Tacna, en el año 2019". El cual tuvo como objetivo aplicar la técnica 

de la papiroflexia para mejorar la motricidad fina de las niñas y niños de 5 años de la I.E.I. 

Nº 414 Virgen del Rosario del distrito Gregorio Albarracín de la ciudad de Tacna en el año 

2019. En cuanto a la metodología, el estudio contó con un enfoque cuantitativo, tipo aplicado, 

el nivel de investigación es descriptiva con diseño pre experimental. La población muestral 

fue de 25 niños y niñas de 5 años. Se empleó la lista de cotejo. En cuanto a los resultados, en 

el pre test tenemos 32% de niños se encuentra en inicio de la motricidad fina, 48% de niños 

que están en proceso y 20% está en logro. Después de la aplicación de la técnica de la 

papiroflexia en la evaluación de post test se observa una mejora significativa, ya que tenemos 

un 84% de niños que se encuentran en logro de la motricidad fina, 8% de niños que todavía 
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están en proceso y 8% que están en inicio. Se evaluaron los resultados obtenidos después de 

la aplicación de la técnica de la papiroflexia, en el cual se pudo observar un avance 

significativo de los ítems elaborados ya que un 95% de estudiantes se encuentran en el nivel 

“A” Bueno. 

Novoa (2020), en su estudio realizado en Huancavelica, titulado "La papiroflexia en 

la motricidad fina en estudiantes de cinco años IEI. N° 183-Mollepampa", cuyo objetivo fue 

determinar la influencia de la papiroflexia en la motricidad fina en los estudiantes de cinco 

años de la IEI. Divino Jesús N° 183-Mollepampa". Con respecto a la metodología, el tipo de 

investigación fue cuantitativo, nivel descriptivo y diseño pre experimental. La población 

muestral de estudio radica en elegir 12 estudiantes de 5 años. Se empleó la lista de cotejo. 

Los resultados obtenidos, según los datos del post test el nivel proceso tiene un 8,33% y el 

nivel logrado un 91,67%, esto se debe al efecto de la papiroflexia en la motricidad fina. La 

papiroflexia, luego de su aplicación, optimizó significativamente la motricidad fina en los 

estudiantes de cinco años de la IEI. Divino Jesús N°183- Mollepampa, en el nivel proceso 

tiene un 8,33% y el nivel logrado un 91,67%. 

Egoavil (2023) en su investigación realizada en Junín, titulada “Origami para 

desarrollar la motricidad fina en niños de la institución educativa N° 31293 del distrito de 

Perené, 2023”. Tuvo como objetivo determinar la influencia del origami en la motricidad 

fina en niños de la Institución Educativa N° 31293 del distrito de Perené, 2023. Respecto a 

metodología, el estudio fue de tipo cuantitativo, nivel experimental, diseño pre 

experimental. El estudio se desarrolló con 19 estudiantes del nivel inicial. Se empleó una 

ficha de observación. Resultados, en la escala de inicio en pretest 31.6% en el post-test 

0,0%, en la escala de proceso en pre-test 42.1%, en el post-test 36,8%, en la escala de logro 

esperado en pre-test 26.3%, en el post-test porcentaje de 47,4% y en la escala de logro 

destacado en el pre-test 0,0% y en el post-test 15,8% notándose claramente que hubo una 

mejora, ubicándose la mayor cantidad de estudiantes en el post-test en la escala de logro 

esperado. Se ha determinado que la prueba de Wilcoxon proporcionó una significancia 

calculada cuyo valor fue de 0.000, en tal sentido el 89.47% de los estudiantes participantes 

lograron mejorar sus movimientos combinados entre su vista, movimientos de manos, 

movimientos de dedos, movimiento de cuerpo. 
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2.1.3. Antecedentes locales 

Chauca (2021), en su investigación realizada en Trujillo, titulada “La papiroflexia 

como recurso didáctico para el mejoramiento de la motricidad fina en los niños de cinco años 

de la Institución Educativa Nº 629 Esperanza Alta, distrito de La Esperanza, Trujillo, año 

2021”. Cuyo objetivo fue determinar que la aplicación de la papiroflexia como recurso 

didáctico, mejora la motricidad fina en los niños de 5 años de la Institución Educativa Nº 629 

Esperanza Alta, distrito de La Esperanza, Trujillo, año 2021. Dicha investigación tuvo como 

metodología, tipo de investigación cuantitativo, nivel explicativo, diseño pre experimental. 

La población estuvo conformada por 40 niños, y la muestra de estudio fueron 20 estudiantes: 

12 hombres y 8 mujeres de 5 años. Se empleó la lista de cotejo. Respecto a los resultados se 

obtuvo que, luego de la aplicación de la papiroflexia, El 95% de niñas y niños consiguió la 

calificación A avanzado, por lo tanto, el 5% consiguió la calificación B medianamente 

favorable, y no se evidencian calificaciones poco favorables. Se concluyó que la papiroflexia 

como recurso didáctico para el mejoramiento de la motricidad fina si mejoraron 

significativamente la motricidad fina en los niños de cinco años de la Institución Educativa 

Nº 629 Esperanza Alta, distrito de La Esperanza, Trujillo, año 2021. 

Nizama (2021), en su investigación realizada en Trujillo, titulado “Papiroflexia como 

recurso didáctico para mejorar el razonamiento matemático de los niños y niñas de 5 años de 

la Institución Educativa Privada “Jean Piaget”, distrito de El Provenir, año 2021”. Cuyo 

objetivo es determinar que la papiroflexia como recurso didáctico mejora el razonamiento 

matemático en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Privada “Jean Piaget”, 

distrito de El Provenir, año 2021. En relación con la metodología empleada, la investigación 

corresponde a un nivel explicativo, tipo cuantitativo y diseño pre experimental. Se seleccionó 

como muestra a los 20 niños y niñas del aula de 5 años, a los cuales se les aplicó como 

instrumento una lista de cotejo. Con relación a los resultados del pre test, los hallazgos 

evidenciaron que el 15% de estudiantes obtuvo una calificación B y el 85% obtuvo 

calificación C. Posteriormente, con respecto a los resultados del post test, los hallazgos 

evidenciaron que el 60% de los estudiantes obtuvo una calificación A y el 40% de estudiantes 

obtuvo una calificación B. Se llegó a la conclusión que la aplicación de la papiroflexia como 

recurso didáctico permitió mejorar significativamente el razonamiento matemático de los 

niños de la Institución Educativa Privada “Jean Piaget”, distrito de El Provenir, año 2021. 
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Romero y Villanueva (2022) en su investigación realizada en La libertad, titulado 

“Estrategias pedagógicas que emplean la papiroflexia para mejorar el nivel de desarrollo de 

la motricidad fina en los niños de 5 años de las I.E. Garatea, Huanchaco – 2022”. Cuyo 

objetivo fue determinar las estrategias pedagógicas que emplean el origami para mejorar el 

nivel de desarrollo de la motricidad fina en los niños de 5 años de las I.E.  Garatea, 

Huanchaco – 2022. La investigación es de metodología cuantitativa, descriptiva simple, y 

preexperimental transversal. La muestra estuvo compuesta por 21 niños de 5 años, las I.E.  

Garatea, Huanchaco – 2022. Se utilizó un cuestionario. De acuerdo a resultados, se puede 

visualizar que el 70% de niños y niñas se encontraban en la etapa de inicio pues les costaba 

realizar actividades motrices finas, el 30 % en proceso, es decir que no dominan la destreza, 

pero se encuentran en camino de hacerlo, nadie se ubicó en logro. Luego de aplicar la 

papiroflexia como herramienta, se observó que el 80% de los niños se encontró en nivel 

logro del desarrollo de su motricidad fina, el 20% en proceso de desarrollarla. Se concluyó 

que la papiroflexia sí influye en el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 5 años, 

las I.E.  Garatea, Huanchaco – 2022. 

 

2.2. Bases teóricas de la investigación 

2.2.1. Papiroflexia 

2.2.1.1. Concepto de la Papiroflexia 

La papiroflexia, también llamada origami, es la destreza de elaborar figuras u objetos 

manipulando el papel, solamente está permitido plegar el papel sin el uso de las tijeras, 

pegamento, ni grapas; por lo general se utiliza un trozo de papel cuadrado; el papel puede ser 

reciclado, mismo que aporta al cuidado del medio ambiente y el buen uso de desperdicios 

que se obtienen de libros, revistas, comercios, cuadernos u hojas de trabajos (Pietro, 2019). 

En el arte de la papiroflexia la herramienta principal de trabajo son las manos, las 

mismas que ejercen una manipulación y permiten que los párvulos alcancen una buena 

destreza, agilidad y precisión que favorecen en la motricidad fina; además, incrementa la 

autoestima, creatividad e imaginación. El tacto es uno de los sentidos principales del ser 

humano, este permite tocar algo, distinguir las texturas, la presión, la temperatura de 

objetos, después pasa una información al cerebro, que seguidamente fortalece una 

comprensión previa o se convierte en un nuevo conocimiento (Reina, 2015). 
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2.2.2.2. Enfoques de la Papiroflexia 

En la educación inicial, la papiroflexia se utiliza como una herramienta eficaz para 

desarrollar habilidades motoras finas y coordinación en los niños. Según Hsu y Chang (2021), 

el plegado de papel permite a los niños practicar movimientos precisos y controlar el papel 

de manera que fomente la destreza manual. La manipulación del papel durante el proceso de 

origami ayuda a mejorar la coordinación ojo-mano y la motricidad fina, que son 

fundamentales para el desarrollo de habilidades más avanzadas en la escritura y otras 

actividades manuales. Este enfoque práctico en la educación inicial ofrece a los niños una 

forma divertida y creativa de desarrollar estas habilidades esenciales. 

La papiroflexia también puede ser utilizada en la educación inicial para fomentar la 

creatividad y la autoexpresión en los niños. Según Silva y Santos (2023), el origami permite 

a los niños experimentar con el diseño y la creación de sus propias figuras, estimulando su 

imaginación y habilidades artísticas. Este enfoque permite a los niños explorar diferentes 

formas y colores mientras desarrollan una mayor apreciación por el arte y el diseño. 

Además, la libertad para experimentar con el plegado del papel ayuda a los niños a construir 

confianza en sus habilidades creativas y a expresarse de maneras únicas y personales. 

 

2.2.1.3. Teorías de la Papiroflexia 

La papiroflexia por ser de representación visomotora fina, activa los focos de 

memoria del estudiante, en especial la retentiva visual, asociativa y motriz; así también, 

desenvuelve el grado de la atención, la percepción, la concentración y moderación simétrica; 

por lo tanto, comprender es idear, formar seres creativos y no sólo repetitivos. Los individuos 

en sus primeros años de vida tienen carencias en relación con la atención, retentiva y 

concentración, es por eso que muchos docentes dicen que esta deficiencia les limita alcanzar 

las principales destrezas y habilidades que son esenciales en la educación inicial. A través de 

la técnica de la papiroflexia, los niños con la guía de un adulto desarrollan apropiadamente 

su motricidad fina, su ilusión y su inventiva, creando sinnúmero de figuras (Piaget, 1989). 

 

2.2.1.4. Características de la Papiroflexia 

La papiroflexia u origami, se distingue por su capacidad de transformar una simple 

hoja de papel en una figura tridimensional a través de técnicas de plegado. Una de las 
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características más esenciales de la papiroflexia es la precisión en los pliegues, que debe ser 

exacta para garantizar que la estructura final sea estéticamente coherente y funcional. Cada 

pliegue afecta a los demás, lo que requiere una planificación cuidadosa y una ejecución 

meticulosa para lograr el resultado deseado. Esta precisión es fundamental para crear 

modelos que sean no solo visualmente atractivos, sino también estables y duraderos (Lang, 

2018). 

Otra característica clave de la papiroflexia es su capacidad para modelar una amplia 

variedad de formas y estructuras utilizando solo un tipo de material: el papel. Kusuda y 

Tachi (2020) destacan que la papiroflexia permite crear desde figuras simples como 

animales y flores hasta formas extremadamente complejas, como estructuras 

arquitectónicas y mecánicas. Esta versatilidad es posible gracias a las diversas técnicas de 

plegado y al uso innovador de las propiedades del papel, como su flexibilidad y rigidez, lo 

que permite a los artistas explorar una gama extensa de posibilidades creativas. 

 

2.2.1.5. Clasificación de la Papiroflexia 

La clasificación de la papiroflexia se puede dividir en dos categorías principales: el 

origami tradicional y el origami moderno. Según Lang (2019), el origami tradicional abarca 

las formas y técnicas que se han transmitido a través de generaciones en culturas específicas, 

como la japonesa, y se caracteriza por patrones clásicos de plegado que crean figuras 

reconocibles como grullas y flores. Este enfoque se basa en técnicas históricas y métodos 

estandarizados que han sido refinados a lo largo de los años. En contraste, el origami moderno 

incorpora innovaciones y técnicas nuevas, incluyendo el uso de software y matemáticas 

avanzadas para diseñar modelos más complejos y abstractos. 

Dentro del origami moderno, una subcategoría importante es el origami modular. 

Kusuda y Tachi (2020) explican que el origami modular utiliza múltiples unidades de papel 

que se ensamblan para formar estructuras tridimensionales complejas. Este enfoque permite 

la creación de formas geométricas avanzadas y estructuras arquitectónicas mediante la 

combinación de módulos simples. A diferencia del origami tradicional, donde se utiliza un 

solo pliego de papel, el modular se basa en la repetición y ensamblaje de piezas individuales, 

lo que expande significativamente las posibilidades creativas y constructivas. 
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2.2.1.6. Estrategias de la Papiroflexia 

Una estrategia efectiva de la papiroflexia en la educación inicial es el uso de 

actividades guiadas para desarrollar habilidades motoras finas y coordinación. Según Chen 

y Wang (2022), las actividades de origami guiadas, donde los niños siguen pasos específicos 

para crear figuras, ayudan a mejorar su destreza manual y coordinación ojo-mano. Estas 

actividades permiten a los niños practicar movimientos precisos de plegado, que son 

fundamentales para el desarrollo de habilidades de escritura y otras tareas que requieren 

control manual. La orientación paso a paso también facilita el aprendizaje de secuencias y la 

atención al detalle, elementos cruciales en las primeras etapas del desarrollo infantil. 

 

2.2.1.7. Importancia de la Papiroflexia 

Las habilidades del ser humano son secuenciales y necesitan de una práctica para 

mejorarlas, es por eso que el plegado de la papiroflexia favorece a la adquisición secuencial 

de destrezas, ayudando al aprendizaje, además elaborar figuras de papel vigoriza la memoria 

cognoscitiva y la destreza motora del infante (Zhao et al., 2020). 

Las ventajas de la papiroflexia son: estimular la coordinación óculo manual, avivar 

la concentración, agilizar la memoria, ampliar la paciencia, potenciar la imaginación, 

fortalecer el aprendizaje, aumentar la autoestima, ayudar en la relajación y colaborar con 

niños (Gutiérrez, 2015). 

 

2.2.1.8. Funciones de la Papiroflexia 

Una de las principales funciones de la papiroflexia en la educación inicial es el 

desarrollo de habilidades motoras finas. Según Lin y Chen (2022), el proceso de plegar papel 

ayuda a los niños a practicar movimientos precisos y coordinados, esenciales para tareas 

como escribir y manipular pequeños objetos. La papiroflexia involucra una serie de 

movimientos delicados que mejoran la destreza manual y la coordinación ojo-mano, lo cual 

es fundamental en las primeras etapas del desarrollo. Estas habilidades motoras finas son 

cruciales para el éxito en actividades académicas y cotidianas, haciendo que la papiroflexia 

sea una herramienta valiosa en el aula. 

Al permitir que los niños diseñen y creen sus propias figuras, la papiroflexia estimula 

la creatividad y proporciona un medio para que los niños expresen sus ideas y emociones de 
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manera única. Este enfoque no solo enriquece la experiencia educativa, sino que también 

apoya el desarrollo emocional y la autoestima al valorar el trabajo creativo de cada niño (Wu 

y Huang, 2024). 

 

2.2.1.9. Dimensiones de la Papiroflexia En cuanto a las dimensiones de la 

papiroflexia, los autores Bosch et al. (2015) las dividen según la forma de aplicar la 

papiroflexia u origami, y estas son: el origami modular y el origami de acción, porque son 

modelos factibles de elaborar: 

Respecto al origami modular, hace referencia a construir objetos un tanto complejos 

a partir de varias piezas de papel dobladas sin cortes ni pegamento. Regularmente, se dobla 

una gran cantidad de trozos similares que tienen las mismas características, para 

posteriormente ser unidas sin utilizar pegamento o materiales extras. Señala que, mediante la 

papiroflexia se puede iniciar ciertas destrezas sensoriales, de comunicación, de diseño y 

construcción, lógicas y de razón, de aplicación y de transmisión. (Bosch et al., 2015). 

Respecto a la primera dimensión, se cuentan con los siguientes indicadores: Sigue 

instrucciones para plegar el papel, realiza el plegado con desenvoltura y dobla papeles 

formando figuras. El primer indicador, evalúa la capacidad del niño para seguir pasos simples 

para doblar papel según indicaciones. Esto incluye entender y realizar las acciones necesarias 

para plegar el papel siguiendo una guía. El segundo indicador, mide la habilidad del niño 

para doblar el papel de manera precisa y fluida. Esto implica que el niño pueda hacer los 

pliegues sin dificultad, mostrando coordinación y destreza. Y el tercer indicador, examina la 

capacidad del niño para crear figuras y formas a partir de papel doblado. Esto incluye la 

habilidad para transformar el papel en figuras reconocibles, como animales o formas 

geométricas, siguiendo instrucciones o usando su creatividad (Bosch et al., 2015). 

A cerca del origami de acción, Reimann y Reimann (2017) indica que la peculiaridad 

primordial de este tipo de papiroflexia es el movimiento que realiza, es decir el individuo 

crea figuras que al ser presionadas en alguna parte de su cuerpo se mueve, por ejemplo, saltar 

o volar. Este prototipo de origami es muy común y fácil de realizar; el movimiento que 

ejecuta el modelo elaborado depende del ingenio de su creador. Igualmente, el origami de 

acción se considera una herramienta didáctica útil para aplicar en las instituciones educativas, 

pues facilita la enseñanza y hace que las clases sean más amenas e interesantes, encaminan a 
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los estudiantes a tener utopía y creatividad; dejando atrás la enseñanza tradicional y 

monótona. La técnica de la papiroflexia tiene procedimientos metódicos y aspectos 

pedagógicos que favorecen en el transcurso educativo y también en la aplicación de 

evaluaciones iniciales, formativas o finales (Ayuso y Capelari, 2019). 

En relación a la segunda dimensión, se establecieron los siguientes indicadores: Une varias 

piezas similares y forma una figura y expresa sus emociones al producir la actividad. El 

primer indicador, evalúa la habilidad del niño para ensamblar varias piezas de papel que son 

similares para crear una figura completa. Esto incluye la capacidad de combinar las piezas 

correctamente para formar una figura reconocible. Por último, el segundo indicador, mide 

cómo el niño muestra sus sentimientos durante el proceso de plegado de papel. Esto puede 

incluir cómo expresa alegría, sorpresa o frustración mientras realiza la actividad, mostrando 

su conexión emocional con el proceso creativo (Ayuso y Capelari, 2019). 

 

2.2.2. Motricidad fina 

2.2.2.1. Concepto de motricidad fina 

Para Gómez y López (2019), la motricidad fina hace referencia a todos los 

movimientos que un niño completa básicamente a través de las manos, la coordinación ojo-

mano y otros movimientos. Aquí está coloreando, imprimir, coser, cortar, manipular 

instrumentales, recoger cosas con la punta de los dedos, acumular ocultos, avivar, mezclar, 

etc. 

Según Carbajal (2020), la motricidad fina, incluyen todas las actividades de los niños 

que requieren precisión y un alto grado de coordinación. Este tipo de tendencia psicológica 

se refiere al movimiento producido por una o más partes del cuerpo, estos movimientos no 

tienen amplitud, sino movimientos más específicos. Se cree que las habilidades motoras finas 

comienzan alrededor de un año y medio. En este momento, el niño aún no ha estudiado. 

Probablemente impulsado por el instinto, comenzó a apilar objetos uno encima del otro, borró 

con un lápiz y cambió las cosas circundantes. 

El progreso de la motricidad fina, es parte del entrenamiento de la inteligencia, porque 

se experimenta y se aprende del entorno. Las habilidades motoras finas mejoran 

gradualmente, aunque puede haber estancamiento, pero no tiene ningún efecto en el progreso 

general del bebé. 
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Para Castañer y Camerino (1991), la motricidad fina cubre todas las tareas infantiles 

que requieren precisión, alta concentración y coordinación. Este tipo de movimiento mental 

se refiere al movimiento producido por una o más partes del cuerpo, estos movimientos no 

tienen amplitud, pero son movimientos más precisos. Se cree que la motricidad fina comienza 

alrededor del año y medio, cuando el niño comienza a ensuciarse y a meter una pelota o 

cualquier objeto pequeño en un frasco, botella o agujero sin ningún aprendizaje. 

La motricidad fina significa que, para dominar por completo todos los aspectos, debe 

tener un alto grado de madurez y capacidad de aprendizaje a largo plazo, porque la dificultad 

y la precisión son diferentes. 

 

2.2.2.2. Enfoques de la motricidad fina 

Gonzales (1998), asegura que la motricidad fina autoriza realizar actividades 

oportunas y concisas, esto manifiesta completamente las actividades del hombre, dichas 

actividades instauran el comportamiento de infantes de 0-6 años que son expuestos mediante 

capacidades motrices esenciales. Asimismo, detalla que la motricidad sostiene una cercana 

correspondencia con las movilidades, el desenvolvimiento psíquico, y crecimiento del ser 

humano como social, cognitivo, afectivo y motriz que repercute en nuestros pequeños.  

Zaporózeths (1998), manifiesta que los movimientos de la mano y de los dedos de 

manera precisa, para la ejecución de una acción con un sentido útil, donde la vista o el tacto 

faciliten la ubicación de los objetos, y está dada en las acciones que realiza el ser humano. 

Cabrera y Dupeyrón (2019) constatan que varios autores a nivel internacional han 

abordado la temática en cuestión refiriéndose al desarrollo de motricidad fina. 

García (2020) desempeñó una averiguación acción educativa en Colombia para 

definir las nivelaciones de inferioridad en el desenvolvimiento de motricidad fina de la 

Institución Educativa Colombia. 

Navarro y Márquez (2019) relacionan en su tesis a un planeamiento novedoso para la 

incentivación de la motricidad fina de infantes de 3 a 5 años de la Escuela Bolivariana. 

 

2.2.2.3. Teorías de la motricidad fina 

Crovin (1973) quien expone las tres etapas por la que atraviesa el desarrollo de la 

coordinación visomotora, que tiene que ver con los primeros años de vida. Exploración visual 
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activa y repetida: entre las 17 y las 28 semanas el bebé suele seguir la siguiente secuencia: 

mira un objeto, se mira las manos, vuelve a mirar el objeto intentando cogerlo, cuando 

consigue cogerlo lo lleva a la boca y con ella sigue explorando. Iniciación a la presión, 

prensión y/ o manipulación: entre las 28 y las 40 semanas el niño está aprendiendo a usar sus 

ojos para guiar sus acciones y suele seguir esta secuencia: localiza el juguete con los ojos, se 

estira para alcanzarlo, se despista, mira el juguete fijándose más en él, agarra el juguete y 

sigue mirándolo. Refinamiento y precisión: desde las 40 semanas el niño explora y manipula 

los objetos con mayor precisión. En conclusión, afirmaba que en el proceso de la actividad y 

habilidad de observar las niñas y los niños desde las edades tempranas comienzan a 

desarrollar la coordinación visomotora, la cual es imprescindible para realizar las actividades 

de pre-escritura en el sexto año de vida, el dibujo, el modelado recorte, rasgado, coloreado, 

entre otras que influyen y determinan la preparación para la adquisición de la escritura en el 

primer grado de la Educación Primaria. 

 

2.2.2.4. Características de la motricidad fina 

El desarrollo de la motricidad fina depende de la precisión de la estimulación 

adecuada y de los movimientos flexibles de cada mano. Los niños y las niñas crecen para ser 

más precisos. En las diferentes actividades que realizan, todas las partes del cuerpo están 

involucradas en los siguientes movimientos:  

a) Movimientos coordinados: Son aquellos movimientos organizados que son 

buenos para la velocidad y usan menos fuerza con las manos porque trabajan juntos 

de manera precisa para lograr funciones específicas.  

b) Movimientos simultáneos: Estos movimientos pueden converger o divergir, lo 

que significa usar brazos y manos. Se refiere al equilibrio y coordinación dinámica 

de la segmentación general.  

c) Movimientos alternados: Forman parte de un proceso influenciado por una serie 

de factores, especialmente la maduración del sistema nervioso, que se perfecciona a 

través de la práctica y exploración de manos y brazos. Esto se relaciona con la 

maduración paulatina del desarrollo físico y emocional y del sistema nervioso que se 

desarrolla según la edad, lo que posibilita la evolución de los deportistas porque se da 

cuando son estimulados. 
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d) Movimiento disociado: Se hace hincapié en los diferentes elementos que 

componen la acción: el dominio de los elementos espaciales, la mejora del control del 

movimiento, el dominio del tiempo (Mesonero, 2021). 

  

2.2.2.5. Clasificación de la motricidad fina 

La motricidad fina en el nivel de educación inicial, según Fernández y Ramírez 

(2022) se clasifica principalmente en tres categorías: motricidad grafomotora, motricidad 

manipulativa, y motricidad visomotora. Cada una de estas categorías aborda diferentes 

aspectos del desarrollo motor y se centra en habilidades específicas que los niños deben 

adquirir para una correcta adaptación y éxito en su entorno educativo. 

Motricidad Grafomotora: Esta categoría se refiere a las habilidades relacionadas 

con el uso de instrumentos de escritura, como lápices, crayones y pinceles. Fernández 

y Ramírez (2022) explican que la grafomotricidad es fundamental para el desarrollo 

de la escritura y otras actividades escolares que requieren precisión en el trazo. Estas 

habilidades comienzan a desarrollarse en el nivel inicial, donde los niños practican el 

trazado de líneas, formas y letras, lo que les permite ganar control y precisión en sus 

movimientos. 

Motricidad Manipulativa: Este tipo de motricidad se refiere a la habilidad para 

manipular y controlar objetos pequeños con las manos y los dedos. Según García y 

Torres (2021), la motricidad manipulativa incluye actividades como ensartar cuentas, 

jugar con bloques de construcción, y usar tijeras para cortar. Estas actividades son 

esenciales para desarrollar la destreza manual y la coordinación ojo-mano, aspectos 

clave en la realización de tareas cotidianas y escolares. 

Motricidad Visomotora: La motricidad visomotora se refiere a la coordinación entre 

la visión y los movimientos finos, permitiendo a los niños guiar sus manos en función 

de lo que ven. Martínez y López (2023) señalan que este tipo de motricidad es crucial 

para actividades que requieren precisión y coordinación, como el dibujo, la escritura 

y el uso de herramientas como tijeras. La práctica regular de actividades que implican 

motricidad visomotora en el nivel inicial es vital para el desarrollo de la percepción 

espacial y la coordinación general. 
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2.2.2.6. Estrategias de la motricidad fina en niños de 5 años 

El desarrollo de la motricidad fina en niños de 5 años es crucial para su preparación 

escolar, especialmente en actividades que requieren precisión y control. Según Jiménez y 

Pérez (2021), las estrategias más efectivas incluyen el uso de actividades que involucren la 

manipulación de objetos pequeños, como ensartar cuentas o jugar con bloques de 

construcción. Estas actividades permiten a los niños mejorar la destreza de sus dedos y 

manos, lo cual es fundamental para tareas escolares como la escritura. Además, estas 

prácticas fortalecen la coordinación ojo-mano, una habilidad esencial que se transferirá a 

diversas actividades académicas y cotidianas. 

La incorporación de herramientas de escritura, como lápices y crayones, en el entorno 

educativo también juega un papel significativo en el desarrollo de la motricidad fina en niños 

de esta edad. Martínez y Ruiz (2022) enfatizan que proporcionar actividades de dibujo, 

trazado de líneas y formas, y escritura de letras y números, no solo mejora la precisión y 

control en los movimientos, sino que también prepara a los niños para las exigencias de la 

escritura formal en la escuela primaria. Estas actividades deben ser presentadas de manera 

lúdica para mantener el interés y motivación de los niños. 

Además, la inclusión de juegos que involucren el uso de tijeras para cortar papel es 

altamente beneficiosa para los niños de 5 años. López y Torres (2023) sostienen que el corte 

de formas simples y complejas no solo fortalece los músculos de las manos, sino que también 

mejora la coordinación y el control necesarios para realizar movimientos más precisos. Esta 

habilidad es esencial para la autonomía de los niños en actividades diarias, así como para su 

desarrollo académico. El uso de tijeras con supervisión y actividades bien diseñadas puede 

acelerar el desarrollo de estas capacidades motoras finas. 

 

2.2.2.7. Importancia de la motricidad fina 

Es importante desarrollar la motricidad fina desde una edad muy temprana para que 

luego no haya problemas, razón por la cual muchas etapas de los programas de educación 

infantil están diseñadas para promover estas habilidades. Desde nuestro diario electrónico 

infantil, puedes explicar todo el proceso de aprendizaje motor del bebé a los padres desde un 

minuto. Por las actividades propuestas para su desarrollo psicomotor, podrán ver cómo sus 

hijos evolucionan correctamente (Gómez, y López, 2019). 
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2.2.2.8. Funciones de la motricidad fina 

La motricidad fina en niños de 5 años juega un papel fundamental en su desarrollo 

cognitivo y académico. Según Fernández y Ramírez (2022), la motricidad fina es crucial para 

actividades que requieren precisión, como la escritura, el dibujo, y la manipulación de 

pequeños objetos. Estas habilidades no solo son esenciales para el éxito académico, sino que 

también fomentan la independencia en actividades diarias como abotonar ropa o atar 

cordones. A medida que los niños desarrollan estas habilidades, también mejoran su 

capacidad para planificar y ejecutar tareas complejas, lo cual es un indicador clave de su 

desarrollo cognitivo. 

Además, la motricidad fina contribuye significativamente al desarrollo social y 

emocional de los niños. Jiménez y López (2021) argumentan que a través de actividades que 

requieren motricidad fina, como construir con bloques o realizar manualidades, los niños 

aprenden a concentrarse, a perseverar en tareas difíciles, y a manejar la frustración cuando 

no logran un objetivo de inmediato. Estas experiencias son esenciales para el desarrollo de 

la autoestima y la autoconfianza, ya que los niños se sienten orgullosos de sus logros cuando 

dominan nuevas habilidades motrices. 

Por último, la motricidad fina está estrechamente relacionada con el desarrollo del 

lenguaje y las habilidades de comunicación en niños de 5 años. Martínez y Gómez (2023) 

explican que actividades como el uso de tijeras, la escritura y el dibujo no solo desarrollan la 

destreza manual, sino que también estimulan áreas del cerebro relacionadas con la 

coordinación, el control motor, y el lenguaje. A través de estas actividades, los niños no solo 

mejoran sus habilidades motrices, sino que también desarrollan capacidades esenciales para 

la comunicación efectiva y la expresión de ideas, lo que es fundamental para su éxito escolar 

y social. 

 

2.2.2.9. Dimensiones de la motricidad fina  

La primera dimensión según Lora (2019) será la coordinación Viso-Manual, la 

coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los elementos más afectados, 

que intervienen directamente, son: la mano, la muñeca, el antebrazo y el brazo. Es muy 

importante tener esto en cuenta, porque antes de requerir la flexibilidad y extensibilidad de 

las muñecas y manos de los niños en un espacio reducido como un papel, necesitan poder 
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trabajar más ampliamente y dominar este gesto en el piso, pizarra, pintura con los dedos, etc. 

En artículos de baja precisión. Actividades que ayudan a desarrollar la coordinación visual-

manual: 

Pintar, perforar, enhebrar, cortar, moldear, pintar, colorear el laberinto Al respecto, 

Lora (2019) señaló: La coordinación de estas dos partes del cuerpo está ligada al campo de 

visión que se encuentra alejado el uno del otro, por lo que son más complejo. Las actividades 

de muchas personas requieren este tipo de intervención coordinada, que al mismo tiempo 

contribuye a la integración completa del cuerpo y fortalece el sentido de unidad del cuerpo. 

Referente a esta primera dimensión, se planteó el siguiente indicador: Coordina con 

precisión eficacia y rapidez a nivel viso motriz óculo manual. Dicho indicador, evalúa la 

habilidad del niño para integrar lo que ve con el movimiento de sus manos de manera precisa 

y efectiva. Esto incluye la capacidad de realizar tareas que requieren coordinación ojo-mano, 

como dibujar, recortar o manipular objetos, con precisión y sin dificultad (Lora, 2019). 

La segunda dimensión será la Coordinación facial; este es un aspecto de suma 

importancia porque tiene dos adquisiciones: El del dominio muscular. La posibilidad de que 

nos comuniquemos y establezcamos relaciones con las personas que nos rodean a través de 

nuestro cuerpo, especialmente a través de nuestros gestos faciales, voluntarios e 

involuntarios. Debemos facilitar que los niños controlen esta parte del cuerpo durante la 

infancia para que puedan comunicarse. 

Ser capaz de controlar los músculos faciales y hacerlos responder a nuestra voluntad 

nos permite enfatizar determinadas acciones, lo que nos permite expresar nuestros 

sentimientos, emociones y formas de conectarnos, es decir, nuestra actitud hacia el mundo 

que nos rodea. 

Mesonero (2021) afirmó que las habilidades motoras faciales se refieren al dominio 

autónomo de los músculos faciales, y al reconocimiento como un medio para expresar las 

emociones de los elementos circundantes. Las habilidades motoras faciales son esenciales en 

el crecimiento de un niño; porque le brindarán una forma suficientemente eficaz de 

expresarse. Comunicarse por uno mismo y a través de los gestos. Por lo tanto, las actividades 

de expresión facial se deben realizar con los niños, como emociones, imitar canciones, 

canciones originadas a partir de los movimientos faciales de los niños y acompañadas de 
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gestos; porque ayudará a los estudiantes a interactuar con él de diferentes formas de 

comunicar. 

Respecto a la segunda dimensión, se consideró los siguientes indicadores: Realiza 

expresiones faciales de acuerdo a la música que escucha y realiza desplazamiento de un lugar 

a otro mostrando un dominio muscular. El primero indicador, evalúa la capacidad del niño 

para ajustar sus expresiones faciales en respuesta a diferentes tipos de música. Esto incluye 

mostrar emociones como alegría, tristeza o sorpresa a través de su rostro, en función del ritmo 

o el tono de la música. Y el segundo indicador, mide la habilidad del niño para moverse de 

un lugar a otro con control y precisión, utilizando sus músculos de manera efectiva. Esto 

implica que el niño pueda caminar, correr o saltar de manera coordinada y con buen equilibrio 

(Mesonero, 2021). 

La tercera dimensión será la coordinación fonética; la coordinación Fonética es un 

aspecto de la motricidad, que es muy importante para la estimulación y una atención cercana 

para asegurar una buena comprensión de la misma. El niño en los primeros meses de vida: 

Descubre las posibilidades de emitir sonidos. No tiene, sin embargo, la madurez necesaria 

que le permita una emisión sistemática de cualquier sonido, ni tan siquiera la capacidad de 

realizarlos todos. Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de permitir llegar 

a la emisión correcta de palabras. 

Este método atraerá la atención del niño hacia la zona vocal y los movimientos lentos 

que tiene delante, posibilitando la imitación, al igual que en muchos otros campos, el medio 

de aprendizaje será imitar su entorno. 

Emitirá sílabas y palabras con respuestas poco a poco, sobre todo cuando no se trata 

de un diálogo, sino de un juego de hablar y aprender nuevas palabras, haciendo sonidos de 

animales u objetos.  

Mesonero (2021) explicó que: Todos son ejercicios para ejercitar y mejorar el habla 

y la coordinación. Todas las expresiones orales se afirman en determinadas existencias 

funcionales, que le son otorgadas por los organismos: el acto de vocalización. Es importante 

enfatizar y recordar que los niños alcanzan los fonemas según su edad. Por otro lado, cuando 

los niños no pueden pronunciar correctamente, nos damos cuenta de que no han desarrollado 

habilidades de pronunciación para poder pronunciar correctamente los fonemas de diferentes 

consonantes. 
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En la tercera dimensión, se consideró el siguiente indicador: Realiza sonidos 

siguiendo una canción con la cara, el cual, evalúa la capacidad del niño para imitar y producir 

sonidos que corresponden a una canción utilizando su voz y expresiones faciales. Esto 

incluye la habilidad para coordinar sus movimientos faciales y vocales para seguir el ritmo y 

las notas de la canción, demostrando control y sincronización en la producción de sonidos 

(Mesonero, 2021). 

La cuarta y última dimensión será la coordinación Gestual; para la mayoría de las 

tareas, además del agarre general de la mano, también es necesario agarrar cada parte: cada 

dedo, la colección de todos los dedos. Se pueden proponer muchos trabajos para alcanzar 

estos niveles de dominio, pero hay que tener en cuenta que no podrán poseerlo de forma 

segura hasta que tengan alrededor de los 10 años. El dominio global de la mano es también 

el dominio de cada parte. Tanto la coordinación manual como la visión manual requieren el 

control de la muñeca, lo que permite la autonomía de la mano en relación con el brazo y el 

torso, el control y la independencia segmentaria. Habilidades motoras, gestuales como lo 

demuestra el autor; revise la capacidad de realizar cada segmento del movimiento de la mano 

(Mesonero, 2021). 

Por último, en la cuarta dimensión se establecieron los siguientes indicadores: 

Manifestaciones gestuales con la mano y coordinación gestual. El primer indicador, evalúa 

cómo el niño utiliza sus manos para hacer gestos que comunican ideas o emociones. Esto 

incluye la capacidad de realizar movimientos con las manos que refuercen o expresen lo que 

está tratando de comunicar, como señalar o hacer movimientos específicos. Y el segundo 

indicador, mide la habilidad del niño para realizar movimientos con las manos de manera 

fluida y precisa. Esto implica que el niño pueda coordinar sus gestos y movimientos manuales 

con precisión, como al jugar con juguetes pequeños, dibujar o realizar actividades que 

requieren destreza manual (Mesonero, 2021). 

 

2.2.3. Relación entre la papiroflexia y la motricidad fina 

La relación entre la papiroflexia y la motricidad fina en niños de 5 años es 

significativa, ya que la práctica de doblar papel requiere movimientos precisos y controlados, 

esenciales para el desarrollo de la destreza manual. Según García y López (2021), la 

papiroflexia implica el uso coordinado de ambas manos, lo que ayuda a fortalecer los 
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músculos pequeños de los dedos y las manos. Este fortalecimiento es crucial para actividades 

cotidianas como la escritura y el uso de utensilios, ya que los niños desarrollan una mayor 

precisión y control en sus movimientos. 

Además de mejorar la destreza manual, la papiroflexia también juega un papel 

importante en la mejora de la coordinación ojo-mano en los niños. Martínez y Fernández 

(2021) señalan que, al seguir las instrucciones para crear figuras de papel, los niños deben 

coordinar lo que ven con los movimientos de sus manos, lo cual es fundamental para la 

precisión en tareas como el dibujo y la escritura. La repetición de estos movimientos a través 

de la papiroflexia refuerza la capacidad de los niños para realizar tareas motoras finas con 

mayor exactitud y eficiencia. 

La papiroflexia también contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas y la 

capacidad de concentración, lo que está directamente relacionado con el progreso en la 

motricidad fina. Según Ruiz y Torres (2023), las actividades de papiroflexia requieren que 

los niños se concentren en seguir una secuencia de pasos, lo que no solo mejora su capacidad 

de atención, sino que también promueve la resolución de problemas y la perseverancia. Estas 

habilidades cognitivas se reflejan en un mejor rendimiento en tareas que demandan 

motricidad fina, como la escritura y el dibujo, ya que los niños aprenden a planificar y 

ejecutar movimientos de manera más efectiva. 

 

2.2.4. Definición de términos: 

• Motricidad Grafomotora: Esta categoría se refiere a las habilidades relacionadas con 

el uso de instrumentos de escritura, como lápices, crayones y pinceles (Fernández y 

Ramírez, 2022). 

• Motricidad Manipulativa: Este tipo de motricidad se refiere a la habilidad para 

manipular y controlar objetos pequeños con las manos y los dedos (García y Torres, 

2021). 

• Motricidad Visomotora: La motricidad visomotora se refiere a la coordinación entre 

la visión y los movimientos finos, permitiendo a los niños guiar sus manos en función 

de lo que ven (Martínez y López, 2023).  

• Origami tradicional: abarca las formas y técnicas que se han transmitido a través de 

generaciones en culturas específicas, como la japonesa, y se caracteriza por patrones 
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clásicos de plegado que crean figuras reconocibles como grullas y flores (Lang, 

2019).  

• Origami moderno: incorpora innovaciones y técnicas nuevas, incluyendo el uso de 

software y matemáticas avanzadas para diseñar modelos más complejos y abstractos 

(Lang, 2019).  

 

2.2.5. Marco contextual. 

La Institución Educativa Nº 1657 “Virgen del Rosario”, se localiza en el centro 

poblado de Llacuabamba, distrito de Parcoy, en la Provincia de Pataz, departamento de La 

Libertad. Esta institución depende de la UGEL PATAZ, la que inspecciona el servicio 

educativo, y la misma que pertenece a la Dirección regional de educación DRE Ayacucho 

(Dirección Regional de Educación La Libertad [DRE La Libertad, 2024]). 

En esta Institución Educativa se otorga una educación de alta calidad en una 

atmósfera de ilustración segura, en donde se espera que los alumnos alcancen su total 

crecimiento intelectual, moral, físico, espiritual, social y emocional. Desde la puerta del 

centro educativo, los maestros y maestras reciben a los estudiantes con la finalidad de 

desarrollar las competencias, comúnmente llamadas aprendizajes con la finalidad de 

aprender, porque es la única herramienta para poder salir no solo de la pobreza, sino también 

de la ignorancia (DRE La Libertad, 2024). 

 

2.3. Hipótesis  

H1: La papiroflexia tiene un efecto significativo en el desarrollo de la motricidad fina 

en niños de 5 años de la I.E. Nº 1657 “Virgen del Rosario”, Provincia de Pataz, La Libertad, 

2024. 

H0: La papiroflexia no tiene un efecto significativo en el desarrollo de la motricidad 

fina en niños de 5 años de la I.E. Nº 1657 “Virgen del Rosario”, Provincia de Pataz, La 

Libertad, 2024. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Nivel, tipo y diseño de investigación 

3.1.1.  Nivel de investigación  

En el presente estudio se empleó el nivel explicativo. Según Hernández y Mendoza 

(2020) La investigación explicativa, también llamada descriptiva, es aquella que tiene 

relación causal, no sólo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta 

precisar las causas del mismo. Puede valerse de diseños experimentales y no experimentales. 

 

3.1.2. Tipo de investigación 

Se empleó para esta investigación el tipo de investigación aplicada. Para Hernández 

y Mendoza (2020) es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura 

obtener información relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el 

conocimiento. 

 

3.1.3. Diseño de Investigación 

El estudio fue de diseño pre experimental. Al respecto, Hernández y Mendoza (2020), 

indican que el diseño pre experimental consistirá en administrar un estímulo o tratamiento a 

un grupo y después aplicar una medición en una o más variables para observar cuál es el 

nivel del grupo en estas variables. Este proyecto fue de diseño pre- experimental porque se 

observaron los efectos de la papiroflexia en el desarrollo de la motricidad fina en los niños 

de 5 años de la I.E. Nº 1657 “Virgen del Rosario”, Provincia de Pataz, La Libertad, 2024. 

El mencionado diseño se representó de la siguiente manera: 

 GE                         O1                                    X                         O2 

 

 Lo anterior significa en un grupo de 30 niños y niñas de 5 años de la I.E. Nº 1657 

“Virgen del Rosario”, Provincia de Pataz, La Libertad, 2024. (G) se aplicó una lista de cotejo 

de motricidad fina como pre test (O1) para identificar la problemática, luego se aplicaron 

sesiones de aprendizaje centradas en la ejecución de la papiroflexia como estrategia (X), 

finalmente se administró una lista de cotejo de motricidad fina como post test (O2) para 

determinar los efectos que han producido las sesiones de aprendizaje 
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3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población  

La población estuvo constituida por los estudiantes de la I.E. Nº 1657 “Virgen del 

Rosario”, Provincia de Pataz, La Libertad, 2024, que cuenta con tres aulas de nivel inicial de 

3, 4 y 5 años, haciendo un total de 67 niños y niñas, según se muestra en la tabla 1. Al 

respecto, Arias (2020) define población como la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 

unidades de población poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los 

datos de la investigación.  

Tabla 1 

Distribución de la población en estudio según sexo 

Grupos de nivel 

inicial / Edades 
Total Varones Mujeres 

3 años 15 10 

67 
4 años 12 10 

5 años 15 15 

Total 32 35 

Nota. Extraída de la nómina de matrícula de la I.E. Nº 1657 “Virgen del Rosario” 

 

3.2.2. Criterios de Inclusión y Exclusión 

3.2.2.1. Inclusión  

- Niños y niñas matriculados el presente año 2024. 

- Niños y niñas que se encuentren en el aula de 5 años. 

- Aquellos cuyos padres admitieron el estudio de sus hijos e hijas a través del 

consentimiento informado. 

 

3.2.2.2. Exclusión  

- Niños y niñas que se ausentaron durante la evaluación. 

- Aquellos que presenten necesidades educativas especiales. 

- Estudiantes que se encuentren en las aulas correspondientes a 3 y 4 años. 

- Niños cuyos padres no firmaron el consentimiento autorizado para participar de la 

investigación. 
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3.2.3. Muestra  

La muestra estuvo constituida por el aula de 5 años del nivel inicial, que cuenta con 

30 niños, distribuidos por sexo, en 15 varones y 15 mujeres (ver Tabla 2). De acuerdo con 

Tamayo y Tamayo (2021) la muestra es la colección de elementos u objetos que procesan 

la información buscada por el investigador y sobre la cual se harán inferencias, de igual 

manera nos dice que la muestra es un subgrupo de elementos de una población selectos para 

participar en un estudio. 

Tabla 2 

Distribución de la muestra en estudio según sexo 

I.E. Nº 1657 
“Virgen del 

Rosario” 
Varones Mujeres 

5 años 15 15 

Total 30 

Nota. Extraída de la nómina de matrícula de niños de 5 años (2024) 

 

3.2.4. Técnica de muestreo 

El tipo de muestreo que se utilizó fue el no probabilístico por conveniencia. El 

muestreo por conveniencia selecciona de modo directo los elementos de la muestra que desea 

participen en su estudio. Se eligen los individuos o elementos que se estima que son 

representativos o típicos de la población.  

 Permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, 

fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el 

investigador (Del Castillo y Olivares, 2019). 

3.3. Variables. Definición y operacionalización 

Variable independiente. Papiroflexia 

La papiroflexia es la destreza de elaborar figuras u objetos manipulando el papel, sólo 

está permitido plegar el papel sin el uso de las tijeras, pegamento, ni grapas; por lo general 

se utiliza un trozo de papel cuadrado; el papel puede ser reciclado, mismo que aporta al 

cuidado del medio ambiente y el buen uso de desperdicios que se obtienen de libros, revistas, 

comercios, cuadernos u hojas de trabajos (Pietro, 2019). 
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Variable dependiente. Motricidad fina 

Para Gómez y López (2019) la motricidad fina hace referencia a todos los 

movimientos que un niño completa básicamente a través de las manos, la coordinación ojo-

mano y otros movimientos. Aquí está colorear, imprimir, coser, cortar, manipular 

instrumentales, recoger cosas con la punta de los dedos, acumular ocultos, avivar, mezclar, 

etc. 
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Tabla 3.  

Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

CATEGORÍAS 
O 

VALORACIÓN 

Independiente: 
Papiroflexia 

La papiroflexia será 
medida mediante las 
dimensiones origami 
modular y origami de 
acción y se aplicarán en 
sesiones de aprendizaje. 

Origami modular  

• Sigue instrucciones para plegar el 
papel. 

• Realiza el plegado con desenvoltura 
• Dobla papeles formando figuras 

Escala ordinal 

Nunca (5-8) 
A veces (9-12) 

Siempre (12-15) 
 
 Origami de acción 

• Une varias piezas similares y forma una 
figura 

• Expresa sus emociones al producir la 
actividad 

Dependiente: 
Motricidad Fina 

La motricidad fina será 
medida mediante las 
dimensiones:  coordinación 
viso manual, facial, 
fonética y gestual, las 
mismas que se ejecutarán 
en una lista de cotejo con 
20 ítems. 

 
Coordinación viso- manual 

 

• Coordina con precisión eficacia y 
rapidez a nivel viso motriz óculo manual 

Escala nominal 

En inicio (0-5) 
En proceso (6-

10) 
Logro esperado 

(11-15) 
Logro destacado 

(16-20) 

Coordinación facial 
 

• Realiza expresiones faciales de acuerdo 
a la música que escucha 

• Realiza desplazamiento de un lugar a 
otro mostrando un dominio muscular. 

Coordinación fonética • Realiza sonidos siguiendo una canción 
con la cara. 

Coordinación gestual 
• Manifestaciones gestuales con la mano 
• Coordinación gestual 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

3.4.1. Técnicas de recolección de datos 

En cuanto a la técnica de investigación, se utilizó la observación. Para Ríos (2021) 

la observación consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales 

presentes. Constituye un proceso deliberado y sistemático que ha de ser orientado con un 

propósito o problema. 

3.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

Se trabajó con la lista de cotejo que es considerada un instrumento de observación y 

verificación porque permite la revisión de ciertos indicadores durante el proceso de 

aprendizaje, su nivel de logro o la ausencia del mismo, en este caso el nivel de la motricidad 

final en niños de 5 años del nivel inicial (Ríos, 2021).  

La lista de cotejo, para la variable motricidad fina, estuvo compuesta por cuatro 

dimensiones y 20 ítems dicotómicos, es decir, con dos alternativas de respuesta: 1) SI (1) y 

2) NO (0). Cuyos baremos se registraron como: Inicio (0-4), en Proceso (5-9), Logro 

esperado (10-14), y Logro Destacado (15-19), los cuales permitieron analizar y obtener datos 

precisos sobre el estudio en la I.E. Nº 1657 “Virgen del Rosario”, Provincia de Pataz, La 

Libertad, 2024. Cabe señalar que este instrumento se aplicó a una muestra total de 30 niños 

y niñas de 5 años del nivel inicial.  

Los instrumentos tuvieron la siguiente estructura, así como los siguientes niveles: 

Tabla 4 

Baremación del instrumento lista de cotejo de la variable motricidad fina 

Niveles Puntuación 

Nivel en inicio 

Nivel en proceso 

0-5 

6-10 

Nivel en logro esperado 1-15 

Nivel en logro destacado  16-20 

          Nota. Calificación de la lista de cotejo 
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3.4.3. Validez del Instrumento 

La validez y confiabilidad reflejan la manera en que el instrumento se ajusta a las 

necesidades de la investigación.  Hernández y Mendoza (2020) indica que; la validez viene 

a ser la capacidad de un instrumento que mide aquello que está destinado a medir. 

De acuerdo con Hernández y Mendoza (2020)  es válido cuando mide realmente 

aquello que intenta medir, es el grado con que el instrumento es capaz de lograr ciertos 

objetivos. La validez se mide en grados, no de manera excluyente, sino en términos de alta, 

media o baja validez y debe de ser demostrada y comprobada. De allí que un test puede ser 

válido para un grupo o contexto determinado, pero no para otros. 

En tal sentido, la validez de los instrumentos fue sometidos a juicio de expertos antes 

de ser aplicados para recibir los aportes necesarios a la investigación, en cuanto a contenido, 

criterio y constructo.  

Tabla 5 

Validación por juicio de expertos 

Experto Validez 

Dra. Velu Marianella Valles Medina Aplicable 

Mg. Karen Jacqueline Flores Pardo Aplicable 

Mg. Mabel Margot Benites Rolando Aplicable 

Nota: Elaboración propia 
 

3.4.4. Confiabilidad del Instrumento 

Según Ríos (2021), la confiabilidad se define como el grado en que la aplicación 

repetida del mismo instrumento al mismo sujeto produce resultados consistentes. Para 

evaluar la confiabilidad del instrumento, se llevó a cabo una prueba piloto en una muestra de 

15 niños en la I.E. Nº 1657 “Virgen del Rosario”, Provincia de Pataz, La Libertad, 2024. 

Cuyo KR-20 de Richardson fue = 0.924, que evidencia que el instrumento tuvo muy alta 

confiabilidad.  
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Tabla 6 

Niveles de confiabilidad 

Valores Nivel 

De 0.01 a 0.2 Muy baja confiabilidad 

De 0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 

De 0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 

De 0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 

De 0,81 a 1 Muy alta confiabilidad 

 Nota: Elaboración propia 

 

3.5. Método de análisis de datos  

Tras obtener los permisos correspondientes para aplicar el instrumento de recolección 

de datos en la institución educativa Institución Educativa Inicial Nº 1657 "Virgen del 

Rosario" de la provincia de Pataz, La Libertad, se procedió a su implementación con la 

muestra previamente indicada niños de 5 años. A continuación, se elaboró una base de datos 

utilizando la hoja de cálculo Excel 2018, y se realizó el análisis descriptivo de la información 

a través de tablas de frecuencia y gráficos de barras. 

Para probar la hipótesis, se aplicó un análisis inferencial mediante el software SPSS, 

versión 24. En primer lugar, se realizó un análisis de normalidad de los datos utilizando la 

prueba Shapiro Wilk. Dado que los resultados indicaron que los datos no seguían una 

distribución normal, se optó por aplicar la prueba Wilcoxon, una prueba no paramétrica que 

permite determinar la intensidad y el sentido de la relación o causalidad entre las variables 

en estudio, adecuada para situaciones con distribuciones de datos no normales. 

La verificación de las hipótesis se llevó a cabo bajo los siguientes criterios: (a) 

descripción de la hipótesis de trabajo; (b) delimitación del nivel de significancia o margen de 

error asumido por el investigador; (c) selección de la prueba estadística adecuada; (d) 

estimación del valor p; y (e) toma de decisiones basada en estos resultados. 
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3.5.1. Procedimiento: 

Los datos fueron recopilados siguiendo el procedimiento establecido para el diseño 

de pretest y post test con un solo grupo: 

• Gestiones para la realización de la investigación:  Se realizaron las coordinaciones con 

la dirección de la Institución Educativa Inicial Nº 1657 "Virgen del Rosario" de la provincia 

de Pataz, presentando la carta de autorización para la recolección de datos, dirigida a la 

directora de la institución educativa, la cual fue aceptada. Posteriormente, se procedió a 

aplicar el consentimiento informado a los padres o apoderados de los niños de cinco años, 

conforme al tamaño de la muestra. 

• Recolección de datos para el pretest: Durante la primera semana de octubre, del 1 al 5, se 

realizó la aplicación del pretest a la muestra de estudio, compuesta por niños de cinco años, 

cuyos padres o apoderados habían otorgado previamente su consentimiento informado. El 

pretest se aplicó de manera individual, asegurando un entorno adecuado y libre de 

distracciones para cada niño. La duración promedio de la evaluación fue de aproximadamente 

35 minutos por participante, tiempo durante el cual se observó a los niños mientras 

interactuaban y participaban en las actividades programadas por la docente del aula, en el 

área de psicomotricidad. Se priorizó una observación participante para facilitar la recolección 

de información, procurando que la experiencia fuera amena y acorde a su nivel de desarrollo. 

• Ejecución de las sesiones o talleres diseñados: Finalizada la aplicación del pretest, entre 

el 8 y el 18 de octubre, se procedió a implementar el preexperimental, que consistió en 

desarrollar 15 sesiones de aprendizaje, cada una con una duración de 45 minutos. Las 

sesiones se enfocaron en el área de psicomotricidad, diseñadas específicamente para abordar 

los objetivos planteados en el estudio. 

Cada sesión fue cuidadosamente estructurada para facilitar la participación activa de 

los niños de cinco años, empleando la papiroflexia acorde a su edad y nivel de desarrollo. Al 

término de cada sesión, se realizó una evaluación individual a los niños, con el fin de medir 

el nivel de logro alcanzado en relación con los criterios de evaluación previamente 

establecidos. Estas evaluaciones no solo permitieron identificar el progreso de cada niño 

participante en el estudio, sino también ajustar las actividades para asegurar un aprendizaje 

significativo y progresivo a lo largo del preexperimento. 



35 

 

Además, se tomaron en cuenta factores como el interés y la motivación de los niños, 

procurando crear un ambiente educativo estimulante que promoviera la curiosidad y el 

desarrollo de competencias específicas en el área de psicomotricidad. Todo el proceso fue 

documentado para su posterior análisis, a fin de evaluar el impacto de la papiroflexia en los 

resultados finales del nivel de logro de la motricidad fina. 

• Recolección de datos para el post test: Durante la última semana de octubre, del 21 al 25, 

una vez finalizada la implementación del preexperimento, se procedió a aplicar el post test a 

los niños de cinco años. Esta evaluación se realizó de manera individual, garantizando un 

entorno adecuado y libre de distracciones para cada niño, con el objetivo de obtener 

resultados más precisos y confiables.  

La duración promedio de cada post test fue de aproximadamente 35 minutos por 

participante. Durante este tiempo, se evaluaron nuevamente las habilidades y competencias 

trabajadas a lo largo del preexperimento, utilizando los mismos instrumentos y criterios que 

en el pretest, con el fin de comparar los resultados y medir los avances alcanzados. 

Se hizo especial énfasis en asegurar que cada niño se sintiera cómodo durante la evaluación, 

manteniendo un enfoque lúdico y amigable para reducir la ansiedad o el estrés que pudiera 

afectar su rendimiento. Estos resultados fueron fundamentales para el análisis comparativo y 

para evaluar la efectividad de la papiroflexia desarrolladas en el preexperimento. 

3.6. Aspectos éticos 

En la presente investigación se trabajó con los principios éticos del reglamento de 

integridad científica en la investigación de la Universidad (Universidad Católica Los Ángeles 

de Chimbote [ULADECH, 2024]):  

 

a. Respeto y protección de los derechos de los intervinientes 

Antes de que los estudiantes se unan al estudio, se aseguró de respetarlos y proteger 

su bienestar al obtener el consentimiento informado firmado por sus padres. La 

confidencialidad de todos los datos recopilados fue respetada, y únicamente se emplearon 

para propósitos de investigación dentro de la I.E. Nº 1657 “Virgen del Rosario”, Provincia 

de Pataz, La Libertad, 2024. 
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b. Cuidado del medio ambiente 

En el contexto de la evaluación de los niños de 5 años de la I.E. Nº 1657 “Virgen del 

Rosario”, Provincia de Pataz, La Libertad, 2024, se proporcionó una explicación exhaustiva 

y comprensible de los posibles efectos que la participación de los niños podría tener en su 

entorno inmediato. Aunque la investigación se centra en el desarrollo infantil, se evaluaron 

posibles implicaciones, efectos adversos, riesgos y ventajas que podrían surgir para los 

animales, plantas, y la biodiversidad durante la ejecución de esta investigación 

preexperimental, con el fin de minimizar cualquier riesgo y maximizar las ventajas.   

c. Libre participación por propia voluntad 

Se brindó a los padres de los niños de 5 años de la I.E. Nº 1657 “Virgen del Rosario”, 

Provincia de Pataz, La Libertad, 2024, toda la información esencial sobre el estudio. Esto 

permitió que los padres tomen una decisión informada y participen de manera voluntaria. 

Aseguramos que todos los padres firmen el consentimiento informado correspondiente. 

Asimismo, nos aseguraremos de que los niños, en la medida de su comprensión, brinden su 

asentimiento informado, reconociendo la importancia y el propósito de la investigación. 

d. Beneficencia, no maleficencia 

Se llevó a cabo una supervisión continua para garantizar que la participación en el 

estudio sea provechosa y no conlleve ningún riesgo para los niños de 5 años de la I.E. Nº 

1657 “Virgen del Rosario”, Provincia de Pataz, La Libertad, 2024, que fueron partícipes del 

estudio. Se prestó una atención especial al diseño de las sesiones para reducir al mínimo los 

posibles efectos negativos y maximizar los beneficios de los estudiantes que participen en la 

investigación. 

e. Integridad y honestidad 

Se registraron con precisión todos los procedimientos, análisis y resultados de la 

investigación para asegurar la integridad del estudio. Se hará referencia de manera adecuada 

a todas las fuentes externas, dando crédito a los autores correspondientes. Tanto el proyecto 

como el informe final fueron sometidos al programa antiplagio Turnitin para garantizar que 

la similitud sea inferior al 25%. 

Cualquier relación financiera u otro tipo de vínculo que pueda generar un conflicto 

de interés y afectar la imparcialidad en la investigación o la presentación de sus resultados 

será divulgada de manera transparente. Se identificaron y resolvieron los posibles conflictos 
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de interés que puedan surgir y que tengan el potencial de influir en el desarrollo del estudio 

o en la comunicación imparcial de sus resultados. 

f. Justicia 

Se garantizó la imparcialidad en la selección de los participantes y en su acceso a los 

beneficios del estudio. Se implementaron acciones para prevenir cualquier tipo de 

discriminación o parcialidad durante el proceso de investigación. Se utilizó un método de 

recolección de datos estandarizado para mitigar posibles sesgos en esta investigación, 

disminuyendo la influencia de las preferencias o inclinaciones del investigador en la 

recopilación de datos. Además, se empleó un diseño preexperimental para reducir posibles 

sesgos en el estudio, lo que permitió una evaluación más objetiva de los resultados al 

establecer medidas claras antes y después de la intervención, excluyendo los efectos de la 

papiroflexia en el desarrollo de la motricidad fina en estudiantes de cinco años de inicial de 

la I.E. Nº 1657 “Virgen del Rosario”, Provincia de Pataz, La Libertad, 2024.
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados 
4.1.1. Análisis descriptivo 

A continuación, se muestran los respectivos resultados plasmados en tablas y 

figuras junto a la interpretación que corresponde a los objetivos específicos de esta 

investigación, teniendo en cuenta que el objetivo general de esta investigación fue 

determinar el impacto de la papiroflexia en el desarrollo de la motricidad fina en los niños 

de 5 años de la I.E. Nº 1657 "Virgen del Rosario", Provincia de Pataz, La Libertad, 2024. 

Los resultados, basándonos en los objetivos específicos, son los siguientes: 

 

Respecto al objetivo específico 1: Identificar el nivel de motricidad fina en los 

niños de 5 años de la I.E. Nº 1657 “Virgen del Rosario”, Provincia de Pataz, La Libertad, 

2024, antes de aplicar la técnica de papiroflexia. 

 

Tabla 7 

Nivel de la motricidad fina en niños de cinco años en el pre test 

Nivel fi % 
Inicio 5 17% 

Proceso 22 73% 
Logro esperado 3 10% 
Logro destacado 0 0% 

Total 30 100% 
Nota: Lista de cotejo 2024. 

 

Figura 1. 

Nivel de la motricidad fina en niños de cinco años en el pre test 

 

 Nota: Tabla 7 
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En la tabla 7 y figura 1, en la variable de motricidad fina, durante el pre test, 

podemos observar que no hay niños que hayan alcanzado el nivel de “logro destacado”. 

El nivel “logro esperado” fue alcanzado por el 10% de los niños, la mayoría de los niños, 

el 73% se encuentra en el nivel de “proceso” y un 17% en el nivel “inicio”. Por lo que 

se concluye que la mayor proporción de los niños de cinco años se encuentran en el nivel 

“proceso” de la motricidad fina en el pre test.
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Respecto al objetivo específico 2: Diseñar y ejecutar sesiones que utilicen la papiroflexia como estrategia pedagógica para mejorar 

el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 5 años de la I.E. Nº 1657 “Virgen del Rosario”, Provincia de Pataz, La Libertad, 2024. 

 

Tabla 8 

Sesiones basadas en la papiroflexia para mejorar la motricidad fina 

Nota: Sesiones de aprendizajes aplicando la papiroflexia en niños de cinco años. 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 
DE 

LOGRO  

Aplicación de la papiroflexia como estrategia para desarrollar la motricidad fina 

SESIÓN 
1  

SESIÓN 
2 

SESIÓN 
3 

SESIÓN 
4 

SESIÓN 
5 

SESIÓN 
6 

SESIÓN 
7 

SESIÓN 
8 

SESIÓN 
9 

SESIÓN 
10 

SESIÓN 
11 

SESIÓN 
12 

SESIÓN 
13 

SESION 
14 

SESION 
15 

 
Ƒ % Ƒ % Ƒ % Ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % Ƒ % ƒ % ƒ % Ƒ % ƒ % ƒ % F % F %  

Logro 
destacado 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 1 3% 18 60% 22 73% 24 80% 28 93%  

Logro 
Esperado 

0 0% 2 7% 2 7% 2 7% 6 20% 8 27% 12 40% 14 47% 15 50% 14 47% 14 47% 10 33% 6 20% 4 13% 2 7%  

Proceso 10 33% 12 40% 16 53% 16 53% 16 53% 16 53% 14 47% 16 53% 15 50% 15 50% 15 50% 2 7% 2 7% 2 7% 0 0%  

Inicio  20 67% 16 53% 12 40% 12 40% 8 27% 6 20% 4 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%  

Total  30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100%  
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Figura 2  

Sesiones basadas en la papiroflexia para mejorar la motricidad fina   

 

  Nota: Tabla 8 

 

En la tabla 8 y figura 2, en cuanto a la mejora de la motricidad fina mediante las 15 sesiones de la papiroflexia que se aplicó a los 

niños de cinco años, se evidencia que, al empezar el primer taller, el 67% de los niños se encuentran en el nivel de inicio, el 33% de los niños 

se encuentra en el nivel proceso y por último no hay niños en el nivel logro esperado ni logro destacado. Cuando llegamos a la mitad de las 

ejecuciones de dichas sesiones, encontramos que el 53% de los niños se encuentra en nivel proceso, el 47% en el nivel de logro esperado. Al 

finalizar las sesiones, el 93% de los niños se encuentra en nivel de logro destacado, el 7% en logro esperado. Por lo que se concluye que los 

niños empezaron en nivel inicio, y fueron evolucionando llegando la mayor proporción de ellos al nivel de logro destacado.  
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Respecto al objetivo específico 03: Evaluar los resultados obtenidos en el desarrollo 

de la motricidad fina después de implementar la papiroflexia en los niños de 5 años de la I.E. 

Nº 1657 “Virgen del Rosario”, Provincia de Pataz, La Libertad, 2024. 

 

Tabla 9  

Nivel de la motricidad fina en niños de cinco años en el post test 

Nivel Fi % 
Inicio 0 0% 

Proceso 1 3% 
Logro esperado 4 13% 
Logro destacado 25 84% 

Total 30 100% 
Nota. Lista de cotejo 2024. 

 

Figura 3  

Nivel de la motricidad fina en niños de cinco años en el post test 

 

                Nota: tabla 9 

 

En la tabla 9 y figura 3, en la variable de motricidad fina, durante el post test, podemos 

observar que el nivel de “logro destacado” fue alcanzado por el 84% de los niños de cinco 

años. El nivel “logro esperado” fue alcanzado por el 13% de los niños y el nivel “proceso” 

por el 3%. No hay niños en el nivel de “inicio”. Por ello, se concluye que la mayor proporción 

de los niños de cinco años se encuentran en el nivel “logro destacado” de la expresión oral. 
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Respecto al objetivo general: Determinar el impacto de la papiroflexia en el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños de 5 años de la I.E. Nº 1657 "Virgen del Rosario", 

Provincia de Pataz, La Libertad, 2024. 

 

Tabla 10 

Distribución de la motricidad fina según el pre y post test 

Categoría 
Pre test Post test 

fi % fi % 
Inicio 5 17% 0 0% 

Proceso 22 73% 1 3% 
Logro esperado 3 10% 4 13% 
Logro destacado 0 0% 25 84% 

Total 30 100% 30 100% 
Nota. Lista de cotejo 2024. 

Figura 4 

 Distribución de la motricidad fina según el pre y post test 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: tabla 10 

En la tabla 10 y figura 4, en la variable motricidad fina a través del pre test, el 73% 

de los niños se encontraba en el nivel “proceso”, lo que sugiere que se encontraban en camino 

de desarrollar su motricidad fina. Y en el post test el 84% de los niños alcanzó el nivel de 

“logro destacado”, lo que significa que superaron las expectativas esperadas para su edad en 

término de la motricidad fina. Por eso se concluye que la mayor proporción de niños, se 

encuentran en el nivel logro destacado en el desarrollo de su motricidad fina. 
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4.2.1. Análisis inferencial 

4.2.1.1. Procedimiento de la prueba de normalidad 

Prueba de normalidad 

a. Se plantea la hipótesis 

H1: Las variables presentan una distribución normal 

H0: Las variables no presentan una distribución normal 

 

b. Nivel de significancia 

Significancia de 5% = 0.05 

Nivel de confianza: 95% 

 

c. Seleccionar la prueba a utilizar 

La muestra en estudio fue de 30 elementos, que, al ser una muestra menor de 50 datos, 

se eligió la prueba de Shapiro Wilk procesada en SPSS v24. 

 

d. Criterios para decidir 

Si el p-valor <0,05, no existe una distribución normal de los datos 

Si el p-valor >0,05, existe una distribución normal de los datos 

 

Tabla 11 

Prueba de normalidad 

 Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Diferencia ,925 30 ,000 

a. Corrección de significancia de Lilliefors 

Nota. Prueba realizada en SPSS v24 

 

Por lo tanto, observamos que el p-valor (sig) es de .000, siendo <0.05 de lo cual 

determinamos que nuestros datos no tienen una distribución normal (no paramétricas), por lo 

tanto, utilizaremos la prueba de Wilcoxon para nuestras hipótesis. 
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4.2.1.2. Procedimiento de la prueba de hipótesis 

Hipótesis general 

En la presente investigación se formuló la siguiente hipótesis con la finalidad de comprobar 

si la papiroflexia tiene un efecto positivo en el desarrollo de la motricidad fina en niños de 5 

años de la I.E. Nº 1657 “Virgen del Rosario”, Provincia de Pataz, La Libertad, 2024. De este 

modo se llevó a cabo la prueba de normalidad, lo cual para el resultado se utilizó la estadística 

no paramétrica, de tal modo, de acuerdo a la muestra de estudio y las características conllevó 

a realizar la prueba de Wilcoxon, y así se realice la comparación de las medidas utilizando el 

SPSS v24 

a) Planteamiento de la hipótesis 

H1: La papiroflexia tiene un efecto significativo en el desarrollo de la motricidad fina en 

niños de 5 años de la I.E. Nº 1657 “Virgen del Rosario”, Provincia de Pataz, La Libertad, 

2024. 

H0: La papiroflexia no tiene un efecto significativo en el desarrollo de la motricidad fina 

en niños de 5 años de la I.E. Nº 1657 “Virgen del Rosario”, Provincia de Pataz, La 

Libertad, 2024. 

b) Nivel de significancia 

Confianza 95% 

Significancia 0.05 

c) Prueba de estadística a emplear  

Se empleó la prueba de Wilcoxon 

d) Desarrollo de la prueba estadística 

Tabla 12 

Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

Rangos 

 N 
Rango 
promedio 

Suma de 
rangos 

POSTES – 
PRETES 

Rangos negativos 2a ,00 ,00 
Rangos positivos 28b 8,00 118,00 
Empates 0c   
Total 30   

a. POSTES < PRETES 
b. POSTES > PRETES 
c. POSTES = PRETES 
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Tabla 13  

Estadísticos de prueba de Wilcoxon 

 
POSTES – 
PRETES 

Z -3,428b 

Sig. asintótica (bilateral) 
,002 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos negativos. 

  

e) Interpretación de la prueba 

La prueba de Wilcoxon, muestra el p-valor (Sig. asin. (bilateral) es de 0.002, <0.05, 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, de lo cual concluimos que la 

papiroflexia tiene un efecto significativo en el desarrollo de la motricidad fina en niños de 5 

años de la I.E. Nº 1657 “Virgen del Rosario”, Provincia de Pataz, La Libertad, 2024.
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de los resultados 

De acuerdo al objetivo general: Determinar el impacto de la papiroflexia en el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños de 5 años de la I.E. Nº 1657 "Virgen del Rosario", 

Provincia de Pataz, La Libertad, 2024.  

Respecto al contraste de Wilcoxon entre el pre test y el post test se obtuvo un valor 

de significancia de 0. 002, <0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, determinando que papiroflexia tiene un efecto positivo en el desarrollo de 

la motricidad fina en niños de 5 años de la I.E. Nº 1657 “Virgen del Rosario”, Provincia de 

Pataz, La Libertad, 2024.  

Estos resultados obtenidos se corroboran con el estudio de Egoavil (2023) que tuvo 

como objetivo determinar la influencia del origami en la motricidad fina en niños de la 

Institución Educativa N° 31293 del distrito de Perené, 2023. Respecto a metodología, el 

estudio fue de tipo cuantitativo, nivel experimental, diseño pre experimental. El estudio se 

desarrolló con 19 estudiantes del nivel inicial. Se empleó una ficha de observación. Se ha 

determinado que la prueba de Wilcoxon proporcionó una significancia calculada cuyo valor 

fue de 0.000, en tal sentido el 89.47% de los estudiantes participantes lograron mejorar sus 

movimientos combinados entre su vista, movimientos de manos, movimientos de dedos, 

movimiento de cuerpo. 

Según los autores García y López (2021) la relación entre la papiroflexia y la 

motricidad fina en niños de 5 años es significativa, ya que la práctica de doblar papel requiere 

movimientos precisos y controlados, esenciales para el desarrollo de la destreza manual. La 

papiroflexia implica el uso coordinado de ambas manos, lo que ayuda a fortalecer los 

músculos pequeños de los dedos y las manos. Este fortalecimiento es crucial para actividades 

cotidianas como la escritura y el uso de utensilios, ya que los niños desarrollan una mayor 

precisión y control en sus movimientos. Además de mejorar la destreza manual, la 

papiroflexia también juega un papel importante en la mejora de la coordinación ojo-mano en 

los niños. Martínez y Fernández (2021) señalan que, al seguir las instrucciones para crear 

figuras de papel, los niños deben coordinar lo que ven con los movimientos de sus manos, lo 

cual es fundamental para la precisión en tareas como el dibujo y la escritura. 
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Desde este enfoque, la papiroflexia es una actividad que favorece significativamente 

el desarrollo de la motricidad fina y la coordinación ojo-mano en niños de 5 años. Al requerir 

movimientos precisos y coordinados, esta práctica fortalece los músculos pequeños de las 

manos y mejora la capacidad de los niños para realizar tareas que demandan destreza manual. 

Los resultados obtenidos en esta investigación guardan similitud con los encontrados 

en el estudio de Egoavil (2023) puesto que se investigan las mismas variables de 

investigación (ya que la papiroflexia y el origami son sinónimos), utiliza en su metodología 

un enfoque cuantitativo y el mismo diseño pre-experimental, se aplicó el instrumento en una 

muestra de 5 años del nivel inicial. Además, se utilizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon 

siendo el sig. <0.05. Difiere en que la muestra fue menor a la utilizada en mi investigación y 

que se usó una ficha de observación. 

 

De acuerdo al objetivo específico 1: Identificar el nivel de motricidad fina en los 

niños de 5 años de la I.E. Nº 1657 “Virgen del Rosario”, Provincia de Pataz, La Libertad, 

2024, antes de aplicar la técnica de papiroflexia.  

Los resultados adquiridos en el pre test, se observa que no hay niños que hayan 

alcanzado el nivel de “logro destacado”. El nivel “logro esperado” fue alcanzado por el 10% 

de los niños, la mayoría de los niños, el 73% se encuentra en el nivel de “proceso” y un 17% 

en el nivel “inicio”. 

Los resultados obtenidos en esta investigación, se corroboran con el estudio de Muñoz 

(2021), que tuvo como objetivo, implementar la papiroflexia como herramienta didáctica 

para favorecer el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 5 y 6 años de edad de la 

Institución Educativa Municipal Pedagógico de Pasto. Respecto a la metodología, el enfoque 

de esta investigación es cuantitativo, nivel explicativo (descriptivo), diseño pre experimental. 

Se trabajó con 36 niños de 5 a 6 años. El instrumento aplicado fue la lista de cotejo. En los 

resultados del pre test se puede visualizar que, el 87% de niños y niñas se encontraban en la 

etapa de inicio, pues les costaba realizar actividades motrices finas, el 44 % en proceso, es 

decir que no dominan la destreza, pero se encuentran en camino de hacerlo, nadie se ubicó 

en logro. 

Según los autores Gómez, y López (2019) es importante desarrollar la motricidad fina 

desde una edad muy temprana para que luego no haya problemas, razón por la cual muchas 
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etapas de los programas de educación infantil están diseñadas para promover estas 

habilidades. Desde nuestro diario electrónico infantil, puedes explicar todo el proceso de 

aprendizaje motor del bebé a los padres desde un minuto. Por las actividades propuestas para 

su desarrollo psicomotor, podrán ver cómo sus hijos evolucionan correctamente. La 

motricidad fina en niños de 5 años juega un papel fundamental en su desarrollo cognitivo y 

académico. Según Fernández y Ramírez (2022), la motricidad fina es crucial para actividades 

que requieren precisión, como la escritura, el dibujo, y la manipulación de pequeños objetos. 

Estas habilidades no solo son esenciales para el éxito académico, sino que también fomentan 

la independencia en actividades diarias como abotonar ropa o atar cordones. 

Desde esta perspectiva, la motricidad fina es una habilidad fundamental que debe 

desarrollarse desde temprana edad. Esta habilidad, esencial para actividades cotidianas y 

académicas, se ve favorecida por actividades específicas diseñadas para estimular los 

movimientos precisos de manos y dedos. 

Los resultados obtenidos en esta investigación guardan similitud con los encontrados 

en el estudio de Muñoz (2021) puesto que se investigan las mismas variables de 

investigación, utiliza una metodología de tipo aplicada y el mismo diseño pre-experimental, 

y se utilizó una lista de cotejo para evaluar a la muestra. Sin embargo, difiere en que como la 

muestra evaluada fue de niños de dos edades: 5 y 6 años. 

 

De acuerdo al objetivo específico 2: Diseñar y ejecutar sesiones que utilicen la 

papiroflexia como estrategia pedagógica para mejorar el desarrollo de la motricidad fina en 

los niños de 5 años de la I.E. Nº 1657 “Virgen del Rosario”, Provincia de Pataz, La Libertad, 

2024. 

Los resultados adquiridos en relación a las 15 sesiones utilizando la papiroflexia en 

el desarrollo de la motricidad fina, el 67% de los niños se encuentran en el nivel de inicio, el 

33% de los niños se encuentra en el nivel proceso y por último no hay niños en el nivel logro 

esperado ni logro destacado, mostrando dificultades. Luego se iban ejecutando las demás 

sesiones y los niños fueron mejorando de forma gradual, llegando a alcanzar en la última 

sesión el 93% de los niños se encuentra en nivel de logro destacado, el 7% en logro esperado.  
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Los resultados obtenidos se corroboran con los encontrados en la investigación de 

Romero y Villanueva (2022), cuyo objetivo fue determinar las estrategias pedagógicas que 

emplean el origami para mejorar el nivel de desarrollo de la motricidad fina en los niños de 

5 años de las I.E.  Garatea, Huanchaco – 2022. La investigación es de metodología 

cuantitativa, descriptiva simple, y preexperimental transversal. La muestra estuvo compuesta 

por 21 niños de 5 años, las I.E.  Garatea, Huanchaco – 2022. Se utilizó un cuestionario. De 

acuerdo a resultados, se puede visualizar que, al empezar a aplicar las estrategias pedagógicas 

del origami, el 70% de niños y niñas se encontraban en la etapa de inicio pues les costaba 

realizar actividades motrices finas, el 30 % en proceso, es decir que no dominan la destreza, 

pero se encuentran en camino de hacerlo, nadie se ubicó en logro. Luego, en las últimas 

sesiones, se observó que el 80% de los niños se encontró en nivel logro del desarrollo de su 

motricidad fina, el 20% en proceso de desarrollarla. 

Por tanto, para Zhao et al (2020) las habilidades del ser humano son secuenciales y 

necesitan de una práctica para mejorarlas, es por eso que el plegado de la papiroflexia 

favorece a la adquisición secuencial de destrezas, ayudando al aprendizaje, además elaborar 

figuras de papel vigoriza la memoria cognoscitiva y la destreza motora del infante. Las 

ventajas de la papiroflexia son: estimular la coordinación óculo manual, avivar la 

concentración, agilizar la memoria, ampliar la paciencia, potenciar la imaginación, fortalecer 

el aprendizaje, aumentar la autoestima, ayudar en la relajación y colaborar con niños. 

En conclusión, la papiroflexia es una actividad que favorece el desarrollo de múltiples 

habilidades en los niños. Al requerir una secuencia de pasos y una coordinación precisa, esta 

práctica estimula la memoria, la motricidad fina y la concentración, contribuyendo a un 

desarrollo integral. 

Los resultados obtenidos son similares a los de Romero y Villanueva (2022), puesto 

que se investigan las mismas variables de investigación, utiliza una serie de sesiones basadas 

en el origami o papiroflexia, aplicada en niños de 5 años del nivel inicial para fortalecer su 

motricidad fina, Difiere en que la muestra evaluada fue menor a la este estudio. 

 

De acuerdo al objetivo específico 3: Evaluar los resultados obtenidos en el 

desarrollo de la motricidad fina después de implementar la papiroflexia en los niños de 5 

años de la I.E. Nº 1657 “Virgen del Rosario”, Provincia de Pataz, La Libertad, 2024. 
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Los resultados adquiridos en el post test, se observa que el nivel de “logro destacado” 

fue alcanzado por el 84% de los niños de cinco años. El nivel “logro esperado” fue alcanzado 

por el 13% de los niños y el nivel “proceso” por el 3%. No hay niños en el nivel de “inicio”. 

Se corrobora con los resultados obtenidos en el estudio hecho por Quisaguano (2021) 

en su trabajo que tuvo como objetivo describir la incidencia de la papiroflexia en el desarrollo 

de la motricidad fina en los estudiantes de primer grado de primaria de una institución 

educativa de Ecuador, 2021. Respecto a la metodología, la indagación fue de tipo aplicada, 

diseño preexperimental, la población fue 74 estudiantes, en relación con ello, la muestra 

estuvo formada por 36 estudiantes de primer grado de primaria. El instrumento aplicado fue 

la lista de cotejo. Los resultados obtenidos en el post test fueron: el 38,89% de los estudiantes 

se ubicaron en el nivel bueno y el 61,11% en el nivel excelente. Se comprobó que el programa 

de papiroflexia incidió en el desarrollo de la motricidad fina de los estudiantes. 

Como lo establecen Chen y Wang (2022) las actividades de origami guiadas, donde 

los niños siguen pasos específicos para crear figuras, ayudan a mejorar su destreza manual y 

coordinación ojo-mano. Estas actividades permiten a los niños practicar movimientos 

precisos de plegado, que son fundamentales para el desarrollo de habilidades de escritura y 

otras tareas que requieren control manual. La orientación paso a paso también facilita el 

aprendizaje de secuencias y la atención al detalle, elementos cruciales en las primeras etapas 

del desarrollo infantil. 

Por consiguiente, refiero que, como contribución a mi investigación, las actividades 

de origami son fundamental para el desarrollo de habilidades motoras finas en los niños. Al 

seguir instrucciones precisas, los niños aprenden a controlar sus movimientos y a coordinar 

la vista con la mano, lo que es esencial para el aprendizaje de la escritura y otras tareas. 

Finalmente, el estudio de Quisaguano (2021), es similar a este estudio, puesto que se 

investigan las mismas variables de investigación, utiliza en su metodología un enfoque 

cuantitativo y el mismo diseño pre-experimental, además utilizo una lista de cotejo para 

evaluar a la muestra. Difiere en que la muestra de estudio es del aula de primer grado de 

educación primaria, además de que el nivel que la baremación fue distinta a la de este estudio, 

sin embargo, se entiende que el nivel excelente es homólogo del nivel logro destacado. 
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5.2. Limitaciones del estudio 

Una limitación de este estudio, es su tamaño de muestra que es pequeña, por lo que 

es difícil realizar generalizaciones significativas a partir de los datos, por ello el alcance de 

los resultados se aplicará sólo al aula de los niños de 5 años de la I.E. Nº 1657 "Virgen del 

Rosario", Provincia de Pataz, La Libertad, 2024. Según los autores Tamayo y Tamayo (2021) 

una muestra pequeña no proporciona una representación exacta de la población de estudio, 

afectando la validez externa y la capacidad global de sus resultados. 

Por otro lado, una de las limitaciones de esta investigación es el uso del muestreo no 

probabilístico por conveniencia, ya que no se puede garantizar que la muestra represente con 

precisión a toda la población. Según Ríos (2021), este tipo de muestreo puede generar 

resultados sesgados, dado que los participantes se eligen en función de su disponibilidad, lo 

que puede resultar en una muestra no representativa de la población total. 

El estudio tiene limitaciones inherentes a su naturaleza preexperimental. Según 

Hernández y Mendoza (2020), en estudios pre experimentales, la muestra puede no ser 

representativa, ya que los participantes pueden tener características significativamente 

diferentes en comparación con la población de la que fueron seleccionados. Por lo tanto, los 

datos se obtuvieron de una muestra de 30 estudiantes de una solo aula de cinco años de la 

I.E. Nº 1657 "Virgen del Rosario", Provincia de Pataz, La Libertad, 2024. En consecuencia, 

el alcance de los resultados se aplicará principalmente a dicha institución educativa. 
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VI. CONCLUSIONES 

En esta tesis se determinó el impacto de la papiroflexia en el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños de 5 años. Lo más importante es que con un nivel de confianza 

del 95% el impacto de la papiroflexia en el desarrollo de la motricidad fina. Se confirmó con 

la prueba de hipótesis de Wilcoxon donde se obtuvo un nivel de significancia de p<0,05, 

donde el 84% de los niños alcanzó el nivel de logro destacado, por lo que los niños mejoraron 

en cuanto a la coordinación viso manual, facial, fonética y gestual, para una adecuada 

motricidad fina, ya que saben coordinarse con precisión y eficacia, realizar expresiones 

faciales y gestuales, desplazarse de un lugar a otro y todo esto de forma coordinada, 

interactuando espontáneamente. 

En este estudio se identificó el nivel de motricidad fina en los niños de 5 años antes 

de aplicar la técnica de papiroflexia, a través de un pre test. Lo más interesante fue que el 

73% de los niños se ubican en nivel proceso, ya que se encontraron en camino de coordinarse 

con precisión y eficacia, realizar expresiones faciales y gestuales, desplazarse de un lugar a 

otro y todo esto de forma coordinada, cuando interactúan espontáneamente. Lo menos 

relevante fue que, el 10% se ubica en nivel logro esperado, puesto que, hubo un pequeño 

grupo de niños en los que se encontraron una mejor coordinación viso manual, facial, fonética 

y gestual.  

En esta investigación, se diseñó y ejecutó sesiones que utilizaron la papiroflexia como 

estrategia pedagógica para mejorar el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 5 años. 

La implementación de las sesiones se hizo durante 6 semanas. Tratando los temas que 

incluyen a la papiroflexia, relacionado al área de psicomotricidad. Las estrategias utilizadas 

durante el desarrollo de las sesiones fueron trabajadas en grupos, con papiroflexia modular y 

de acción que permitieron la coordinación motora fina de los niños, con preguntas al final de 

cada sesión, permitiéndoles realizar plegados, doblar papeles y formar figuras con papel 

expresando sus emociones con estas actividades. Lo más importante fue que los niños 

participaron activamente, se interesaron en el desarrollo de las actividades. Las evaluaciones 

de las sesiones mostraron que en la 15ta y última sesión el 93% de los niños, alcanzaron el 

nivel logro destacado. 
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En esta tesis se evaluaron los resultados obtenidos en el desarrollo de la motricidad 

fina después de implementar la papiroflexia en los niños de 5 años, a través de un post test. 

Lo más importante fue que el 84% de los niños, se ubicaron en el nivel de logro destacado, 

ya que mostraron un sobresaliente nivel de coordinación viso manual, facial, fonética y 

gestual. Otra cosa llamativa pero menos relevante es que un 3% se ubica en el nivel de 

proceso, respecto a los niveles de motricidad fina ya que aún se encuentran en camino de 

desarrollar su coordinación con precisión y eficacia, realización expresiones faciales y 

gestuales, desplazamientos de un lugar a otro, mediante la papiroflexia, demostrando así que 

el uso de la papiroflexia si desarrolla la motricidad fina.
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VII. RECOMENDACIONES 

 

a) Recomendaciones desde el punto de vista metodológico: 

Se sugiere, realizar estudios experimentales o cuasi-experimentales sobre las variables 

papiroflexia y motricidad fina con el fin de conocer la intervención pedagógica de la 

papiroflexia en el desarrollo de la motricidad fina, cuya mejora se ha determinado con el 

implemento de dicha estrategia.  

 

b) Recomendaciones desde el punto de vista práctico: 

Se recomienda al director de la Institución Educativa que muestren los hallazgos de la 

investigación, para que se implementen en las sesiones de aprendizaje de la papiroflexia, que 

fomente las posibilidades de desarrollar la motricidad fina. Mostrando dichos hallazgos, se 

incentiva al personal docente a promover el uso de esta estrategia en las escuelas y colegios. 

 

c) Recomendaciones desde el punto de vista académico: 

Propiciar la participación de los estudiantes de la carrera de educación en la generación de 

taller de reflexión en torno a la papiroflexia para la mejora de la motricidad fina. Cuyos 

estudios servirán en las investigaciones de sus futuros colegas, con la finalidad de que 

profundicen más investigaciones dentro de este campo. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Carta de recojo de datos 
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Anexo 02. Documento de autorización para el desarrollo de la investigación 
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Anexo 03. Matriz de consistencia 

Título: Título: Efectos de la papiroflexia en el desarrollo de la motricidad fina en niños de 5 años de la I.E. Nº 1657 

“Virgen del Rosario”, provincia de Pataz, La Libertad, 2024. 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Enunciado General: 
¿Cómo influye la práctica de la papiroflexia 
en el desarrollo de la motricidad fina de los 
niños de 5 años de la I.E. Nº 1657 “Virgen del 
Rosario”, Provincia de Pataz, La Libertad, en 
el año 2024? 
 
Enunciado Específicos: 
¿Cuáles son los resultados del nivel de 
motricidad fina antes de la aplicación de la 
papiroflexia en los niños de 5 años de la I.E. 
Nº 1657 "Virgen del Rosario", Provincia de 
Pataz, La Libertad, 2024? 
¿Cómo influye el diseño y la ejecución de 
sesiones que incluyan la papiroflexia en el 
desarrollo de la motricidad fina en los niños 
de 5 años de la I.E. Nº 1657 "Virgen del 
Rosario", Provincia de Pataz, La Libertad, 
2024? 
¿Cuáles son los resultados del nivel de 
motricidad fina después de la aplicación de la 
papiroflexia en los niños de 5 años de la I.E. 
Nº 1657 "Virgen del Rosario", Provincia de 
Pataz, La Libertad, 2024? 
Ayacucho, 2024? 

Objetivo general: 
Determinar el impacto de la papiroflexia en el 
desarrollo y mejora de la motricidad fina en los niños 
de 5 años de la I.E. Nº 1657 "Virgen del Rosario", 
Provincia de Pataz, La Libertad, 2024. 
 
Objetivos específicos: 
Identificar el nivel de motricidad fina en los niños de 
5 años de la I.E. Nº 1657 “Virgen del Rosario”, 
Provincia de Pataz, La Libertad, 2024, antes de 
aplicar la técnica de papiroflexia. 
Diseñar y ejecutar sesiones que utilicen la 
papiroflexia como estrategia pedagógica para 
mejorar el desarrollo de la motricidad fina en los 
niños de 5 años de la I.E. Nº 1657 “Virgen del 
Rosario”, Provincia de Pataz, La Libertad, 2024. 
Evaluar los resultados obtenidos en el desarrollo de 
la motricidad fina después de implementar la 
papiroflexia en los niños de 5 años de la I.E. Nº 1657 
“Virgen del Rosario”, Provincia de Pataz, La 
Libertad, 2024. 
 

H1: La papiroflexia tiene 
un efecto significativo en 
el desarrollo de la 
motricidad fina en niños 
de 5 años de la I.E. Nº 
1657 “Virgen del 
Rosario”, Provincia de 
Pataz, La Libertad, 2024. 
 
H0: La papiroflexia no 
tiene un efecto 
significativo en el 
desarrollo de la 
motricidad fina en niños 
de 5 años de la I.E. Nº 
1657 “Virgen del 
Rosario”, Provincia de 
Pataz, La Libertad, 2024. 

Variable 
independiente: 
Efectos de la 
Papiroflexia 

 
Origami modular 
Origami de acción 

 
Variable 

dependiente: 
Motricidad Fina 

 
Coordinación viso- 

manual 
Coordinación facial 

Coordinación 
fonética 

Coordinación 
gestual 

Tipo de investigación: 
Aplicada 

 
Nivel de investigación: 

Explicativa 
 

Diseño de la investigación: 
Pre-Experimental 

 
Población: 67 niños de 5 años de 

la I.E. Nº 1657 “Virgen del 
Rosario” 

 
Muestra: 30 niños de 5 años 

  
Técnica: 

Observación  
 

Instrumento: 
Lista de cotejo 

 
  Análisis de datos: 

SPSS 
Excel 

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 04: Instrumento de recolección de información 

El presente instrumento tiene como propósito medir la motricidad fina en los niños/as de 
cinco años de educación inicial. Observar cada niño y marcar según lo que observas en la 
actividad motriz de los niños y niñas. 

Código del estudiante: ________________ Fecha: __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Indicadores SI NO 

 Coordinación viso manual   

1 Recorta con tijeras siguiendo una línea recta.   

2 Ensarta cuentas con los dedos a través de un hilo.   

3 Perfora libremente el contorno de una figura.   

4 Colorea un dibujo de manera libre utilizando colores.   

5 Modela una figura con plastilina.   

 Coordinación fonética SI NO 

6 Entona canciones mientras realiza movimientos con las partes de   

7 Se expresa con claridad al dialogar.   

8 Deletrea palabras utilizando carteles léxicos.   

9 Emite sonidos onomatopéyicos de manera correcta.   

 Coordinación gestual SI NO 

10 Copia gestos de imágenes observadas   

11 Realiza saludos utilizando las manos   

12 Imita acciones cotidianas utilizando las manos   

13 Emite una señal de silencio utilizando el dedo índice.   

14 Simula el gesto de bostezar con las manos   

 Coordinación facial SI NO 

15 Realiza gestos de enojo, tristeza, alegría y sorpresa   

16 Imita muecas al mirarse en el espejo.   

17 Recorre los labios con la punta de la lengua.   

18 Infla las mejillas con aire y hace muecas   

19 Sostiene un lápiz entre los labios superiores y lo transporta de un 
lugar a otro. 
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Anexo 05: Ficha técnica de los instrumentos 

A. Validez del instrumento 
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B.  Confiabilidad del instrumento 
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Anexo 06: Formato de consentimiento informado 

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN 

UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

(PADRES) 

(Ciencias Sociales) 

 

Título del estudio: Efectos de la papiroflexia en el desarrollo de la motricidad fina en niños 

de 5 años de la I.E. Nº 1657 “Virgen del Rosario”, provincia de Pataz, La Libertad, 2024. 

Investigadora: Quezada Diego, Lesly Malila 

Propósito del estudio: Determinar el impacto de la papiroflexia en el desarrollo y mejora de 

la motricidad fina en los niños de 5 años de la I.E. Nº 1657 "Virgen del Rosario", Provincia 

de Pataz, La Libertad, 2024. 

Estamos invitando a su hijo(a) a participar en un trabajo de investigación titulado: 

Efectos de la papiroflexia en el desarrollo de la motricidad fina en niños de 5 años de la I.E. 

Nº 1657 “Virgen del Rosario”, provincia de Pataz, La Libertad, 2024. 

Este es un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Católica Los 

Ángeles de Chimbote.  

 La presente investigación se fundamenta en la necesidad de identificar las deficiencias que 

tienen los niños de cinco años de la I.E.I. Señor de la I.E. Nº 1657 “Virgen del Rosario”, 

provincia de Pataz, La Libertad, 2024, con respecto a la motricidad fina, dado que, diversos 

niños presentan deficiencias en su coordinación gestual, fonética, viso-motriz y facial. 

Procedimientos: 

Si usted acepta que su hijo (a) participe y su hijo (a) decide participar en este estudio se le 

realizará el siguiente procedimiento: 

1. Se observará como es su nivel de motricidad fina 

2. Se tomará nota de la forma de participación de cada estudiante que participa en la 

investigación (Check list)  

3. Se tendrá un diagnóstico que será comunicado a los niños acerca de los resultados  
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Riesgos:  

La ejecución de esta investigación no conlleva riesgos que pueden afectar la tranquilidad 

física, emocional de los estudiantes o padres de familia, dado que el recojo de la información 

se ejecutará en el desarrollo de las clases que hace el docente en un horario normal.  

Beneficios: 

- Permite tener un diagnóstico del nivel de motricidad fina de los estudiantes. 

- Se generan conclusiones acerca de los resultados encontrados. 

- Se emitirán recomendaciones para los niños, padres de familia y para los docentes 

puedan cambiar o mejorar sus estrategias en impulsar una mejor motricidad fina de 

los niños. 

Costos y/ o compensación: 

Los costos de la investigación lo asumen la investigadora en su totalidad 

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: 975745123 

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.  
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_______________________                          _______________ 

      Nombres y Apellidos                               Fecha y Hora 

             Participante 

 

______________________                          _______________ 

Quezada Diego, Lesly Malila                 Fecha y Hora 

            Investigador 
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Anexo 07: Base de datos y sesiones 

 



84 

 

 

 



85 

 

 



 

 

Módulo 1: Origami modular 
Objetivo general: Elaborar piezas de papel con características similares y unirlas formando un cuerpo, para la mejora de la 
coordinación mano-ojo y la madurez de los escolares 

 

Sesiones  Objetivo 
específico 

Actividades Procedimiento Materiales Tiempo 

Sesión 1 Elaborar un cubo 
de papel, para el 
desarrollo de la 
precisión motriz. 

- Inicio 
 
 

- Dinámica: 
Ensalada de 
frutas. 

 
 

- Elaboración 
del origami 

- Palabras de bienvenida y oración de inicio agradeciendo a 
Dios por todas las bendiciones. 

 
- Solicitar a los participantes que al momento de decir “pera” 
deben esconderse de la cámara, al decir “manzana” deben 
aparecer en la cámara y al decir “ensalada de frutas” se dan la 
vuelta en el mismo lugar. 

 
- Instrucciones y elaboración del origami en forma de 
cubo. 

1. Para la actividad se cuenta con 6 hojas, primero 
trabajar con una. 

2. Con la primera hoja realizar los módulos para formar un 
cubo, siguiendo los siguientes pasos. 

- Laptop 
 

- 6 hojas 
de  papel 
tamaño A4, 
cuadradas. 

3’ 

 
 

5’ 
 
 
 

30’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
                                          3. Desarrollar el mismo procedimiento con las demás hojas. 

 
4. Meter los picos por cada bolsita uniendo los módulos para formar el 
cubo. 

 
 

                                                           - Finalización        - Se les desea un excelente resto del día y despedida



 

Sesión 2 Realizar una 
pirámide de papel, 
para el 
perfeccionamiento 
en el autocontrol de 
las manos. 

- Inicio 
 
 

- Dinámica: 
Locura de los 
números 

 
- Elaboración 
del origami 

- Palabras de bienvenida y oración de inicio 
agradeciendo a Dios por todas las bendiciones. 

 
- Solicitar a los participantes que al momento de decir “1” deben 
caminar para atrás, al decir “2” deben caminar para delante y 
al decir “3” saltan en el mismo lugar. 

 
- Instrucciones y elaboración del origami en forma de 
pirámide. 

1. Para la actividad se cuenta con 3 hojas, primero 
trabajar con una. 

2. Con la primera hoja realizar los módulos para formar una 
pirámide, siguiendo los siguientes pasos. 

 
3. Desarrollar el mismo procedimiento con las demás 

hojas. 

- Laptop 
- 3 hojas 
de  papel 
tamaño A4, 
cuadradas. 

3’ 

 
 

5’ 
 
 

30’ 



 

 
4. Meter los picos por cada bolsita uniendo los módulos 

para formar la pirámide. 
 
 
 
 
 
 
 

- Finalización 
- Se les desea un excelente resto del día y despedida. 2’ 

Sesión 3   Confeccionar    un 
prisma de papel, para 
el incremento de la 
concentración. 

- 

Inicio 
 
 

- Dinámica: 
Congelados 

 
 
 

- Elaboración 
del origami 

- Palabras de bienvenida y oración de inicio agradeciendo a 
Dios por todas las bendiciones. 

 
- Solicitar a los participantes ponerse de pie, se reproduce una 
canción y al momento de suspenderla los colaboradores se 
quedan congelados, y así sucesivamente hasta que se termine 
el tiempo de la dinámica. 

 
- Instrucciones y elaboración del origami en forma de 
prisma. 

1. Para la actividad se cuenta con 6 hojas, primero 
trabajar con una. 

2. Con la primera hoja realizar los módulos para formar un 
prisma, siguiendo los siguientes pasos. 

- Laptop 
- Canción 
- 6 hojas 
de papel 
tamaño A4, 
cuadradas. 

3’ 

 
 

5’ 
 
 
 
 

30



 

 

 
                                                                                      3. Desarrollar el mismo procedimiento con las demás hojas. 

 



 

                                                                                              4. Unir los módulos para formar el prisma. 

 
- Finalización - Se les desea un excelente resto del día y despedida. 2’ 

 

Sesión 4    Fabricar un 
octágono de 
papel, para el 
desarrollo de la 
paciencia. 

- Inicio 
 
 

- Dinámica: 
Reto de la 
hoja 

 
 

- Elaboración 
del origami 

- Palabras de bienvenida y oración de inicio agradeciendo a 
Dios por todas las bendiciones. 

 
- Solicitar a los participantes ponerse de pie, pedirles que pongan 
la hoja en la cabeza, que caminen para atrás, para delante, para 
los lados, que bailen, que salten y que hagan sentadillas. 

 
- Instrucciones y elaboración del origami en forma de 
octágono. 

1. Para la actividad se cuenta con 6 hojas, primero 
trabajar con una. 

2. Con la primera hoja realizar los módulos para formar un 
octágono, siguiendo los siguientes pasos. 

- Laptop 
 

- 8 hojas 
de  papel 
tamaño A4, 
cuadradas. 

3’ 

 
 

5’ 
 
 
 

30’ 



 

 

 
3. Desarrollar el mismo procedimiento con las demás 

hojas. 

 
4. Unir los módulos para formar el octágono. 

 
- Finalización - Se les desea un excelente resto del día y despedida. 2’ 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

  

 

 

 

 



 

Módulo 2: Origami de acción 
Objetivo general: Producir diversas figuras de papel, para el fortalecimiento del dominio de las manos y la madurez del infante. 

 

Sesiones  Objetivo 
específico 

Actividades Procedimiento Materiales Tiempo 

Sesión 6 Fabricar una 
figura en forma de 
rana, para el 
desenvolvimiento 
en la manipulación 
de las manos y los 
dedos. 

- Inicio 
 
 

- Dinámica: 
Movimiento 
del cuerpo 

 
 
 

- Elaboración 
del origami 

- Palabras de bienvenida y oración de inicio agradeciendo a 
Dios por todas las bendiciones. 

 
- Solicitar a los participantes que se pongan de pie, realizar 
movimientos de la cabeza lado y lado, para atrás y adelante, 
mover los hombros para atrás y adelante, brazos a los costados, 
movimiento circular la cintura, la cadera y tocar los pies con 
las manos sin doblar las rodillas. 

 
- Instrucciones y elaboración del origami en forma de rana. 

1. Para la actividad se cuenta con 1 hoja. 
2. Con la hoja realizar la figura de la rana, siguiendo los 

siguientes pasos. 

- Laptop 
 

- 1 hoja de 
papel 
tamaño 
A4,S 
cuadrada. 

3’ 

 
 

5’ 
 
 
 
 
 

30’ 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

- Finalización - Se les desea un excelente resto del día y despedida. 2’ 
 

Sesión 9 Realizar una 
figura en forma de 
pez, para el 
incremento de la 
inventiva. 

- Inicio 
 
 

- Dinámica: 
Adivina quién 
soy 

 
- Elaboración 
del origami 

- Palabras de bienvenida y oración de inicio agradeciendo a 
Dios por todas las bendiciones. 

 
- Solicitar a un participante que imite profesiones o animales, 
por ejemplo un policía, un gorila y los demás colaboradores 
adivinan qué es. 

 
- Instrucciones y elaboración del origami en forma de pez. 

1. Para la actividad se cuenta con 1 hoja. 
2. Con la hoja realizar la figura del pez, siguiendo los 

siguientes pasos. 

- Laptop 
 

- 1 hoja de 
papel 
tamaño A4, 
cuadrada. 

3’ 

 
 

5’ 
 
 

30’ 



 

 
 

 

 
3. Presionar el lomo y la panza del pez para que mueva 

la boca. 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Finalización 

- Se les desea un excelente resto del día y despedida. 2’ 
 



 

 


