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Resumen 

El objetivo del estudio fue determinar si los juegos populares mejoran la motricidad 

gruesa a los niños de cinco años de la Institución Educativa de Aplicación “Guamán Poma 

de Ayala” – Ayacucho, 2024, cuya metodología fue de tipo básica con un nivel 

explicativo con un diseño pre experimental, con una muestra de 30 estudiantes a las que 

se aplicó el instrumento en un pre test y post test, obtenido puntuaciones del primer 

objetivo pre test (50%) y post test (83.33); en el segundo objetivo pre test (56.67%) y post 

test (66.63); en el tercer objetivo pre test (53.33%) y post test (83.33) y en el objetivo 

general pre test (53.33%) y post test (76.67%); por ello, fue significativo aplicar como 

estrategias el juego popular para mejorar el nivel de la motricidad gruesa. Asimismo, 

obteniendo una confiabilidad de 0.931 y significancia de (p<0.01) y una puntuación en Z 

de -4.449 aceptando la hipótesis de estudio. Se concluye que, los juegos populares ayudo 

de manera significativa a mejorar el nivel de la motricidad gruesa. 

Palabras clave: coordinación, equilibrio, motricidad 
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Abstract 

 

The objective of the study was to determine if popular games improve gross motor skills 

in five-year-old children of the Educational Institution of Application “Guamán Poma de 

Ayala” – Ayacucho, 2024, whose methodology was basic with an explanatory level with 

a design pre-experimental, with a sample of 30 students to whom the instrument was 

applied in a pre-test and post-test, obtaining scores for the first objective pre-test (50%) 

and post-test (83.33); in the second objective, pre-test (56.67%) and post-test (66.63); in 

the third objective pre-test (53.33%) and post-test (83.33) and in the general objective 

pre-test (53.33%) and post-test (76.67%); Therefore, it was significant to apply popular 

games as strategies to improve the level of gross motor skills. Likewise, obtaining a 

reliability of 0.931 and significance of (p<0.01) and a Z score of -4.449, accepting the 

study hypothesis. It is concluded that popular games significantly helped to improve the 

level of gross motor skills. 

 

Keywords: hand-eye coordination, gestural motor skills, psychomotor skills 

 



 

 

1 

 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

A nivel En ese contexto, a nivel mundial se plantea la importancia del juego como 

una estrategia sumamente útil para favorecer el desarrollo de los niños desde los primeros 

años de vida; el mismo, se ha convertido en una acción insustituible para su aprendizaje y 

una vía expedita para un efectivo proceso de maduración de las diferentes dimensiones que 

comportan su ser (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, UNESCO, 2022). Pese a ello, son diversas las dificultades que se manifiestan a 

nivel mundial con relación al desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de Educación 

Inicial donde existe un estimado de 56% de los infantes que adolecen de debilidades en 

cuanto al desarrollo de esta capacidad, evidenciándose fallas en cuanto a la implementación 

de estrategias conformes al nivel evolutivo de los niños (Organización Mundial de la Salud, 

OMS, 2022).  

Circunstancias similares, aparentan ocurrir a nivel de Latinoamérica donde los 

educadores confrontan conflictos para favorecer el desarrollo de la psicomotricidad en la 

atención de los niños de Educación Inicial lo que desfavorece la construcción de los 

aprendizajes ameritando la incorporación de alternativas distintas a las utilizadas 

tradicionalmente con la intención de estimular, motivar y propiciar tanto el aprendizaje 

efectivo de los niños como el desarrollo de sus habilidades motoras (Juro, et al. 2022). Es 

así como en Colombia, por ejemplo, un 60% de los niños y niñas de Educación Inicial 

demuestran problemas para el cumplimiento de acciones como saltar obstáculos, evadir 

objetos, ubicar posiciones, entre otros; lo que indica la existencia de una problemática 

notable. De igual modo, en Ecuador 7 de cada 10 pequeños muestra deficiencias en la 

realización de acciones comunes y cotidianas como correr, subir, brincar (García de 

Medina, 2022). 

En el escenario nacional, el Ministerio de Educación de Perú (MINEDU) 

asumiendo la importancia del tema de la motricidad gruesa en los niños, la interpreta como 

la conexión entre lo corporal y emocional con la gestualidad, el movimiento y la lúdica a 

través del juego. Por consiguiente, se orienta a que los docentes aprendan a conocer y 

entender lo que los niños expresan a través de la motricidad y manifestaciones conductuales 

(MINEDU, 2021). Sin embargo, se observa en el país deficiencias intergeneracionales en 

el desarrollo de la motricidad en Educación Inicial debido al desconocimiento de su 

importancia y carencias en la aplicación de estrategias para lograrlo (Juro, et al. 2022).  
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Enmarcado en esos planteamientos, estudios realizados en el país indican la 

presencia de deficiencias en el desarrollo de la motricidad gruesa en tres (3) de cada cinco 

(5) niños en edad preescolar (García de Medina, 2022). A cuyos efectos, se plantea como 

una imperiosidad la utilización de estrategias o alternativas pedagógicas que estén 

consustanciadas con los intereses y expectativas de los niños y niñas como el juego que 

provee las oportunidades para la creación de ambientes de aprendizaje dinámicos, 

interactivos, socializadores y activos aportando las bases para la construcción de un 

adecuado desarrollo de la motricidad gruesa.  

En efecto, la implementación del juego como alternativa pedagógica puede 

representar una herramienta valiosa en función del desarrollo de la motricidad gruesa de 

los niños de Educación Inicial, especialmente en un contexto social, cultural y educativo 

con predominio de la tecnología que, a pesar de representar la base de la comunicación y 

el desarrollo global, ha traído consigo cambios de hábitos y costumbres incluyendo la 

práctica de juegos tradicionales o populares que forman parte del acervo cultural y que, 

ciertamente, deben ser rescatados desde las instituciones educativas. 

A nivel local, en la región de Ayacucho, los juegos populares han sido utilizados 

por los educadores como recursos que permiten el desarrollo de las habilidades físicas de 

los niños aunado a la necesidad de recuperar las tradiciones autóctonas, tales como la danza 

y la artesanía. La puesta en práctica de estrategias de esta naturaleza condujo a que los 

niños y niñas desarrollaran su capacidad creadora e imaginación mediante la práctica de 

juegos populares que permitían la socialización con diversos entres de su entorno cercano, 

padres, madres, familiares, amigos, miembros de la comunidad (Arcos y Vásquez, 2020). 

Sin embargo, la generalidad de la realidad educativa de esta localidad para el nivel de 

Educación Inicial señala deficiencias en el desarrollo de la motricidad gruesa que se pone 

de manifiesto en la inadecuada coordinación corporal de los niños, dificultades para 

mantener el equilibrio, falta de comprensión de la ubicación espacial y lateralidad. Todo 

ello, motivado a la ausencia de estrategias acordes al nivel evolutivo de los niños tales 

como los juegos populares que pueden propiciar ambientes dinámicos para favorecer el 

desarrollo de la motricidad gruesa (Quispe, 2021).  

Sobre la base de los planteamientos expuestos, la investigación que se plantea 

resulta pertinente en función de las debilidades detectadas en la Institución Educativa de 

Aplicación “Guamán Poma de Ayala”, Ayacucho, con respecto al desarrollo de la 
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motricidad gruesa de los niños y niñas de cinco (5) años de edad. A partir de visitas 

realizadas a esta institución educativa, se pudo observar que una cantidad importante de los 

niños y niñas presentan dificultades en la motricidad gruesa mostrando movimientos 

descoordinados, falta de estabilidad corporal y equilibrio, poca disposición para participar 

en actividades grupales como correr, saltar obstáculos, ente otros; poniendo de manifiesto 

el escaso interés de los docentes hacia este particular y la deficiente utilización de 

estrategias eficientes para tal fin. Todo ello, por la inexistente utilización de alternativas 

pedagógicas como los juegos populares que enfaticen en el desarrollo integral de los niños 

y niñas e impulsen el progreso de la motricidad gruesa.  

Tales circunstancias derivadas de la realidad educativa nacional, regional y local, 

permite formular la siguiente interrogante: ¿En qué medida los juegos populares mejoran la 

motricidad gruesa a los niños de cinco años de la Institución Educativa de Aplicación 

“Guamán Poma de Ayala” – Ayacucho, 2024? 

 El presente estudio de investigación se justifica desde el punto de vista teórico, al ofrecer 

elementos que constituirán aportes a la teoría y alternativas pedagógicas existentes con 

respecto a la motricidad gruesa, favoreciendo el surgimiento de nuevos conocimientos que 

introducirán mejoras en la realidad actual, teniendo como finalidad la trascendencia de la 

implementación de los juegos populares como alternativa pedagógica para el desarrollo de 

la motricidad gruesa contribuyendo de esa forma, al desarrollo integral de los niños y niñas.  

Por su naturaleza de estudio, aunque tiene un grado de control bajo en cuanto a los 

grupos y unidades de análisis asignadas, ofrece una aproximación al estudio del fenómeno 

relacionado con las dificultades presentes en el desarrollo de la motricidad gruesa en los 

niños de Educación Inicial y los efectos que en ella se generan al administrar un tratamiento 

o estímulo consistente en la aplicación de los juegos populares durante su construcción 

pedagógica.  

Desde el punto de vista metodológico, la investigación se justifica porque aporta un 

conjunto de elementos valiosos que pueden orientar el desempeño de futuros trabajos 

relacionados con el tema objeto de estudio, tomando como base la guía de observación 

elaborada mediante la cual se medirán las dimensiones de las variables. De igual manera, 

contempla la vía para efectuar el análisis de los resultados alcanzados estableciendo el 

baremo y la correspondiente forma de interpretación de las dimensiones. Aunado a ello, 

contempla las características de la población y la muestra, así como, el plan de análisis para 

el procesamiento e interpretación de los datos. 
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Por estas razones, el propósito de este estudio es Determinar si los juegos populares 

mejoran la motricidad gruesa a los niños de cinco años de la Institución Educativa de 

Aplicación “Guamán Poma de Ayala” – Ayacucho, 2024. Asimismo, se denotan los 

objetivos específicos como: Demostrar en qué medida los juegos populares mejoran el 

esquema corporal, estructura espacio – temporal y coordinación y equilibrio en niños de 

cinco años de la Institución Educativa de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” – Ayacucho, 

2024. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

            Antecedentes internacionales 

Avilés y Núñez Peñafiel y Estrada (2024), realizaron una tesis: El juego en el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de 5 años de Inicial 2 en la Unidad Educativa 

Cristiana Nazareno de la ciudad de Riobamba, con el objetivo general de determinar la 

incidencia de los juegos para desarrollar la motricidad gruesa, la metodología de enfoque 

mixto, no experimental, nivel bibliográfico, de campo, transversal, la población de 23 niños 

y 1 docente, utilizando la técnica de la encuesta y ficha de observación, los resultados 

demostraron que un porcentaje de niños incumplen las actividades motrices concluyendo la 

necesidad de fomentar los juegos para el desarrollo de áreas locomotrices, no locomotrices, 

percepción y proyección. 

Bazán e Illescas (2022), realizaron una tesis: El juego tradicional para el desarrollo 

de la motricidad gruesa en niños y niñas de 4 a 5 años, con el objetivo general determinar la 

influencia del juego tradicional en la motricidad gruesa, utilizando una metodología de 

enfoque cualitativo, constructivista, método fenomenológico hermenéutico, los 

instrumentos la entrevista y ficha de observación, población de 11 niños y 1 docente, los 

resultados demostraron un deficiente desarrollo de la motricidad gruesa en acciones como 

correr, caminar, evadir obstáculos, subir escaleras y otros, concluyendo que el juego 

tradicional influye en el desarrollo de la motricidad gruesa haciendo necesaria s ejecución 

para mejorar las habilidades motrices. 

En la misma línea de investigación, Rosales (2021), realizó una tesis: El juego y la 

motricidad gruesa en los niños de 5 años de la escuela de Educación Básica Filomena Mora 

de Carrión ubicada en la ciudad de Loja, en el período 2019 – 2020, con el objetivo general 

de analizar la importancia de los juegos en la motricidad gruesa, con metodología de diseño 

no experimental, enfoque mixto, alcance descriptivo, una población de 14 niños y 1 docente, 

utilizando los métodos analítico, sintético, inductivo, deductivo y la técnica una entrevista 

de diagnóstico, cuyos resultados evidenciaron 57,14% de estudiantes con dificultades para 

caminar en línea recta, lanzar pelotas, rebotar, hacer caballito y otros, concluyendo la 

necesidad de implementar una propuesta basada en juegos con movimientos del cuerpo para 

mejorar la motricidad gruesa. 
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De igual manera, Campo (2021), realizó un estudio titulado: Juego como estrategia 

pedagógica de los docentes en la I.E. John Dewey para el desarrollo de la motricidad gruesa 

en situación de confinamiento por COVID -19 en el 2020, con el objetivo general 

caracterizar el juego como estrategia para el desarrollo de la motricidad gruesa, la 

metodología de enfoque cualitativo, investigación acción, con una población de 9 docentes 

y la aplicación de un cuestionario cuyos resultados evidenciaron que la utilización de clases 

rutinarias generaban desmotivación y poco desarrollo de motricidad gruesa, concluyendo la 

necesidad de utilización de los juegos como estrategia pedagógica. 

            Antecedentes nacionales 

            López (2023), realizó un estudio titulado: El juego como estrategia para mejorar la 

motricidad gruesa en niños de 5 años de la institución educativa bilingüe Nº 1748 del Distrito 

de Mazamaru – Junín, 2023, con el objetivo general determinar la influencia del juego en la 

motricidad gruesa, empleando una metodología de tipo aplicada, explicativa, 

preexperimental, una población de 52 estudiantes y muestra de 14 niños de 5 años, utilizando 

la lista de cotejo como instrumento, logrando como resultado en el pretest que el 71% de los 

niños empezaron en nivel proceso mejorando tras la implementación de los juegos, 

concluyendo que esta estrategia ayuda a desarrollar la motricidad gruesa. 

El estudio realizado por Cuba (2022), titulado: Motricidad gruesa en los niños de 3 

años de la I.E. 32303 Augusto Cardich Loarte de Aparicio Pomares, Yarowilca, Huánuco 

2022; con el objetivo general conocer el nivel de motricidad gruesa, utilizando una 

metodología de enfoque cuantitativo, descriptiva, no experimental y una muestra de 12 

niños, aplicando una lista de cotejo. Los resultados arrojaron 57,14% de los niños en nivel 

proceso evidenciando dificultades en equilibrio y coordinación. Concluyendo que la mayoría 

de los niños se encuentra en nivel de proceso lo que conlleva dificultades en acciones como 

equilibrio y coordinación. 

De igual manera, el estudio realizado por García  (2022), denominado: estudio 

comparativo de motricidad gruesa en estudiantes del nivel inicial de una institución 

educativa, El Agustino – 2022, cuyo objetivo general fue comparar los niveles de motricidad 

gruesa, con una metodología de tipo básica, no experimental, cuantitativa, descriptiva 

comparativa y una población de 50 estudiantes, utilizando un test de motricidad cuyos 

resultados torpezas en los niños al ejercitar la motricidad gruesa; lo que permitió concluir 

que los docentes ameritan capacitación para la implementación de juegos educativos para la 

motricidad gruesa. 
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De igual manera, Medina (2022), realizó una tesis: El juego como estrategia para 

el desarrollo de la motricidad gruesa en niños de 4 años, IEP Argos College, Barranca, Lima, 

2022, con el objetivo general de determinar la influencia del juego para el desarrollo de la 

motricidad gruesa, con metodología de enfoque cuantitativo, preexperimental, explicativo, 

una población de 15 niños, el instrumento una guía de observación, los resultados 

evidenciaron variación significativa que pasó de 73,3% en el pretest de niños ubicados en el 

nivel inferior de motricidad gruesa a 60% posicionados en el nivel superior tras la aplicación 

de los juegos, concluyendo que los juegos influyen en el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 

            Antecedentes locales 

            Quispe (2021), en el estudio denominado: Juegos tradicionales en el desarrollo de la 

motricidad gruesa de los niños y niñas de 4 años de la institución educativa inicial Nº 432-

163 Andamarca, Ayacucho,2021 que tuvo como objetivo general determinar los juegos 

tradicionales en el desarrollo de la motricidad gruesa, con la utilización de una metodología 

de tipo experimental, cuantitativa, diseño preexperimental, población de 12 niños, utilizando 

test de preguntas, obteniendo como resultado en el pre test 58% en nivel de inicio y en el 

post test 60% en nivel de logro destacado y concluye, que los juegos tradicionales influyen 

en la motricidad gruesa. 

          Asimismo, Apcho (2020), en su estudio titulado: Los juegos tradicionales y su 

influencia en la psicomotricidad gruesa en los niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N°353 “Señor de Arequipa” –Ayacucho, 2020, con el objetivo general determinar 

la influencia de los juegos tradicionales en la motricidad gruesa, con metodología de diseño 

aplicada en una muestra de 27 niños a través de una lista de cotejo, cuyos resultados 

evidenciaron dificultades en los niños para ubicarse en distintas posiciones, saltar con pies 

juntos, correr, saltar, entre otros, logrando cambios positivos tras la aplicación de los 

juegos, concluyendo que los juegos tradicionales influyen significativamente en la 

motricidad gruesa. 

2.2. Bases teóricas 

Juegos populares 

    El juego está estrechamente relacionado a la naturaleza del ser humano, por lo 

tanto, debe formas parte de la cotidianidad y evolución de los niños y niñas porque sus 

efectos perdurarán a lo largo de su existir. En tal sentido, el deseo de jugar forma parte natural 

de los deseos de los niños como una forma de sentir placer y diversión; corresponde entonces 
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a los adultos significativos lograr que esa actividad más allá de recreación, se convierta en 

una forma valiosa de aprendizaje (Medina, 2022).  

Un juego popular es una manifestación lúdica que surge de las costumbres y 

tradiciones de un pueblo, reflejando su identidad cultural. Estos juegos, generalmente 

practicados al aire libre, tienen reglas simples que facilitan su comprensión y disfrute por 

personas de todas las edades. Su transmisión se realiza de forma oral o espontánea, pasando 

de una generación a otra sin necesidad de un registro formal. Esta forma de aprendizaje 

permite que los juegos se adapten y evolucionen a lo largo del tiempo, manteniendo su 

esencia en las diferentes comunidades. 

Definición juegos populares 

              Los juegos populares, entre cuyas principales características se encuentra la 

representación de una conciencia colectiva, por lo general anónimos y con capacidad para 

convocar a todos los integrantes de los pueblos y comunidades. Asimismo, los juegos 

populares constituyen una parte del acervo cultural de los pueblos, del sentir de los mismos, 

su identidad autóctona y cultural, por lo que son conocidos y apreciados por todos (Sáenz, 

2018). 

Los juegos populares son actividad recreativa colectiva que promueve la 

interacción y el sentido de comunidad entre los participantes. Se caracteriza por su 

simplicidad, ya que no requiere materiales complicados ni el uso de tecnología avanzada, lo 

que la hace accesible y adaptable a los recursos disponibles en cualquier entorno. Los juegos 

populares, se basan en el ingenio y la creatividad de los participantes, y pueden desarrollarse 

con elementos tan sencillos como piedras, cuerdas o simplemente el espacio disponible. Esta 

característica les permite ser inclusivos, permitiendo que personas de diferentes edades y 

condiciones puedan disfrutar de ellos sin barreras económicas o tecnológicas. 

Los juegos populares aportan una importante ventaja a los niños y niñas basado en 

el hecho que no requieren el uso de equipos o dispositivos tecnológicos evitando el 

sedentarismo o la pérdida de amor por lo propio y, por el contrario, promueven la utilización 

de objetos, recursos y materiales como carbón, piedras, ramas de árboles, materiales 

domésticos como botones, cuerdas, tablas, entre otros. Sin embargo, el recurso que mayor 

utilización tiene es el propio cuerpo a través del cual, se pueden alcanzar los objetivos 

planteados en el desarrollo del juego, por ejemplo, trasladarse de un lugar a otro, saltar, 
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correr, reptar o simplemente cumplir el rol de estatuas haciendo uso del equilibrio (Sáenz, 

2018). 

Los juegos populares no solo son una fuente de entretenimiento, sino que también 

cumplen una función fundamental en la transmisión de la cultura. A través de ellos, las 

personas, especialmente las generaciones más jóvenes, aprenden normas, costumbres y 

valores que han sido esenciales para las comunidades a lo largo del tiempo. Estos juegos, 

que pueden incluir desde deportes tradicionales hasta juegos de mesa o juegos al aire libre, 

promueven la interacción social, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. De este 

modo, los juegos populares no solo nos ofrecen momentos de diversión, sino que también 

son una forma de preservar y difundir el legado cultural de una comunidad, creando 

conexiones profundas entre individuos y entre generaciones. 

Los juegos populares se basan en los valores de la cultura popular, estos juegos se 

caracterizan por ser transmitidos de una generación a otra preservando la identidad cultural 

de los pueblos, lo que indica la necesidad que a través de las instituciones educativas se 

pongan en práctica este tipo de acciones como una forma valiosa de promoverlos y 

rescatarlos cumpliendo así con la transmisión intergeneracional de los valores culturales que 

definen la identidad de los pueblos. Aunado a lo cual, se debe contemplar su elevada 

significación como alternativa pedagógica capaz de contribuir al fomento del aprendizaje de 

los niños y niñas y en este caso en específico, al desarrollo de la motricidad gruesa (Sáenz, 

2018). 

Un juego popular es mucho más que una simple actividad lúdica; es una 

manifestación de la cultura de un grupo social. A través de estos juegos, se reflejan las 

tradiciones, creencias, y formas de vida de una comunidad. Al ser practicados por personas 

de diferentes edades, los juegos populares sirven como un puente intergeneracional, 

permitiendo que los más jóvenes aprendan de los más mayores, y viceversa. Estos juegos no 

solo son un medio de diversión, sino también una manera de mantener vivos los recuerdos 

y las costumbres que definen a cada grupo. Al practicarlos, las comunidades refuerzan su 

sentido de pertenencia y continuidad a lo largo del tiempo. 

   Teorías sobre juegos populares 

           Desde la perspectiva de Spencer, el juego está relacionado con la energía que poseen 

los individuos aduciendo que el mismo surge como consecuencia de un excedente de energía 

acumulada que es necesario gastar para lograr equilibrio; por ello, es importante que los 

niños puedan tener la oportunidad de practicar los distintos juegos que impliquen actividad 
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física y corporal para que se establezca el equilibrio energético que garantice estabilidad a 

los niños y niñas (Meneses y Alvarado, 2001). 

            Los juegos populares, estos a menudo incluyen reglas que los niños deben aprender 

y adaptar. Este tipo de juego ayuda en el desarrollo de la capacidad de seguir normas y 

entender las estructuras sociales que existen en la comunidad. Los juegos populares, al 

incorporar estas reglas, son un espacio natural para que los niños se enfrenten a la necesidad 

de respetar las normas colectivas. 

            Gross  les atribuye a los juegos un valor funcional relacionado con el proceso de 

adaptación aduciendo que esta práctica implica la realización de ejercicios indispensables 

para el buen desarrollo de las funciones básicas fundamentales y necesarias para la 

supervivencia tanto individual como de la especie en general. De donde se desprende, la 

concepción del juego como un elemento trascendental para la vida y su preservación natural 

en virtud que permite garantizar la sobrevivencia de las especies al implicar la realización 

de ejercicios que le permiten dar cumplimiento a sus funciones vitales (Meneses y Alvarado, 

2001). 

            El juego es una manera en la que los niños canalizan emociones y deseos reprimidos. 

En el contexto del juego popular, aunque no se refiere directamente, se podría decir que estos 

juegos actúan como una forma simbólica de expresión para los niños, que procesan y liberan 

emociones dentro de un contexto social. Además, los juegos populares suelen tener un 

componente de imitación de roles y actividades cotidianas, lo que podría estar relacionado 

con la representación simbólica que Freud consideraba importante en el desarrollo 

emocional y psicológico. 

              Lev Vygotsky  la esencia del juego emerge como una forma en que el ser puede dar 

cumplimiento a su esencia como ser social porque a través de él tiene la oportunidad de 

mantener el contacto con las personas de su entorno; es decir, en perspectiva de este Autor, 

el juego tiene connotación social a través del cual, se establecen relaciones de cooperación 

entre los participantes, generando situaciones cónsonas para el desempeño de roles, el 

compartir y la puesta en práctica de valores (Hurtado, 2015). 

             El juego popular, habló sobre el concepto de arquetipos y el uso de símbolos en el 

desarrollo humano. En los juegos populares, especialmente aquellos que incluyen personajes 

o representaciones simbólicas (como en las leyendas o mitologías locales), los participantes 

pueden experimentar un vínculo con el inconsciente colectivo de la comunidad, lo que 

refuerza la identidad cultural y la conexión entre generaciones. 
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Dimensiones de juegos populares   

Juegos típicos. Estos juegos dan facilidad para que el niño aprenda, haciendo posible que 

su motricidad se desarrolle, así como mejorando sus capacidades para realizar movimientos 

corporales que le permita la movilidad y coordinación de las extremidades, el movimiento y 

la locomoción (Mora et al., 2019).   

       El juego típico se considera importante porque incide de manera positiva en los 

estudiantes y sobre todo en la educación infantil, donde favorece la convivencia social, así 

mismo beneficia la actividad fisiológica, se viven experiencias inolvidables, se lleva a efecto 

la imaginación, se pone en práctica la empatía, se divierte, fomentando seguridad y 

autoconfianza, así como también pasajeros. 

Juegos populares con objetos. Son aquellos que implican la manipulación de objetos, ya 

sean convencionales o alternativos, donde estos juegos dan facilidad para que el niño 

aprenda, haciendo posible que su motricidad se desarrolle, así como mejorando sus 

capacidades para realizar movimientos corporales que le permita la movilidad y 

coordinación de las extremidades, el movimiento y la locomoción (Meneses y Alvarado, 

2001). 

     Los juegos populares con objetos son juegos que típico se considera importante porque 

incide de manera positiva en los estudiantes y sobre todo en la educación infantil, donde 

favorece la convivencia social, así mismo beneficia la actividad fisiológica, se viven 

experiencias inolvidables, se lleva a efecto la imaginación, se pone en práctica la empatía, 

se divierte, fomentando seguridad y autoconfianza, así como también, se ha señalado 

materiales que no son costosos o materiales propios de los recursos que nos permiten la 

naturaleza palitos, piedritas, ramitas. 

Juegos populares colectivos. Son aquellos deportes en los que existe la cooperación entre 

2 o más compañeros, realizando una participación simultánea, a la hora de enfrentarse contra 

una oposición representada por un conjunto de personas en las mismas condiciones (Liliana, 

2021).   

            Los juegos colectivos son aquellos en los que los jugadores no compiten entre sí. 

En cambio, tienen un objetivo común para que ganen o pierdan juntos. La diversión 

proviene de la camaradería y el desafío del juego, no de ser el único jugador (o equipo) 

que quede en pie cuando todos los demás son eliminados. 
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Motricidad gruesa 

           Se refiere a la habilidad de coordinar los movimientos de los músculos grandes del  

cuerpo, como los brazos, las piernas y el torso. Estas acciones incluyen caminar, correr, 

saltar o levantar objetos pesados. La motricidad gruesa es fundamental para la movilidad, 

el equilibrio y la fuerza física, y se desarrolla desde los primeros años de vida a través del 

juego y la exploración del entorno.   

          La motricidad gruesa requiere la integración de diferentes partes del cuerpo para 

realizar movimientos coordinados y fluidos. Por ejemplo, correr implica el movimiento 

sincronizado de piernas y brazos, mientras que actividades como nadar o bailar exigen el 

control de todo el cuerpo en armonía. 

Definición de motricidad gruesa 

  Barrantes (2020) la motricidad gruesa es una fuente para la adquisición de 

nuevos aprendizajes siempre y cuando las actividades que se planteen para su desarrollo 

se realicen con propósitos claros y definidos atendiendo las necesidades motoras de los 

niños acordes con su edad y nivel de maduración. Por tal razón, la puesta en práctica de 

actividades orientadas al desarrollo de la motricidad gruesa no puede realizarse al azar, 

con improvisación sino atendiendo a una planificación acertadamente elaborada que 

responda tanto a las necesidades y expectativas de los niños como a la etapa en la que se 

encuentre su proceso evolutivo.  

 Las habilidades motoras gruesas como caminar, correr o saltar se desarrollan de 

manera secuencial y están determinadas por la maduración del sistema nervioso, donde 

el conocimiento del esquema corporal es importante porque a partir de allí es posible 

darle un buen uso con la finalidad de propiciar seguridad emocional en el niño, así como 

habilidades para efectuar una efectiva coordinación de movimientos de cada una de las 

partes del cuerpo 

          La motricidad gruesa ha recibido la atención de diferentes teóricos quienes lo han 

planteado desde diversas perspectivas y puntos de vista. El conocimiento del esquema 

corporal es importante porque a partir de allí es posible darle un buen uso con la finalidad 

de propiciar seguridad emocional en el niño, así como habilidades para efectuar una efectiva 

coordinación de movimientos de cada una de las partes del cuerpo (Cuadros, 1999). De allí, 

se interpreta que el adecuado conocimiento y dominio de la motricidad gruesa permite al 

niño dar un buen uso a los movimientos de su cuerpo tomando decisiones acertadas acerca 

d lo que debe hacer y lo que no le está permitido. 
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           El sistema nervioso dependerá la respuesta motora del niño, en cuyo caso, es 

necesario tomar en cuenta la estimulación temprana y la calidad del ambiente en la cual el 

niño se desarrolla. De igual manera, cabe considerar que la estimulación de la motricidad 

gruesa sigue un proceso riguroso que se cumple paso a paso y por etapas de acuerdo con la 

maduración de los niños (Armijos, 2012). En ese sentido, los docentes, padres y madres 

requieren de la orientación pertinente acerca de cuál es la ruta a seguir, cuáles son los pasos 

que se deben cumplir atendiendo la edad de los pequeños. 

Teorías sobre motricidad gruesa 

Jean Piaget, conocido por su teoría del desarrollo cognitivo, enfatizó que el 

movimiento es crucial durante la etapa sensorio-motora, que abarca desde el nacimiento 

hasta los dos años de edad. En este período, los niños aprenden a través de la interacción 

física con su entorno. La motricidad gruesa, que incluye habilidades como gatear, caminar 

y correr, permite al niño explorar el mundo y desarrollar esquemas cognitivos 

fundamentales. Piaget señaló que estas acciones no solo son físicas, sino que también 

implican procesos mentales como la coordinación entre percepción y acción, lo que sienta 

las bases para el aprendizaje posterior (Comellas y Perpinyá, 2003). 

Para lograr movimientos del cuerpo o de alguna parte de éste (cabeza, brazos, 

piernas, etc.). Se necesita ejercitar la coordinación y además asegurar que funcionan bien 

los músculos del cuerpo. También precisan que existen dos tipos de movimientos 

relacionados con el desplazamiento y la postural corporal. Por consiguiente, enfocan su 

visión hacia un dominio autónomo y consciente de los movimientos corporales 

atendiendo a las funciones que cada una de las partes del cuerpo debe cumplir.  

Lev Vygotsky destacó que el desarrollo infantil está profundamente influido por 

el entorno social y la interacción con otras personas. Para Vygotsky, la motricidad 

gruesa no se desarrolla en aislamiento, sino en actividades guiadas que suelen involucrar 

a adultos o compañeros más experimentados. El concepto de "andamiaje" que propone 

Vygotsky es clave aquí, ya que los cuidadores pueden apoyar al niño en el desarrollo de 

habilidades motoras gruesas, como aprender a correr, saltar o participar en juegos 

físicos. Estas interacciones no solo mejoran las capacidades físicas, sino que también 

fomentan el aprendizaje social y cultural (Comellas y Perpinyá, 2003). 

Las habilidades motoras gruesas les otorgan un sentido de independencia y 

control sobre su entorno. Según Erikson, el desarrollo exitoso de estas capacidades 
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motrices refuerza la confianza en sí mismos, mientras que las restricciones o críticas 

excesivas pueden generar inseguridad y dudas sobre sus propias habilidades. 

Dimensiones de la psicomotricidad fina 

Esquema corporal. Se refiere a la toma de conciencia general acerca del cuerpo la cual se 

adquiere a través del uso de las partes del mismo. Esta habilidad se va obteniendo en la 

medida en que el niño alcanza mayores niveles de maduración y desarrolla empezando a 

formarse una representación mental de su propio cuerpo. Para lograr esto, se deben propiciar 

actividades movilizadoras contentivas de ejercicios repetitivos propiciando el despertar de 

los sentidos y siendo consciente de las sensaciones que expresa su cuerpo (Palacios, 2010). 

De esa manera, los niños aprenderán a percibir y ser conscientes de las respuestas que emite 

su propio cuerpo a partir de los estímulos que recibe. 

Es la representación mental que una persona tiene de su propio cuerpo, incluyendo 

su forma, tamaño, posición y los movimientos que puede realizar. Este esquema se desarrolla 

a través de la experiencia y es esencial para la percepción del yo y la interacción con el 

entorno. Un buen esquema corporal permite realizar movimientos conscientes y precisos, 

como caminar sin tropezar o alcanzar un objeto correctamente.   

Estructuración espacio – temporal. Esta dimensión la adquiere y desarrolla el niño al 

entrar en interacción con objetos de su entorno; mediante el movimiento corporal es capaz 

de percatarse de las dimensiones espacio – tiempo, comenzando con la identificación de los 

diferentes espacios, continuando con el establecimiento de la distancia entre ellos y su propio 

cuerpo (Piaget, 1956). Según lo cual, la estructuración espacio – temporal se establece en la 

interacción entre el objeto y el sujeto.  

             Posteriormente, el niño aprende que hay secuencia en ciertos sucesos, y la 

percepción del tiempo se hace más notoria. La conciencia espacial se desarrolla desde que 

nacen empieza por el espacio bucal, luego sigue el espacio que le permite conocer su cuerpo 

cuando repta o se sienta; luego se conecta el espacio a través del proceso de manipulación, 

para finalmente ampliarse al espacio que recorre durante la marcha, es decir, cuando el niño 

comienza a caminar (Sinisterra, 2016). 

            La estructuración espacio-temporal es la capacidad del ser humano para organizar 

y relacionar los elementos del espacio y del tiempo en su entorno, lo que le permite 

orientarse, coordinar movimientos y realizar actividades de manera eficiente. Esta 

habilidad combina la percepción espacial (dónde están los objetos o personas) con la 
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percepción temporal (el orden y la duración de los eventos), siendo fundamental para el 

desarrollo motor, cognitivo y social. 

Coordinación y equilibrio 

La coordinación permite enlazar el movimiento con los sentidos en una duración 

de tiempo similar. El niño realiza el movimiento de la mano para escribir o dibujar en 

coordinación con la vista que le permite dar precisión y eficacia al movimiento de la 

mano, por ejemplo. Es una habilidad muscular y cognitiva que está relacionado con la 

velocidad, fuerza y precisión con la que se debe realizar la tarea muscular (Diaz y Sisley, 

2018). Con actividades cotidianas y programas el niño aprende que necesita coordinar 

movimientos para realizar algunas tareas personales o de aprendizaje como coger, trazar, 

dibujar, escribir. 

Con respecto al equilibrio, es una habilidad motora base para cualquier 

movimiento corporal. Si no se tiene equilibrio o este es deficiente se gasta energías y 

distrae el objetivo de la tarea motriz. La falta de equilibrio refleja conductas motrices 

torpes e imprecisiones en el movimiento motor. También puede generar ansiedad y estrés 

en el niño. Existen dos tipos de equilibrio: el dinámico y el estático. El dinámico es el 

equilibrio que se observa con el cuerpo en movimiento. Y el estático que se relaciona con 

la postura corporal (Diaz y Sisley, 2018). 

           Es la capacidad de organizar y controlar los movimientos del cuerpo mientras se 

mantiene una posición estable. La coordinación permite que diferentes partes del cuerpo 

trabajen juntas de manera eficiente, mientras que el equilibrio asegura que el cuerpo se 

mantenga en una postura adecuada, ya sea estática o en movimiento. Ambas habilidades son 

esenciales para actividades como caminar, correr, montar en bicicleta o practicar deportes. 

Hipótesis 

Hipótesis general 

H1:  Los juegos populares mejoran significativamente la motricidad gruesa en niños de 

cinco años de la Institución Educativa de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” – 

Ayacucho, 2024. 

H0:  Los juegos populares mejoran significativamente la motricidad gruesa en niños de 

cinco años de la Institución Educativa de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” – 

Ayacucho, 2024. 
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Hipótesis específicas 

H1:  Los juegos populares mejoran significativamente el esquema corporal en niños de 

cinco años de la Institución Educativa de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” – 

Ayacucho, 2024. 

H1:  Los juegos populares mejoran significativamente la estructura espacio - temporal en 

niños de cinco años de la Institución Educativa de Aplicación “Guamán Poma de 

Ayala” – Ayacucho, 2024. 

H1:  Los juegos populares mejoran significativamente la coordinación y equilibrio en 

niños de cinco años de la Institución Educativa de Aplicación “Guamán Poma de 

Ayala” – Ayacucho, 2024. 
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III. METODOLOGÍA. 

3.1. Nivel, tipo y diseño de investigación 

Nivel de investigación. Este estudio fue de nivel explicativo, dirigido a demostrar 

que los cambios en la variable dependiente fueron causados por la variable 

independiente; es decir, se trató de establecer con precisión una relación causa-efecto 

(Palella y Martins, 2010). Con base en ello, a través de esta investigación se buscó 

demostrar la relación que existía entre los juegos populares y el desarrollo de la 

motricidad gruesa en niños de cinco años de la Institución Educativa de Aplicación 

“Guamán Poma de Ayala” – Ayacucho, 2024. 

Tipo de investigación. La investigación planteada fue de tipo básica, porque a través 

de ella se buscó generar un conjunto de conocimientos sustentados sobre diferentes 

teorías que abordan la comprensión de las variables desde el punto de vista científico. 

Aunado a lo expuesto, fue preciso acotar que con la realización de este estudio no se 

pretendió lograr una transformación inmediata en la realidad existente con respecto 

al comportamiento de las variables en la realidad objeto de estudio, sino aportar los 

conocimientos que pudieran favorecer acciones futuras de los actores involucrados 

(Arias, 2020); con enfoque cuantitativo porque se fundamentó en recolectar 

información atendiendo a las variables objeto de estudio, las cuales fueron 

representadas a través de mediciones numéricas que, posteriormente, fueron 

sometidas a análisis y correspondientes mediciones estadísticas (Hernández, et al., 

2014).   

Diseño de investigación. El estudio fue de diseño pre experimental, debido a que el 

investigador manipuló alguna(s) variable(s) para alterar los hechos en su propia 

naturaleza; es decir, existió intervención por parte de la investigadora para alterar 

alguna variable de estudio. Además, los sujetos no fueron asignados al azar a los 

grupos ni se emparejaron, sino que dichos grupos ya estuvieron conformados antes 

del experimento: fueron grupos intactos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

De igual manera, tuvo un diseño longitudinal, porque se recolectaron datos en 

diferentes momentos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus 

determinantes y consecuencias (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).     

El diagrama del diseño pre experimental se muestra en el siguiente esquema: 
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Dónde: 

GE: Grupo Experimental que recibirá el estímulo (motricidad gruesa) 

01: Es la medición a través del pre test del grupo experimental, antes del uso de 

los juegos populares 

X: Es la estrategia didáctica de intervención de la Variable Independiente (juegos 

populares). 

02: Es la medición a través del post test, después del uso de los juegos populares 

3.2. Población y muestra 

Población  

 La población de estudio se consideró a todos los niños y niñas de la institución 

educativa de aplicación de “Guamán Poma de Ayala” – Ayacucho 

Tabla 1 

Distribución de la población de estudiantes de la institución educativa de aplicación 

de “Guamán Poma de Ayala” – Ayacucho 

Nivel F M Total 

Inicial 3 años 

Inicial 4 años 

Inicial 5 años 

Total        

18 

10 

15 

43 

7 

15 

15 

37 

25 

25 

30 

80 
 

              Nota. Nómina de matrícula, 2024. 

Muestra 

La muestra estuvo constituida por 30 niños de 5 años de la institución educativa de 

aplicación de “Guamán Poma de Ayala” – Ayacucho 

Tabla 2 

Muestra de estudio de tres años de la institución educativa N°39099 El Maestro 

Nivel F M Total 

Inicial 5 años 15 15 30 

         Nota. Nómina de matrícula, 2024. 

Pre test Post test 

GE 01 02 
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         Muestreo  

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

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

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

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

Criterios de selección de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión  

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

siguientes criterios: asistieron regularmente a clases sin registrar inasistencias 

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

Además, fue requisito indispensable que los padres de los estudiantes firmen el 

consentimiento informado, asegurando el conocimiento y la aceptación de su 

participación en el estudio. Finalmente, fueron seleccionados los estudiantes que se 

encontraron matriculados en la Institución Educativa de aplicación de “Guamán Poma 

de Ayala” – Ayacucho. 

Criterios de exclusión  

Se excluyeron del estudio aquellos estudiantes que presentaron inasistencias 

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

resultados. También no participaron de la muestra los estudiantes cuyos padres no 

firmados el consentimiento informado, este documento es esencial para garantizar los 

derechos y la ética en la investigación. Asimismo, no se consideró a los estudiantes 

con habilidades diferentes que puedan requerir enfoques o metodologías distintas, 

asegurando que la investigación sea homogénea en sus condiciones. Por último, se 

excluyeron a aquellos estudiantes que no estuvieron matriculados en la institución, ya 

que no forman parte del grupo objetivo de estudio. 
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3.3. Variables. Definición y operacionalización    

Tabla 3 

Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

INSTRUMENT
O Y NIVELES 

VI 

Juegos 
populares 

 Son aquellos que 
van pasando de 
padres a hijos y 
que son parte de 
la cultura de los 
pueblos, en 
donde se suelen 
reflejar las 
necesidades y 
experiencias e 
inclusive ayudan 
a educar a las 
nuevas 
generaciones, 
generalmente, 
son juegos 
espontáneos, 
creativos y 
motivadores. 
(Saco, 2001) 

Conjunto de 
actividades 
lúdicas que se 
heredan de la 
comunidad, 
utilizan 
materiales, 
recursos, reglas 
de juego que 
permiten 
desarrollar 
movimientos de 
la motricidad 
gruesa. 

Instrucciones 
de juego 

- De 
Organización  

De 
participación 

Instrumento: 

Guía de 
observación 

Niveles:  

Inicio 

Proceso 

Logro previsto 

  

 
 
Procedimiento 
de los juegos 

- Motivación 
- Ejecución 
Evaluación 

 
 
 
Uso de medios 
y materiales 

 
 
 
-Cantidad de 
materiales  
-Tamaño de 
material 

VD. 
Motricidad 

gruesa 
 
 
 
 
 
 

Comprende todo lo 
relacionado con el 
desarrollo 
cronológico del 
niño/a 
especialmente en el 
crecimiento del 
cuerpo y de las 
habilidades 
psicomotrices 
respecto al juego y a 
las aptitudes 
motrices de manos, 
brazos, pierna y
 pies. 
(Conde, 2007) 
 
 

Movimientos 
espontáneos, 
del esquema 
corporal, que 
permiten 
desplazarnos, 
movilizarnos  
en 
el tiempo  
 y 
espacio, 
logrando 
equilibrio y 
coordinación 

Esquema 
corporal 

 
 
-Percepción  

 
Estructura 
espacio – 
temporal  

 
 

Gesto corporal 

 
 
 
 
 
Coordinación 
y equilibrio 

 
 
 

 
 

Lateralidad 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

     La técnica del estudio fue la observación sistemática, a los efectos de la 

realización de esta investigación, se planificó la aplicación de la técnica de la 

observación sistemática, que le permitió al observador, en su trabajo de campo, la 

descripción de escenarios, situaciones y fenómenos usando los cinco sentidos y en una 
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perspectiva activa (Pulido, 2018). Con base en estas apreciaciones, esta técnica fue 

utilizada para realizar la descripción de la realidad existente en torno a los niños objeto 

de estudio con respecto al desarrollo de la motricidad gruesa, poniendo en práctica la 

óptica y percepción de la investigadora. 

         El instrumento que se utilizó fue la guía de observación, es un instrumento 

para la recolección de datos relacionados con las variables juegos populares y 

motricidad gruesa fue la guía de observación, que permitió registrar los datos con un 

orden cronológico y concreto para derivar de ello el análisis de una situación o 

problema determinado (Ortiz, 2004). En tal sentido, este instrumento permitió la 

recolección de información con respecto a las variables objeto de estudio, apreciando 

su evolución cronológica y facilitando el análisis correspondiente. Este instrumento se 

conformó de un conjunto de preguntas elaboradas con base en ciertos objetivos e 

hipótesis formuladas correctamente, de tal manera que orientaran la investigación 

(Rojas, 2002). En tal sentido, la guía de observación para el presente estudio constó de 

diez preguntas que midieron las variables de la investigación y fue aplicada a la 

muestra seleccionada. 

         Validez: El instrumento que se utilizó fue la guía de observación, lo cual paso 

por un juicio de expertos, que fue validado por tres especialistas con grado de maestría. 

Hernández et al. (2014) menciona que la validación es una etapa crucial para garantizar 

la calidad del instrumento, donde la validación del instrumento contribuye asegurar 

que los datos obtenidos sean válidos y confiables, lo que permite obtener resultados 

adecuados para el estudio. 

 

         Finalmente, el instrumento fue sometido a la confiabilidad y la pertinencia del 

instrumento. La validez se refiere al grado en que un instrumento mide efectivamente 

la variable que se propone medir. Por otro lado, la confiabilidad se relacionó con la 

consistencia de la medición, es decir, si al aplicarse repetidamente al mismo objeto o 

sujeto, produce resultados similares. Las pruebas estadísticas que se utilizó fue el Alfa 

de Cronbach obteniendo una confiabilidad en el instrumento de 0.951, ubicándose en 

el nivel muy alto de confiabilidad. 
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3.5. Método de análisis de datos 

     La codificación y procesamiento de los datos se realizó mediante el Microsoft 

Excel, donde se elaboró la base de datos y se pasó al software estadístico SPSS 26 para 

realizar la validez y confiabilidad del instrumento. Asimismo, el estudio estuvo 

determinado por el análisis cuantitativo, porque la data se realizó mediante la 

computadora (Hernández et al., 2014) y dichos resultados pasaron por el 

procesamiento según la escala y el baremo considerado en el estudio, donde se 

cuantifico de acuerdo a la respuesta que se ha obtenido de la muestra de estudio en 

diferentes tiempos. 

Análisis descriptivo. En este tipo de análisis se aplicó la estadística descriptiva, 

donde se consideró la normalidad, rangos negativos y positivos y la prueba de 

wilconxon. 

Análisis inferencial. En este tipo de análisis se realizó la prueba de hipótesis de la 

investigación, que es de carácter cuantitativo, ya que los datos se llevaron al 

procesamiento de la computadora (Hernández et al., 2018) y los resultados fueron 

procesados de acuerdo a la escala establecida y los baremos que se ha propuesto, 

teniendo en cuenta las respuestas de la muestra de estudio; para ello, se utilizó 

diferentes programas o software estadístico, como la prueba de estadística inferencial, 

la cual se realizó de acuerdo a la prueba de shapíro wilk que se realizó en consecuencia 

de la muestra y se utilizó el programa estadístico de SPSS; para poder obtener los 

gráficos de barra de acuerdo a los resultados de la aplicación del instrumento y se 

utilizó el programa estadístico para medir la  normalidad. Asimismo, se utilizó el 

estadístico de SPSS versión 26 para obtener la confiabilidad que se realizó en la base 

de datos, y de esa manera se puedo realizar las tablas y figuras, para que se concluya 

con la discusión y el análisis de datos. 

3.6. Aspectos éticos 

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

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

Cuidado del medio ambiente: La investigación se realizó garantizando el respeto 

pleno a los derechos de los niños participantes, donde los padres fueron informados 

sobre los objetivos, beneficios y posibles riesgos, y se les solicitó su consentimiento 
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informado. Se aseguró la confidencialidad de la información personal de los niños y 

se protegió su integridad en todas las fases del estudio 

Respeto y protección de los derechos de los intervinientes: El desarrollo de las 

actividades de investigación se realizó considerando el respeto y cuidado por el medio 

ambiente. Las actividades de motricidad se llevaron a cabo en espacios apropiados y 

sin provocar deterioro al entorno escolar, promoviendo entre los niños una actitud de 

respeto hacia la naturaleza y el uso responsable de los recursos disponibles, alineado 

con principios éticos de sostenibilidad 

Beneficencia y no maleficencia: La investigación fue diseñada con el propósito de 

beneficiar el desarrollo motor de los niños sin causarles daño. Las actividades 

propuestas fueron seguras, adecuadas para su edad, y buscaron promover su bienestar 

físico y emocional. Se minimizaron los riesgos para asegurar que las intervenciones 

resultaran favorables y no implicaran ningún tipo de perjuicio para los niños 

Libre participación por propia voluntad: Se respetó el principio de voluntariedad, 

garantizando que tanto los padres como los niños pudieran aceptar o rechazar su 

participación sin presiones. Los tutores pudieron retirar a los niños en cualquier 

momento sin sufrir represalias ni consecuencias negativas. Esto aseguró el derecho a 

la libre participación, respetando la autonomía de los participantes y sus familias en 

el proceso de investigación. 

Justicia: El principio de justicia aseguró que todos los niños tuvieran igual acceso a 

los beneficios de esta investigación, sin distinciones de género, capacidades o 

condiciones socioeconómicas. Además, se garantizó que los resultados obtenidos 

contribuyeran a la comunidad educativa en general, proporcionando recursos que 

favorecieran el desarrollo motriz de los niños de manera equitativa. 

Integridad y honestidad: Los datos recolectados se manejaron con rigor y 

transparencia, evitando la manipulación de resultados o la omisión de información 

relevante. El equipo de investigación se comprometió a actuar con ética e integridad, 

reflejando de forma veraz los hallazgos y respetando la confianza depositada por la 

institución y las familias en el proceso de investigación. 
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IV. RESULTADOS 

Es importante destacar los datos que se han obtenido mediante la aplicación del 

instrumento por lo cual se aplica la estadística descriptiva. 

 En relación al primer objetivo específico, se logró demostrar en qué medida los 

juegos populares mejora el esquema corporal en niños de cinco años de la Institución 

Educativa de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” – Ayacucho, 2024. 

Tabla 4 
Nivel del esquema corporal según pre test y post test 

Nivel de logro 
Pre test Post test 

             fi      %               fi       % 

Logro previsto 3 10.00% 25 83.33% 
En proceso 12 40.00% 3 30.00% 
En inicio  15 50.00% 2 6.67% 

Total 30 100% 30 100% 

Nota: Extraído de los datos de la guía de observación. 
Figura 1 

Gráfico comparativo del pre test y post test del esquema corporal 

 
Nota: Tabla 4 

En la tabla 4 y figura 1, a través de la comparación del pre test y post test, se observa mejoras 

en el esquema corporal, dado que hubo una reducción del 50% al 6.67% en el nivel en inicio 

y, se incrementó del 10% al 83.33% en el nivel en logro previsto y del 30% al 40% en 

proceso. Los resultados obtenidos se justifican por el cumplimiento de los ítems, donde el 

incremento en el nivel alto y la eliminación del nivel bajo reflejan en el esquema corporal. 

Esto evidencia que la aplicación de los juegos populares ayudo a potenciar el esquema 

corporal. 
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Referente al segundo objetivo específico, se logró demostrar en qué medida los 

juegos populares mejora la estructura espacio - temporal en niños de cinco años de la 

Institución Educativa de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” – Ayacucho, 2024. 

Tabla 5 

Nivel de la estructura espacio - temporal según pre test y post test 

Nivel de logro 
Pre test Post test 

             fi      %               fi       % 

Logro previsto 3 10.00% 20 66.67% 
En proceso 10 33.33% 7 23.33% 
En inicio  17 56.67% 3 10.00% 

Total 30 100% 30 100% 

Nota: Extraído de los datos de la guía de observación. 

Figura 2 

Gráfico comparativo del pre test y post test de la estructura espacio - temporal 

 
Nota: Tabla 5 

En la tabla 5 y figura 2, a través de la comparación del pre test y post test, se observa 

mejoras en la estructura espacio - temporal, dado que hubo una reducción del 56.67% al 10% 

en el nivel en inicio y, se incrementó del 10% al 66.67% en el nivel en logro previsto y del 

10% al 56.67% en proceso. Los resultados obtenidos se justifican por el cumplimiento de 

los ítems, donde el incremento en el nivel alto y la eliminación del nivel bajo reflejan en la 

estructura espacio - temporal. 
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Referente al tercer objetivo específico, se logró demostrar en qué medida los juegos 

populares mejora la coordinación y equilibrio en niños de cinco años de la Institución 

Educativa de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” – Ayacucho, 2024. 

Tabla 6 

Nivel de coordinación y equilibrio según pre test y post test 

Nivel de logro 
Pre test Post test 

             fi      %               fi       % 

Logro previsto 5 16.67% 25 83.33% 
En proceso 9 30.00% 2   6.67% 
En inicio  16 53.33% 3 10.00% 

Total 30 100% 30 100% 

Nota: Extraído de los datos de la guía de observación. 

Figura 3 

Gráfico comparativo del pre test y post test de coordinación y equilibrio 

 
Nota: Tabla 6 

En la tabla 6 y figura 3, a través de la comparación del pre test y post test, se observa 

mejoras en la coordinación, dado que hubo una reducción del 53.33% al 10% en el nivel en 

inicio y, se incrementó del 16.67% al 83.33% en el nivel en logro previsto y del 30% al 

6.67% en proceso. Los resultados obtenidos se justifican por el cumplimiento de los ítems, 

donde el incremento en el nivel alto y la eliminación del nivel bajo reflejan en la 

coordinación y equilibrio. 
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Referente al objetivo general, se logró determinar si los juegos populares mejoran la 

motricidad gruesa a los niños de cinco años de la Institución Educativa de Aplicación 

“Guamán Poma de Ayala” – Ayacucho, 2024 

Tabla 7 

Nivel de motricidad gruesa según pre test y post test 

Nivel de logro 
Pre test Post test 

             fi      %               fi       % 

Logro previsto 4 13.33% 23 76.67% 
En proceso 10 33.33% 4   13.33% 
En inicio  16 53.34% 3 10% 

Total 30 100% 30 100% 

Nota: Extraído de los datos de la guía de observación. 

Figura 4 

Gráfico comparativo del pre test y post test de motricidad gruesa 

 
Nota: Tabla 7 

En la tabla 7 y figura 4, a través de la comparación del pre test y post test, se observa 

mejoras en la motricidad gruesa, dado que hubo una reducción del 53.34% al 10% en el nivel 

en inicio y, se incrementó del 13.33% al 76.67% en el nivel en logro previsto y del 33.33% 

al 13.33% en proceso. Los resultados obtenidos se justifican por el cumplimiento de los 

ítems, donde el incremento en el nivel alto y la eliminación del nivel bajo reflejan en la 

motricidad gruesa. 
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Análisis inferencial 

Procedimiento de la prueba de normalidad 

Para la elección de la prueba estadística para contrastar la aceptación o rechazo de la 

hipótesis nula general y específicas, se realizó una prueba de normalidad, tomando en 

consideración el estadístico Shapiro Wilk, dado que la muestra es menor que 50 (14 

estudiantes). 

Planteamiento de la hipótesis 

H0: Los datos siguen una distribución normal. 

H1: Los datos no siguen una distribución normal. 

Distribución de la normalidad 

Tabla 7 

Prueba de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Motricidad gruesa – pretest ,679 30 ,001 

Motricidad gruesa – postest ,293 30 ,001 

Nota: IBM SPSS Statistics 26. 

Según a la información brindada por la tabla 6, la significancia arroja un p-valor = 

0,001 para el pretest y un p-valor = 0,679 para el postest, dejando en claro que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que los datos siguen una 

distribución no paramétrica, tomando en considerando el uso del estadístico de Prueba de 

rangos con signo de Wilcoxon. 

Contraste de la hipótesis 

H1: El uso de los juegos populares mejora significativamente la motricidad gruesa en niños 

de cinco años de la Institución Educativa de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” – 

Ayacucho, 2024. 

H0: El uso de los juegos populares no mejora significativamente la motricidad gruesa en 

niños de cinco años de la Institución Educativa de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” – 

Ayacucho, 2024.  
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Para estimar la incidencia se ha usado la prueba de Wilcoxon, procesada en el programa 

SPSS. Tabla 8 Contraste de Hipótesis General mediante Prueba de rangos con signo de 

Wilcoxon.  
 

Tabla 8 

Contraste de Hipótesis General mediante Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

 

Tabla 9 

Estadísticos de prueba 

 

       Nota: IBM SPSS Statistics 26. 

Se observa que p = ,001, entonces, p < ,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. Por último, El uso de los juegos populares mejora 

significativamente la motricidad gruesa en niños de cinco años de la Institución Educativa 

de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” – Ayacucho, 2024. 
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Hipótesis específica 1 

H1:  Los juegos populares mejoran significativamente el esquema corporal en niños de cinco 

años de la Institución Educativa de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” – Ayacucho, 2024. 

H0:  Los juegos populares no mejoran significativamente el esquema corporal en niños de 

cinco años de la Institución Educativa de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” – Ayacucho, 

2024. 

Tabla 10 

Estadísticos de prueba para la dimensión esquema corporal 
 

  

 

 

 

Nota: IBM SPSS Statistics 26. 

Se observa en la tabla 10, al aplicar el estadístico de prueba de rangos con signo de 

Wilcoxon, se puede inferir que mediante Z=-4.465 y un valor de p = ,001, entonces, p < ,05, 

por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por último, los 

juegos populares mejoran significativamente el esquema corporal en niños de cinco años de 

la Institución Educativa de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” – Ayacucho, 2024. 

Hipótesis específica 2 

H1:  Los juegos populares mejoran significativamente la estructura espacio - temporal en 

niños de cinco años de la Institución Educativa de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” – 

Ayacucho, 2024. 

H0:  Los juegos populares no mejoran significativamente la estructura espacio - temporal en 

niños de cinco años de la Institución Educativa de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” – 

Ayacucho, 2024. 

Tabla 11 

Estadísticos de prueba para la dimensión la estructura espacio - temporal 
 

  

 

 

 

Nota: IBM SPSS Statistics 26. 

 

 Postest - pretest 

Z -4.465 

Sig. asintótica(bilateral) ,001 

 

 Postest - pretest 

Z -4.457 

Sig. asintótica(bilateral) ,001 
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Se observa en la tabla 11, al aplicar el estadístico de prueba de rangos con signo de 

Wilcoxon, se puede inferir que mediante Z=-4.457 y un valor de p = ,001, entonces, p < ,05, 

por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por último, los 

juegos populares mejoran significativamente la estructura espacio - temporal en niños de 

cinco años de la Institución Educativa de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” – Ayacucho, 

2024. 

Hipótesis específica 3 

H1:  Los juegos populares mejoran significativamente la coordinación y equilibrio en niños 

de cinco años de la Institución Educativa de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” – 

Ayacucho, 2024. 

H0:  Los juegos populares no mejoran significativamente la coordinación y equilibrio en 

niños de cinco años de la Institución Educativa de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” – 

Ayacucho, 2024. 

Tabla 12 

Estadísticos de prueba para la dimensión de coordinación y equilibrio 
 

  

 

 

 

Nota: IBM SPSS Statistics 26. 

Se observa en la tabla 12, al aplicar el estadístico de prueba de rangos con signo de 

Wilcoxon, se puede inferir que mediante Z=-4.464 y un valor de p = ,001, entonces, p < ,05, 

por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por último, los 

juegos populares mejoran significativamente la coordinación y equilibrio en niños de cinco 

años de la Institución Educativa de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” – Ayacucho, 2024. 

 

  

 

 

 

 

 Postest - pretest 

Z -4.464 

Sig. asintótica(bilateral) ,001 
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V. DISCUSIÓN  

      Respecto al objetivo específico 1: Demostrar en qué medida los juegos 

populares mejora el esquema corporal en niños de cinco años de la Institución 

Educativa de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” – Ayacucho, 2024. El estudio 

muestra una reducción del 50% al 6.67% en el nivel en inicio y, se incrementó del 10% 

al 83.33% en el nivel en logro previsto y del 30% al 40% en proceso. Los resultados 

obtenidos se justifican por el cumplimiento de los ítems, donde el incremento en el 

nivel alto y la eliminación del nivel bajo reflejan en el esquema corporal, esta data 

obtenida tiene una relación con la investigación de Cuba (2022) donde el 57,14% de 

los niños se encuentran en nivel proceso evidenciando dificultades en equilibrio y 

coordinación, asimismo, el valor Z = -4,395 y un p-valor = 0,000 < 0,05 demuestra la 

aceptación de la hipótesis planteada. Sin embargo, desde la parte teórica Barrantes 

(2020) la motricidad gruesa es una fuente para la adquisición de nuevos aprendizajes 

siempre y cuando las actividades que se planteen para su desarrollo se realicen con 

propósitos claros y definidos atendiendo las necesidades motoras de los niños acordes 

con su edad y nivel de maduración Desde mi perspectiva como educadora,  el nivel de 

la motricidad está bajo, donde se observa que los estudiantes tienen dificultades en su 

esquema corporal, estructura espacio temporal y coordinación y equilibrio, 

dificultando a grandes rasgo su motricidad gruesa. 

        Respecto al objetivo específico 2: Demostrar en qué medida los juegos 

populares mejora la estructura espacio - temporal en niños de cinco años de la 

Institución Educativa de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” – Ayacucho, 2024. Los 

resultados obtenidos muestran una reducción del 56.67% al 10% en el nivel en inicio 

y, se incrementó del 10% al 66.67% en el nivel en logro previsto y del 10% al 56.67% 

en proceso; esta data obtenida se relaciona con la investigación de Medina (2022) los 

resultados evidenciaron variación significativa que pasó de 73,3% en el pre test de 

niños ubicados en el nivel inferior de motricidad gruesa a 60% posicionados en el nivel 

superior tras la aplicación de los juegos. Asimismo, desde la parte teórica Sáenz (2018) 

en los juegos populares se encuentra la representación de una conciencia colectiva, por 

lo general anónimos y con capacidad para convocar a todos los integrantes de los 

pueblos y comunidades, Asimismo, los juegos populares constituyen una parte del 

acervo cultural de los pueblos, del sentir de los mismos, su identidad autóctona y 

cultural, por lo que son conocidos y apreciados por todos. Desde mi perspectiva como 
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educadora es importante los juegos tradiciones como estrategias, porque va ayudar al 

estudiante a desarrollar su esquema corporal, espacio temporal y su coordinación y 

equilibrio en relación a su  motricidad gruesa 

 Respecto al objetivo específico 3: Demostrar en qué medida los juegos populares 

mejora la coordinación y equilibrio en niños de cinco años de la Institución Educativa 

de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” – Ayacucho, 2024. El estudio muestra una 

reducción del 53.33% al 10% en el nivel en inicio y, se incrementó del 16.67% al 

83.33% en el nivel en logro previsto y del 30% al 6.67% en proceso; esta data obtenida 

tiene una relación con la investigación de Quispe (2021) en su resultado muestra que 

en el post test el 60% de los estudiantes se encuentran en nivel de logro destacado. 

Asimismo, desde la parte teórica Sáenz (2018) los juegos populares aportan una 

importante ventaja a los niños y niñas basado en el hecho que no requieren el uso de 

equipos o dispositivos tecnológicos evitando el sedentarismo o la pérdida de amor por 

lo propio y, por el contrario, promueven la utilización de objetos, recursos y materiales 

como carbón, piedras, ramas de árboles, materiales domésticos como botones, cuerdas, 

tablas, entre otros. Desde mi perspectiva como educadora, es importante realizar las 

actividades mediante juegos tradicionales, porque va permitir que el niño se divierta, 

explorar y realiza diferentes actividades que le ayude a lograr su motricidad gruesa. 
 

                Respecto al objetivo general: Determinar si los juegos populares mejoran la 

motricidad gruesa a los niños de cinco años de la Institución Educativa de Aplicación 

“Guamán Poma de Ayala” – Ayacucho, 2024. El estudio muestra una reducción del 

53.34% al 10% en el nivel en inicio y, se incrementó del 13.33% al 76.67% en el nivel 

en logro previsto y del 33.33% al 13.33% en proceso. El estudio se relaciona con la 

investigación de Quispe (2021) en su resultado muestra que en el post test el 60% de 

los estudiantes se encuentran en nivel de logro destacado. Asimismo, desde la parte 

teórica se basa en Meneses y Alvarado, (2001) los juegos populares, estos a menudo 

incluyen reglas que los niños deben aprender y adaptar. Este tipo de juego ayuda en el 

desarrollo de la capacidad de seguir normas y entender las estructuras sociales que 

existen en la comunidad. Los juegos populares, al incorporar estas reglas, son un 

espacio natural para que los niños se enfrenten a la necesidad de respetar las normas 

colectivas. Sin embargo, Armijos (2012). en la motricidad gruesa sigue un proceso 

riguroso que se cumple paso a paso y por etapas de acuerdo con la maduración de los 

niños. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Los resultados del primer objetivo, se observa que tiene una puntuación del 50% 

ubicándose en el nivel de inicio correspondiente al pre test y el 83.33% se ubican en 

el nivel de logro previsto correspondiente al post test, donde se evidencia que los 

estudiantes han logrado obtener un incremento favorable en el post test evidenciando 

que el juego popular ayudo a mejorar el nivel del esquema corporal. 

 

2. Los resultados del segundo objetivo, se observa que tiene una puntuación del 

56.67% ubicándose en el nivel de inicio correspondiente al pre test y el 66.63% se 

ubican en el nivel de logro previsto correspondiente al post test, donde se evidencia 

que los estudiantes han logrado obtener un incremento favorable en el post test 

evidenciando que el juego popular ayudo a mejorar el nivel de la estructura espacio 

– temporal. 

 
 

3. Los resultados del tercer objetivo, se observa que tiene una puntuación del 53.33% 

ubicándose en el nivel de inicio correspondiente al pre test y el 83.33% se ubican en 

el nivel de logro previsto correspondiente al post test, donde se evidencia que los 

estudiantes han logrado obtener un incremento favorable en el post test evidenciando 

que el juego popular ayudo a mejorar el nivel de la coordinación y equilibrio. 

 

4. Los resultados del objetivo general, se observa que tiene una puntuación del 53.33% 

ubicándose en el nivel de inicio correspondiente al pre test y el 76.66% se ubican en 

el nivel de logro previsto correspondiente al post test, donde se evidencia que los 

estudiantes han logrado obtener un incremento favorable en el post test evidenciando 

que el juego popular ayudo a mejorar el nivel de la motricidad gruesa. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. A la directora y maestras del nivel inicial se recomienda aplicar juegos populares como 

estrategias para mejorar el nivel de la motricidad gruesa, donde se debe seleccionar 

que juegos son significativo para lograr la motricidad gruesa mediante actividades que 

ayude a fortalecer la coordinación, equilibrio, esquema corporal y el espacio temporal 

que es fundamental para el desarrollo del niño del nivel inicial, teniendo en cuenta el 

Currículo Nacional. 

2. A las maestras del nivel inicial realizar actividades de juego popular en sus sesiones 

de aprendizaje como metodología activa en el desarrollo de la motricidad gruesa, 

donde cada docente debe tener en cuenta el estilo de aprendizaje de sus estudiantes, 

para que se pueda aplicar de manera adecuada los juegos populares que ayude a 

fortalecer su coordinación, equilibrio y su ubicación espacial. 

3. Al docente encargado de la psicomotricidad actualizar e incorporar los juegos 

populares como estrategias de aprendizaje que ayude a fortalecer la motricidad gruesa 

de los estudiantes, con el objetivos que los estudiantes puedan realizar de manera 

adecuada su coordinación, equilibrio y la ubicación de su espacio temporal, que es 

importante en el desarrollo de su aspecto corporal. 
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ANEXOS 

Anexo 01. Matriz de consistencia 

TÍTULO: Juegos populares para desarrollar la motricidad gruesa en niños de cinco años de 

la Institución Educativa de Aplicación “Guamán Poma de Ayala” – Ayacucho, 

2024.  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Pregunta general 
 
¿En qué medida los 
juegos populares 
mejoran la 
motricidad gruesa a 
los niños de cinco 
años de la 
Institución 
Educativa de 
Aplicación 
“Guamán Poma de 
Ayala” – Ayacucho, 
2024? 

Objetivo general 
Determinar si los juegos 
populares mejoran la 
motricidad gruesa a los 
niños de cinco años de la 
Institución Educativa de 
Aplicación “Guamán Poma 
de Ayala” – Ayacucho, 
2024. 

Hipótesis general 
Los juegos populares mejoran 
significativamente la motricidad 
gruesa en niños de cinco años de 
la Institución Educativa de 
Aplicación “Guamán Poma de 
Ayala” – Ayacucho, 2024. 
H0:  Los juegos populares 
mejoran significativamente la 
motricidad gruesa en niños de 
cinco años de la Institución 
Educativa de Aplicación 
“Guamán Poma de Ayala” – 
Ayacucho, 2024. 
Hipótesis específicas 
H1:  Los juegos populares 
mejoran significativamente el 
esquema corporal en niños de 
cinco años de la Institución 
Educativa de Aplicación 
“Guamán Poma de Ayala” – 
Ayacucho, 2024. 
H1:  Los juegos populares 
mejoran significativamente la 
estructura espacio - temporal en 
niños de cinco años de la 
Institución Educativa de 
Aplicación “Guamán Poma de 
Ayala” – Ayacucho, 2024. 
H1:  Los juegos populares 
mejoran significativamente la 
coordinación y equilibrio en 
niños de cinco años de la 
Institución Educativa de 
Aplicación “Guamán Poma de 
Ayala” – Ayacucho, 2024. 

Variable 1 
Juegos 
populares 
 
Dimensiones  
D1: Juegos 
típicos 
D2: Juegos 
populares con 
las partes del 
cuerpo 
D3: Juegos 
populares 
colectivo 
 
 
 
 
Variable 2 
Motricidad 
gruesa 
 
Dimensiones  
D1: Esquema 
corporal 
D2: 
Estructuración 
espacio - 
temporal 
D3: 
Coordinación 
y equilibrio 

Tipo: Cuantitativo 
y básica 
Nivel: Explicativo 
Diseño: 
Preexperimental de 
la forma: 

 
 
 
 
 

 
Donde: 
GE: Grupo 
Experimental que 
recibirá el estímulo. 
01: medición a 
través del pre test 
del grupo 
experimental, antes 
del uso de la 
estrategia didáctica. 
X: estrategia 
didáctica de 
intervención de la 
Variable 
Independiente 
(juegos populares). 
02: medición a 
través del post test, 
después del uso de 
la estrategia 
didáctica 

Población y 
muestra 

Población: 80 niños  
 
Muestra: por 
conveniencia de 30 
niños 
 

Objetivos específicos 
 
OE1: Demostrar en qué 
medida los juegos 
populares mejora el 
esquema corporal en niños 
de cinco años de la 
Institución Educativa de 
Aplicación “Guamán Poma 
de Ayala” – Ayacucho, 
2024. 
OE2: Demostrar en qué 
medida los juegos 
populares mejora la 
estructura espacio- 
temporal en niños de cinco 
años de la Institución 
Educativa de Aplicación 
“Guamán Poma de Ayala” 
– Ayacucho, 2024. 
OE3: Demostrar en qué 
medida los juegos 
populares mejora la 
coordinación y equilibrio 
en niños de cinco años de la 
Institución Educativa de 
Aplicación “Guamán Poma 
de Ayala” – Ayacucho, 
2024. 

  

 

 

Pre Post 

GE 0
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Anexo 02. Instrumento de recolección de información 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 

CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR LA VARIABLE MOTRICIDAD GRUESA 

 

N° ÍTEMS No A veces Si 

 Dimensión: Esquema corporal    

1 
Reconoce partes de su cuerpo en 
todas las actividades que realiza 

   

2 Se relaciona con el medio según sus 
posibilidades 

   

3 Utiliza su cuerpo de manera precisa    

4 
Usa sus extremidades de manera 
independiente y baila al compás de 
una música. 

   

 Dimensión: Estructuración espacio 
– temporal 

   

5 
Se orienta en el espacio en relación a su 
cuerpo (derecha, izquierda, arriba, 
abajo, lejos, cerca y al lado). 

   

6 
Se orienta en el espacio en relación a 
todo lo que le rodea (derecha, izquierda, 
arriba, abajo, lejos, cerca y al lado). 

   

7 
Distingue las diferentes 

distancias y velocidades de los 
movimientos o ritmos. 

   

8 
Sigue secuencias de Movimientos 
representados por un ritmo. 

   

 Dimensión: Coordinación y 
equilibrio 

   

9 Tiene precisión, eficacia y armonía al 
bailar 

   

10 
Se para con un solo pie durante 5 
minutos y camina la línea recta 
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Anexo 03. Ficha técnica de los instrumentos (descripción de propiedades métricas: 

validez, confiabilidad, u otros). 

Ficha técnica del instrumento para la motricidad gruesa 

Nombre original del 
instrumento 

Guía de observación para medir la variable 
motricidad gruesa 

 
Autor  Apcho(2024) 
Objetivo del instrumento Evaluar y medir el nivel de motricidad gruesa 
Usuarios Instrumento de observación a los niños del nivel 

inicial. 
Forma de administración o 
modo de aplicación 

Individual de manera presencial 

Validez Mediante juicio de expertos 
Confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.951 
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Anexo 4: Confiabilidad del instrumento 

Motricidad gruesa 

 

Base de datos 

Pre test y Post test 
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Validez de los instrumentos  
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Anexo 05. Consentimiento informado 

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR 

EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN (PADRES) 

Título del estudio: ________________________________________ 

Investigador (a):_________________________________________  

Propósito del estudio: 

Estamos invitando a su hijo(a) a participar en un trabajo de investigación titulado:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 Este es un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Católica Los 

Ángeles de Chimbote. 

Procedimientos: 

Si usted acepta que su hijo (a) participe y su hijo (a) decide participar en este estudio se 

le realizará lo siguiente (enumerar los procedimientos del estudio): 

1.     

2.      

3.       

Costos y/ o compensación: La investigación no costará nada al padre de familia. 

Confidencialidad: 

Nosotros guardaremos la información de su hijo(a) sin nombre alguno. Si los resultados 

de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la 

identificación de su hijo(a) o de otros participantes del estudio. 

Derechos del participante: 
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Si usted decide que su hijo(a) participe en el estudio, podrá retirarse de éste en cualquier 

momento, o no participar en una parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda 

adicional, por favor pregunte al personal del estudio o llame al número telefónico —-----

-------_ 

Si tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o cree que su hijo(a) ha sido 

tratado injustamente puede contactar con el Comité Institucional de Ética en 

Investigación de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, correo 

ciei@uladech.edu.pe 

Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 

DECLARACIÓN Y/O CONSENTIMIENTO 

Acepto voluntariamente que mi hijo(a) participe en este estudio, comprendo de las 

actividades en las que participará si ingresa al trabajo de investigación, también entiendo 

que mi hijo(a) puede decidir no participar y que puede retirarse del estudio en cualquier 

momento. 

 

 

 

 

_____________________                                        __________ 

    Nombres y apellidos                                               Fecha y hora 

 Participante 

 

____________________                                             _________ 

     Nombres y apellidos                  Fecha y hora 

 Investigador 
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Anexo 06. Documento de aprobación de institución educativa para la recolección de 

información 
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Anexo 07. Evidencias de ejecución 
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