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RESUMEN 

 

La instancia educativa ha pasado grandes dificultades con la situación de la pandemia 

COVID 19, sin embargo, se ha realizado el estudio considerando el apoyo de los niños y 

de sus padres, de esta manera el objetivo del estudio fue determinar la influencia de los 

juegos motores en la motricidad gruesa de los niños de cinco años de la Institución 

Educativa 211 de Cocochó, 2021, a través del pre experimental con un solo grupo con pre 

y post prueba, con una población y muestra de 18 discentes, a través de la observación y 

de la ficha de observación en un solo grupo de pretest y postest se obtuvieron los 

resultados en el pretest el nivel de inicio es prioridad, así el 77,7% es de coordinación, el 

83,3% es de ritmo y de equilibrio es el 88,9%; después de aplicar las sesiones de 

aprendizaje  relacionados al juegos motor en el postest los resultados para la motricidad 

gruesa favorecieron pues el nivel es de proceso, así el 61,1% es de coordinación, el 50% 

de ritmo y de equilibrio es el 55,5%; así se llegó a una T Student de -6.234, con 

p=0,000<0,05, probando que los juegos motores tienen influencia en la motricidad 

gruesa, a la vez se prueba la hipótesis de investigación.  

 

Palabras clave. Juego motor, motricidad gruesa. 
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ABSTRACT 

 

The educational instance has had great difficulties with the situation of the COVID 19 

pandemic, however, the study has been carried out considering the support of children 

and their parents, in this way the objective of the study was to determine the influence of 

motor games in the gross motor skills of five-year-old children of the Educational 

Institution 211 of Cocochó, 2021, through the pre-experimental with a single group with 

pre and post test, with a population and sample of 18 students, through observation and 

from the observation sheet in a single group of pretest and posttest the results were 

obtained in the pretest the starting level is priority, thus 77.7% is coordination, 83.3% is 

rhythm and balance is the 88.9%; After applying the educational activities related to 

motor games in the post-test, the results for gross motor skills favored because the level 

is process, thus 61.1% is coordination, 50% rhythm and balance is 55.5 %; Thus, a T 

Student of -6.234 was reached, with p=0.000<0.05, proving that motor games have an 

influence on gross motor skills, while at the same time testing the research hypothesis.. 

 

 

Keywords. Motor play, gross motor skills.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las instancias educativas de viejo mundo en el ámbito de educación inicial o preescolar 

siempre han sido parte de estudios por los discentes que forman en sus aulas, con estos 

estudios demostraron que es importante el juego de diversos tipos que se le puede plantear 

al discente para mejorar su motricidad, así diversas investigaciones han dado paso a 

diferentes métodos para trabajar con los niños como el de Montessori, Piaget, Vygostky 

y entre otros (Sánchez et al.,2009). 

En el Perú se ha aplicado juegos libres para dar progreso a los movimientos finos y 

gruesos en las aulas, en el patio y en algún espacio que permita realizar el juego 

(MINEDU; 2009), esto indica que en educación inicial es importante retomar el juego 

como estrategia de enseñanza y aprendizaje, pues el juego da lugar a la constitución de 

su personalidad del niño, de esta forma el Ministerio de Educación (2009) prioriza el 

juego libre en sectores como parte del aprendizaje del discente.  

Amazonas y sus provincias no se escapan de esta realidad, es por ello que se siguen 

trabajando en educación inicial con el juego, con la finalidad de otorgarle al discente 

habilidades que le ayudan a solucionar problemas en su entorno, el juego siempre es y 

será influyente en las habilidades motrices de las personas, especialmente, en los niños 

en edad preescolar, como indica Semino (2016), los niños a través de juego buscan 

socializarse con sus pares, a la vez el desarrollo de sus habilidades motrices están a la 

orden, de esta manera Loje (2018), mencionaba que en las instancias educativas es 

necesario que la enseñanza aprendizaje se desarrolle a través de los juegos , ya sean estos 

de diferentes tipos, pues estos hacen de las capacidades motrices del niño  a los demás a 

realizar esos juegos, por más difíciles que sean, para ello se tiene los siguiente 

antecedentes que apoyan el trabajo arduo: 

Fernández et al., (2020), al referirse a los juegos motores para la actividad física y el 

progreso de la motricidad gruesa, el objetivo es determinar si existe diferencia al utilizar 

material o no en los juegos, con estudio observacional, prospectivo y transversal, con una 

población de 150 discentes, vistos en videos de You Tube, la muestra era por clase 

aproximado a 25 varones y 10 mujeres, como técnica la reflexión sistemática de 30 juegos 

motores, 15 con material y 15 sin el material, se excluyeron videos publicados del 2017 

y 2018, de esta manera concluyen: Que, es importante para el juego motor la utilización 

del material, considerando un p=0,030; sin embargo, no existe diferencia entre varones y 

mujeres al realizar los juegos, obteniendo un p > 0,05; ante esto, es necesario preparar las 
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actividades para representarlo o realizar el juego de la manera posible, así el docente al 

realizar las actividades educativas basadas en el juego motor, es necesario prepararlo; 

finalmente, los discentes eran más activos cuando poseían el material para ejecutar el 

juego, los que no poseían intentaban reflejar sus ganas de realizar el juego para que los 

que observan el video puedan hacerlo. 

Pic y Lavega-Burgués (2019), la investigación se basa en el objetivo de abordar los 

resultados de la competencia motriz en los discentes a través del instinto del juego motor, 

el diseño es nomotético, seguimiento y multidimensional, con técnica la observación, y 

con dos observadores expertos, para la práctica de dos juegos motores, con 112 niños y 

niñas, entre 68 niñas y 44 niños,  la herramienta de registro constó de 19 categorías, 

agrupadas en tres microcriterios, así llegan a las conclusiones: Que, las decisiones de los 

participantes fueron clasificadas de acuerdo a su género, considerando M=14,2 (media), 

y SD=2,2 (desviación estándar),  en el juego 1: la arrinconada, las decisiones efectivas 

mostraron una superioridad de los niños sobre las niñas, con el juego 5: el sentado sobre 

la pelota, J1=595, J5=664; las niñas registraron valores similares en conductas efectivas 

en ambos juegos, J1=186, J5=183; a diferencia de los chicos, J1=240, J5=307; en el juego 

5, el número de comportamientos registrados por los observadores fue 1259, los niños 

realizaron mayor número de conductas efectivas (n=130), que las niñas (n=183), los 

comportamientos ineficaces fueron menos de 100 tanto en niñas como en niños, en este 

sentido, es muy importante el juego motor, en las decisiones motrices, así tuvieron un 

p<0,001 y en el rol que cumple un p<0,001; en tal sentido se puede indicar que, sin alterar 

el currículum es necesario el juego motor para la motricidad gruesa. 

Alva (2019), en su investigación referente a los juegos recreacionales, para la motricidad 

gruesa, cuyo objetivo fue determinar el uso de estos juegos en los movimientos del cuerpo 

de los niños (as) de 5 años, de Huari en Huaraz, el diseño de estudio es experimental, con 

una prueba antes y después, para un solo grupo, con población de 32 discentes, y una 

muestra de 10 varones y 5 mujeres, la técnica usada es la observación, su instrumento una 

lista de cotejo, con alfa de Crombach 0,095; tiene las siguientes conclusiones: Que, los 

juegos recreacionales también pueden ser juegos motores que ayuden al discente a 

mejorar su motricidad gruesa, de esta manera, antes de realizar actividad alguna, el 37,5% 

obtuvo que el nivel de progreso de su motricidad gruesa es deficiente, regular el 56,25%, 

y bueno el 6,25%; luego de realizar las actividades programadas, en el nivel bueno se 

encuentra un 87,5%, en el nivel regular 12,5%, y no se obtiene resultados deficientes, así 

en la prueba t Student igual a 7,5974 y p=0,000 < 0,05, así existe influencia de una 
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variable sobre la otra, entonces es importante realizar actividades lúdicas que impliquen 

mejorar los movimientos de los discentes. 

Loje (2018), el propósito de su estudio es ver el progreso de la motricidad gruesa de los 

discentes de 4 y 5 años a través de una propuesta de juegos, en Cortegana, Celendín, el 

tipo de investigación es aplicada, pre experimental con un solo grupo, la población son 

35 discentes, la muestra es 20, llega a las siguiente conclusiones: Que, en la pre prueba, 

25% de los discentes nunca muestran sincronización en sus movimientos, el 55% casi 

siempre supera dificultades y logra la armonía sin rigidez y brusquedad, el 20% siempre 

supera todas las actividades; en la post prueba, el 20% nunca muestra sincronización en 

sus movimientos, el 25% casi siempre supera las dificultades y logra la armonía y el 55% 

siempre supera todas las actividades realizadas; Finalmente, al identificar el nivel de 

progreso de la motricidad gruesa antes de aplicar la propuesta, se tuvo el 18% en inicio, 

en proceso el 26% y en logro esperado el 30%; y luego de aplicar la propuesta, en inicio 

el 10%, en proceso el 30% y logro esperado 60%; de esta manera influye una variable 

sobre la otra, teniendo una ganancia pedagógica del 60%, entonces, los juegos inciden en 

el mejoramiento de los movimientos del cuerpo del discente. 

Bases Teóricas  

Teoría de Piaget 

Los juegos sensoriomotores de Piaget (1985), forman parte de los movimientos que 

realiza el ser humano, que puede darse con objetos o sin ellos y a veces estos juegos 

pueden repetirse, por ejemplo, extender o inclinar las extremidades del cuerpo, agitar los 

dedos, hacerlos balancear, crear conmociones y sonidos. A través de las facultades 

(contacto, vista), el niño tendrá la opción de encontrar sus aptitudes motoras y lograr un 

desarrollo de sus movimientos para realizarlo dinámicamente desde lo fácil a lo complejo. 

Método Montessori 

El niño necesita del progreso de la libertad, el orden y la estructura del juego para que 

pueda realizarlo de manera individual o con compañía, con ello el discente aprende a 

tomar sus decisiones para manejar el tiempo de duración del juego y su ambiente al ser 

adecuado mejora su capacidad de motricidad (MINEDU, 2009). 

Método Aucouturier 

El Ministerio de Educación (2009), al hablar de este método, prioriza la práctica 

psicomotriz que como enfoque observa la maduración integral del niño para realizar 

diversos movimientos a través de su cuerpo, esto va a dar paso a la constitución de su 
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personalidad ayudado por el juego, la comunicación, la locución, la creación, la trabajo, 

la indagación y el develamiento. 

Psicomotricidad 

El Ministerio de Educación (2017), nos menciona que todo movimiento que realiza el 

discente o la persona es psicomotriz, pues en ella se encuentran los aspectos psicológicos, 

sociales, fisiológicos y cognitivos con esto el discente demuestra solucionar problemas 

que le rodean.  

En educación inicial la psicomotricidad es considerada como área (MINEDU, 2017), 

dando como competencia que el niño debe desplegarse de manera autónoma a través de 

sus movimientos, pues los niños(as) son sujetos que se encuentran con conmociones, 

sensaciones, afectos, pensamientos e intereses, así son vividos a través sus gestos, tonos, 

posturas, acciones, movimientos y juegos que realizan para ayudar a su motricidad de su 

cuerpo. 

El movimiento corporal de los niños a través de juegos u otros aspectos que ayuden a su 

motricidad, son bien recibidos, es por ello que, la motricidad es una técnica que apoya al 

movimiento del cuerpo de los niños, pues de lo que se trata es mejorar, la coordinación, 

ritmo y equilibrio del niño (Jiménez, 2006). 

Área psicomotriz 

Según el Ministerio de Educación (2016), todos los individuos, desde que somos 

concebidos y nos conectamos con el clima a través de nuestro cuerpo, con él nos 

movemos, percibimos, transmitimos y aprendemos de manera excepcional, según 

atributos propios como el anhelo, necesidades, impactos, mentalidad, etc. La relación 

cercana y duradera que existe entre el cuerpo, los sentimientos, las contemplaciones de 

cada individuo en su actuación, marcan el componente psicomotor de la vida del hombre. 

La región psicomotora avanza y facilita a los jóvenes y señoritas el fomento de las 

habilidades acompañantes; crece independientemente a través de sus movimientos 

coordinados, todo esto se encuentran vinculadas al área y dependen del enfoque de 

Corporeidad. 

Juego libre 

Según el Ministerio de Educación (2009), el juego libre en los sectores dentro del aula en 

educación inicial es una “actividad espontánea y personal que nace del mundo interior 

del niño y lo compromete, pues es de su propia creación” (p. 49).  

La realización del juego libre en los sectores en las aulas o fuera de ella en inicial se 

ejecuta todos los días ya como momento pedagógico indeleble, que tiene una 
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permanencia de 60 minutos (MINEDU, 2009), ante esto el docente debe considerar que 

puede realizarlo en el aula, en el patio o en el jardín de la instancia educativa, es decir en 

dónde vea el espacio que mejor se acredite para los movimientos corporales que realizará 

el niño con el juego a realizar, con la finalidad de promover la coexistencia e interacción 

entre los dicentes y docentes, como recurso de un aprendizaje significativo. 

Juegos motores 

Vicente (2002, citado en Arzola, 2018), especifica que, el juego motor genera movimiento 

y su desarrollo tiene una expectativa, elección y cambio de aptitudes del movimiento que 

se está realizando. Por lo tanto, el juego se debe a la esencialidad del movimiento y a la 

asociación de habilidades, razón por la cual es importante incorporar el juego con una 

razón principalmente de movimiento o sobre todo con una finalidad motriz. 

Condemarín (1998), menciona que, este tipo de juego se compone de actividades reales 

que crean autopercepción, control del movimiento y equilibrio. Además, le ayudará a ser 

consciente de su cuerpo y de su existencia. Estos juegos también ayudarán al tutor a 

conectarse con sus discentes, fortificando los ejercicios con una satisfacción y fijación. 

Cabe señalar que, para ciertos creadores este tipo de juegos se caracterizan como juegos 

sensoriomotores (Arzola, 2018). 

Todo tipo de juego, es esencial para realizar una actividad integradora, pues el discente 

al realizar diversos movimientos, especialmente en educación inicial, va mejorando su 

motricidad gruesa, es por ello que, el juego motor combina diversas estrategias para 

conseguir el objetivo que se nos ha trazado en la sesión de aprendizaje, así el juego en sus 

diversos aspectos acompaña al ser humano a lo largo de su existencia (Navarro, 2010). 

Dimensiones de juego motor 

Todo tipo de juego: populares, tradicionales, infantiles (exteriores y simbólicos) y de 

reglas, como indica Gastiaburú (2012), nos lleva ha tener las siguientes dimensiones:  

1) Dimensión física 

La forma como se esfuerzan por realizar el juego a través de diversos movimientos 

para que logre alcanzar el objetivo que se ha trazado, a pesar de todas las 

dificultades que tiene que pasar para realzarlo con esto el niño demuestra a sus 

compañeros de clase o a sus amigos que puede hacer el juego, ya sea de manera 

individual o colectivo, utilizando diversos objetos o no, la situación es que el niño 

realiza el juego con todas las dificultades que tiene para satisfacer al grupo o 

satisfacerse individualmente (García y Rodríguez, 2007). 
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2) Dimensión intelectual 

Loli y Silva (2007), especificaban que, en cualquier tipo de juego el niño, refleja 

sus movimientos, aprendiendo de la información que le brindaron para poder 

ejecutarlo o porque lo ha visto al docente o un guía ejecutarlo, así el juego motor 

avanza sobre las capacidades que tiene el niño para ejecutarlo, así cuando empieza 

a jugar toma el control, analiza el juego y lo comprende, toma sus decisiones y 

ayuda a su equipo de manera creativa a realizar el juego de manera precisa, a sus 

pareas les indica cómo se realiza el juego y les anima a hacerlo para logra el 

triunfo. 

3) Dimensión afectiva 

El niño cuando empieza a jugar se siente libre, no se encuentra presionado por 

algo que le inquieta, se concentra en el juego para lograr el objetivo que se ha 

trazado, por ello, el niño se apasiona y disfruta del juego, empieza a demostrar 

confianza con sus compañeros y profesor para realizar el juego, en este momento 

el niño tiene sentimientos de seguridad, certeza y su confianza crece más, de esta 

manera el niño ayuda a sus compañeros para realizar el juego, no les presiona, 

sino más bien al contrario da indicaciones para que todos cumplan los objetivos 

trazados (López, et al., 2001). 

4) Dimensión social 

Todo niño, se encuentre en la instancia escolar o no, siempre tiende a jugar, ya 

sea en solitario o socialmente, la socialización que realiza el niño le atribuye 

mayor participación en los juegos, pues el niño aunque no lo sepa, tiene que 

regirse en normas que sus pares lo indican para realizar el juego, al final todos 

juegan, cuando cumple las normas demuestra su responsabilidad, el trabajo en 

equipo y la solidaridad que existe para cumplir los juegos más complicados y 

lograr realizarlos para que el grupo se sienta satisfecho y el sabe que ha 

solucionado un problema de juego social (Franco, 2005). 

Diseño de los juegos motores 

Navarro (2010), especifica que, el diseño de los juegos motores refleja la optimización de 

los juegos para insertarlos a la parte didáctica del docente, así; los profesores o 

animadores deben crear y variar los juego, es decir, develar la lógica del juego; el discente 

debe aprender los procedimientos, es decir comprender el método de cómo se va a realizar 

el juego. 
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Tal como lo indica Navarro (2010), los juegos motores se reflejan en simbólicos y con 

reglas, ajustándose a la creación y variación de juegos que se utilice en las sesiones de 

aprendizaje.  

El proyecto de investigación, tiene en cuenta lo especificado en juegos por Navarro 

(2010): 

1. Juegos simbólicos (juego de fantasía) 

No existen reglas explícitas, es decir el discente debe desarrollar la fantasía, pues 

el docente debe proporcionar al niño el tema o contenido que se va a realizar, o el 

niño simula contextos, cosas y protagonistas que no están en el momento de juego, 

ante ello, tiene favores de alcanzar y equiparar el entorno que le rodea, realiza 

roles determinados en la familia, favorece la ilusión y la creatividad (Jiménez, 

2017). 

2. Juego de reglas 

Todos los juegos motores que se basan siguiendo normas o reglas para realizar el 

juego, lo que no lleva a que el niño pueda ser cooperativo, alternativo y deportivo, 

es necesario, cuando se aplique este tipo de juego en las sesiones de aprendizaje 

el niño comprenda las reglas que tiene que seguir para realizar el juego, pues así, 

funciona el sistema del juego motor (Navarro, 2010). 

Motricidad     

Es la capacidad de mover cualquier parte del cuerpo, así sea difíciles de realizar, deben 

ser sincronizados para que todo funcione en orden, al realizar el juego es necesario para 

el niño estar preparado para realizar los movimientos que ayudarán a lograr el objetivo 

trazado, se tiene que considerar que la motricidad se va mejorando día a día, de acuerdo 

a las actividades que realiza el niño dentro y fuera de las instancias educativas (Ministerio 

de Educación, 2017). 

Motricidad Gruesa 

Son todas las acciones y movimientos que el niño realiza, en estas actividades utiliza los 

magnos grupos musculares, involucrándose las extremidades inferiores, superiores y los 

movimientos de la cabeza, así se tiene, el saltar, andar, correr, brincar en un pie, tomar 

objetos para realizar acciones diversas, entre otros (Atuncar y Gonzáles, 2017). 

Tambien,  como indica Durivage (2004), la motricidad gruesa es la forma de controlar 

nuestro cuerpo (control de la cabeza, estar, girar sobre sí mismo, arrastrarse, pararse, 

caminar, saltar, lanzar una pelota) y la capacidad que tiene el niño para desplegarse en el 

espacio que se le ha brindado para realizar sus movimientos. 
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Dimensiones de la motricidad gruesa 

Semino (2016), sólo considera como dimensión al dominio corporal dinámico, pues 

considera que, es la capacidad de dominar el cuerpo, permitiendo realizar diversos 

movimientos, así sean dificultosos, ya sea utilizando objetos, de acuerdo al terreno o 

espacio que se realiza el movimiento a través del juego, de manera precisa, sin 

brusquedades y rigidez, de esta forma, estos movimientos se pueden observar en las 

sesiones de aprendizaje que se realiza para evaluar el desarrollo motriz del discente. 

Ante esta, perspectica de Semino (2016), surge Brayan (2013) y Galindo (2015), y ellos 

proponen otra dimensión que es la dimensión corporal estático, de esta manera se puede 

indicar en la investigación que se tendrá en cuenta la dimensión corporal dinámico, para 

realizar las labores académicas, entonces queda establecido las dimensiones: 1). Dominio 

corporal dinámico, y 2). Dominio corporal estático. 

1. Dominio corporal dinámico 

Es el perfeccionamiento de la motricidad gruesa a través del movimiento, considerando 

la armonía, coherencia y el compás que tiene el cuerpo para ejecutar el movimiento 

(Semino, 2016).   

Coordinación general: Lo lleva al niño a realizar todas las actividades o movimientos 

más generales, donde tienen que intervenir todas las partes del cuerpo, siempre realizando 

el movimiento con armonía y soltura de acuerdo a lo solicitado. 

Ritmo: El niño toma conciencia que debe realizar el movimiento con intervalos de 

tiempo, es decir, el movimiento tiene que ser por procesos de forma ordenada, controlada 

o calculado. 

Equilibrio: Aquí el niño mantiene diversas posiciones, ya sea sin moverse, o con 

desplazamiento, con esto el niño desarrolla mecanismos nerviosos que ayudarán a 

controlar su postura, finalmente, el niño mantiene su perspectiva durante diversos 

espacios y turnos. 

2. Dominio corporal estático 

Se considera a todas las acciones de movimiento que interiorizan el esquema corporal, es 

decir, es la habilidad de mantener una perspectiva sin realizar movimiento alguno, dentro 

de ello encontramos: 

Tono muscular: El pasear, obtener objetos, extender, desenrollar, entro otras actividades 

se encuentran regulados por el sistema nervioso 

Respiración: Es un proceso biológico, que ayuda a mantener activo al cuerpo y se realiza 

por espacios de tiempo.  
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Relajación: El niño experimenta una disminución de la rigidez muscular que le otorga 

un descanso, mientras se ayuda de la respiración y otras partes del cuerpo. 

Autocontrol: El niño domina sus emociones, sus pensamientos, comportamientos y 

deseos, es decir es la capacidad de controlarse y manejar el cuerpo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Diseño de investigación 

Es pre experimental de un solo grupo, en este sentido se verá cómo evoluciona la 

variable independiente en la dependiente (Hernández et al., 2014), tiene el siguiente 

el esquema:  

G    :          O1           X          O2 

Donde: 

O1: Ficha de observación (Pre test). 

O2: Ficha de observación (Post test). 

X : Juegos motores. 

2.2. Población, muestra y muestreo 

2.2.1. Población 

Estuvo dada por 18 estudiantes de cinco años de la Institución Educativa 211 

de Cocochó. 

2.2.2. Muestra 

Estuvo dada por el 100% de la población de cinco años de la Institución 

Educativa   211 de Cocochó.  

2.2.3.  Muestreo 

Hernández et al., (2014), menciona que, si todos los entes de la indagación 

participan en el estudio, entonces el muestreo es no probabilístico.  
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2.3.Variables de estudio 

2.3.1.  Operacionalización de la variable   

 

 

 

 

 

 

 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Técnica e Instrumento 

Variable 

Independiente 

 

 

 Juegos motores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son los que generan 

movimiento en el 

cuerpo del niño, así el 

niño adquiere 

destrezas y habilidades 

para realizar las 

actividades que 

requiera y tome la 

mejor decisión motriz 

y así cumplir con el 

objetivo trazado 

(Navarro, 2010). 

 

 

 

Se aplicará los juegos 

en las sesiones de 

aprendizaje para ver 

los movimientos de 

los discentes.  

Afectiva 

 

 

Se deja notar los 

sentimientos y 

emociones al 

participar en el juego.  

Se asocia con sus 

compañeros para 

realizar el juego. 

 

1-4 Observación. 

 

Ficha de   observación  

Intelectual 

 

 

 

Comparte la 

información del 

juego y ayuda a sus 

pares a triunfar en el 

juego.  

5 - 8 

Social  

 

 

Busca asociarse con 

sus pares para lograr 

el objetivo trazado. 

9 - 12 
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Variable Conceptual Operacional Dimensiones Indicadores 

 

ítems Técnica e 

Instrumento 

Variable 

Dependiente 

 

 

Motricidad 

gruesa  

 

 

 

 

 

Es la capacidad y la 

destreza que tiene el 

cuerpo para realizar 

movimientos grandes, 

como gatear, saltar o 

caminar; además, 

favorece el juego es 

un elemento 

importante para el 

progreso de la 

motricidad (Atuncar y 

Gonzáles, 2017). 

 

Se tendrá en 

consideración 

durante el 

desarrollo de las 

sesiones de 

aprendizaje las 

dimensiones de la 

motricidad 

gruesa. 

Coordinación 

 

Movimientos coordinados. 

Trabajo en equipo. 

 
13 - 16 

Observación/ 

 

Ficha de 

observación  

Ritmo 

 

Realiza movimientos de 

forma controlada y ordenada. 17 - 20 

Equilibrio 

Mantiene su postura en 

diversos espacios y tiempos. 

21- 24 
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2.4. Métodos 

De acuerdo a Hernández et al., (2014), la investigación tiene el método hipotético-

deductivo, a la vez es cuantitativa, por lo tanto es significativo instaurar si los 

juegos motores tienen atribución en el nivel de los movimientos fuertes de los 

niños de 5 años de la I.E.I. 211 Cocochó.  

2.4.1. Técnicas 

• Observación. Según Gálvez (2013), esta técnica es importante 

pues por intermedio de ella se puede obtener la información y con 

ello verificar el objetivo que se ha trazado. 

2.4.2. Instrumentos 

• Ficha de observación.  Cámara (2015), a través de ella y por ítems 

se recoge minuciosamente la información para luego ser procesada, 

así se puede indicar al final de la investigación el nivel de 

motricidad gruesa a través de los juegos motores que poseen los 

discentes. 

2.4.3. Procedimiento  

- Se realizó una prueba piloto para la validez y confiabilidad de 

los instrumentos. 

- Se aplicó el pre test en el grupo selecto.  

- Se aplicó las sesiones de aprendizaje fundados en los juegos 

motores para observar los movimientos fuertes de los niños. 

- Se aplicó el post test en el grupo selecto. 

- Se procesó las resultas obtenidas, se discutió y finalmente se 

propuso cierres de la indagación. 

2.4.4. Validez y confiabilidad  

Validez 

Se aplicó una prueba piloto, en los discentes del mismo año y la 

misma edad de educación inicial, las graduaciones de valor 

planteadas han sido efectuadas por expertos o especialistas, la 

mayoría de los ítems fueron adecuados.  
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Confiabilidad 

Los ítems planteados tuvieron un alfa de Cronbach de 0,786 

obteniendo una buena fiabilidad, así con ello se puedo realizar los 

trabajos para la investigación.  

Haciendo el proceso se ha garantizado la validez y confiabilidad 

del instrumento. 

  

2.5. Análisis de datos  

Para analizar los datos los programas de Excel y SPSS V. 23 fueron de apoyo, esto 

con la finalidad de interpretar los datos obtenidos que fueron representados en las 

tablas y figuras, a la vez se manejó la estadística inferencial de la t student para 

probar la hipótesis de investigación. 
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III.  RESULTADOS 

 

3.1. Presentación e interpretación 

Se presenta la ficha de observación y su estadística de fiabilidad a través del Alfa de 

Cronbach: 

 

Esta ficha de observación consta de 24 preguntas, del cual se obtuvo una confiabilidad de 

0,786; considerado como apto para trabajar con el instrumento. 

 

Tabla 1 

Observación inicial del nivel de coordinación de la motricidad gruesa a través de los 

juegos motores 

 

Nota. La tabla muestra que el nivel se encuentra en inicio. 
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Figura 1 

Observación inicial del nivel de coordinación de la motricidad gruesa a través de los 

juegos motores 

 

Nota. La figura muestra que el nivel se encuentra en inicio con un 77,7%. 
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Tabla 2 

Observación inicial del nivel de ritmo de la motricidad gruesa a través de los juegos 

motores 

 

Nota. La tabla muestra que el nivel se encuentra en inicio. 

 

Figura 2 

Observación inicial del nivel de ritmo de la motricidad gruesa a través de los juegos 

motores 

 

Nota. La figura muestra que el nivel se encuentra en inicio con un 83.3%. 
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Tabla 3 

Observación inicial del nivel de equilibrio de la motricidad gruesa a través de los juegos 

motores 

 

Nota. La tabla muestra que el nivel se encuentra en inicio. 

 

Figura 3 

Observación inicial del nivel de equilibrio de la motricidad gruesa a través de los juegos 

motores 

 

Nota. La figura muestra que el nivel está en inicio son un 88,9%. 
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Tabla 4 

Observación final del nivel de coordinación de la motricidad gruesa a través de los 

juegos motores 

 

Nota. La tabla muestra que el nivel se encuentra en proceso. 

 

Figura 4 

Observación final del nivel de coordinación de la motricidad gruesa a través de los 

juegos motores 

 
Nota. La figura muestra que el nivel se encuentra en proceso con un 61,1%.  
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Tabla 5 

Observación final del nivel de ritmo de la motricidad gruesa a través de los juegos 

motores 

 

Nota. La tabla muestra que el nivel se encuentra en proceso. 

 

Figura 5 

Observación final del nivel de ritmo de la motricidad gruesa a través de los juegos 

motores 

 

Nota. La figura muestra que el nivel se encuentra en proceso con un 50%. 
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Tabla 6 

Observación final del nivel de equilibrio de la motricidad gruesa a través de los juegos 

motores 

 

Nota. La tabla muestra que el nivel se encuentra en proceso. 

 

Figura 6 

Observación final del nivel de equilibrio de la motricidad gruesa a través de los juegos 

motores 

 

Nota. La figura muestra que el nivel se encuentra en proceso con un 55,5%. 
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Tabla 7 

Prueba de hipótesis 

H1: Si aplicamos los juegos motores entonces influirá significativamente en la 

motricidad gruesa de los niños de cinco años de la Institución Educativa 211 

de Cocochó, 2021. 

H0: Si aplicamos los juegos motores entonces no influirá significativamente en la 

motricidad gruesa de los niños de cinco años de la Institución Educativa 211 

de Cocochó, 2021.  

 

Muestras relacionadas 

 

 

 

 

 

 

Nota. La tabla muestra de todo el proceso de investigación se ha aceptado la hipótesis 

alterna y se ha rechazado la hipótesis nula, pues la T Student es -6,234 con p=0,000 < 

0,05; entonces se puede verificar la influencia de una variable sobre otra. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Los niños en su diario vivir el juego es su principal motivo para desarrollar sus habilidades 

motrices, la edad preescolar es y será motivo de estudio para muchos investigadores, ante 

esto la investigación realizada tiene resultados similares con otros estudios, así Fernández 

et al., (2020), ha probado que los juegos motores ayudan a los movimientos fuertes del 

discente, pues en los videos de you tube que estudiaron se percataron en los 30 juegos, 

15 con material y 15 sin material, las habilidades de los que utilizaban material eran 

mejores que los no lo hacían, con esto probaron que la preparación de las actividades 

educativas para los discentes reflejan la futura existencia de la mejora motriz del alumno, 

estas conclusiones vertidas se observa en esta investigación pues a principio en todas las 

dimensiones de la motricidad gruesa los estudiantes se localizaban en un nivel de inicio, 

en el de coordinación con un 77,7%; en el ritmo con un 83,3%; en el equilibrio con un 

88,9%; pero al preparar las sesiones de aprendizaje  y realizarlas con los estudiantes en 

sus hogares con el permiso de sus padres por la pandemia COVID 19, se obtuvo 

resultados alentadores, concretándose en un nivel de proceso, con un 61,1% en 

coordinación, con un 50% en ritmo y con un 55,5% en equilibrio. 

El Ministerio de Educación (2009), a través del juego libre por sectores ha dado 

importancia a todos los tipos de juegos que hoy existe para la enseñanza aprendizaje en 

educación inicial, así concuerdo con el Ministerio de educación pues en esta investigación 

se nota la influencia que existe del juego motor en los movimientos fuertes de los 

discentes, pues la T Student es -6,234 con p=0,000 < 0,05; así, se debe priorizar el juego 

como estrategia de cultura de aprendizaje. 

Pic y Lavega-Burgués (2019), cuando realizaron sus juegos vieron que en un inicio era 

tedioso que lo realicen, pues para ello se necesita formular reglas para que puedan 

realizar, al preparar las actividades con sus debidas reglas, obtuvieron resultados 

favorables y efectivos por obtener una p< 0,001; probando así que el juego motor influye 

en las habilidades motrices de los discentes, de igual manera en el trabajo de esta 

investigación se prueba que p<0,05, teniendo el mismo resultado de influencia de una 

variable sobre la otra, concuerdo con estos autores que es importante preparar siempre las  

sesiones de aprendizaje relacionadas al juego para estar preparados con los materiales 

necesarios y no se pueda tener dificultades en el momento de su ejecución. 

Alva (2019), obtuvo resultados de porcentajes no favorables a la motricidad pues el 37,5% 

era deficiente, regular el 56,25%, y bueno el 6,25%; luego de realizar las actividades 
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programadas, en el nivel bueno se encuentra un 87,5%, en el nivel regular 12,5%, y no 

obtuvo resultados deficientes, y con prueba t Student igual a 7,5974 y p=0,000 < 0,05, los 

resultados obtenidos en la investigación también tuvieron porcentajes bajos para la 

motricidad gruesa, pues los alumnos estaban en un nivel de inicio, el 77, 7% en el de 

coordinación, 83,3% en el ritmo y 88,9% en equilibrio, luego de realizar las sesiones de 

aprendizaje  los resultados fueron mejores así el nivel era de proceso, con un 61,1% en 

coordinación, con un 50% en ritmo y con un 55,5% en equilibrio, estas resultas son 

similares a las obtenidas en el estudio pues el 55,5% se encuentra en proceso, en logro 

previsto 5,6% y en inicio el 38,5%. 

Por otro lado, las resultas obtenidos en la indagación son similares a las de Loje (2018), 

que al asemejar el nivel de progreso de los movimientos gruesos antes de aplicar las 

actividades educativas, tuvo el 18% en inicio, en proceso el 26% y en logro esperado el 

30%; y luego de aplicar las actividades educativa en su propuesta, en inicio el 10%, en 

proceso el 30% y logro esperado 60%; de esta forma, antes se obtuvo resultados 

desfavorables, luego de realizar las actividades para el juego las resultas fueron 

favorables, así en un principio también obtuve resultados desfavorables, pero luego de 

aplicar las sesiones de aprendizaje obtuve resultados favorables que ayudó a la 

investigación a aprobar la hipótesis alterna. 
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V. CONCLUSIONES 

 

• Se determinó el nivel de coordinación de la motricidad gruesa de los discentes, 

indicando el 77,7% en el nivel de inicio; luego aplicada las sesiones de aprendizaje 

relacionadas con el juego, el 61,1% de los estudiantes se encontraban en el nivel 

de proceso. 

 

• Se determinó el nivel de ritmo de la motricidad gruesa de los discentes, indicando 

el 83,3% en el nivel de inicio; luego aplicada las sesiones de aprendizaje 

relacionadas con el juego, el 50% de los alumnos se encontraban en el nivel de 

proceso. 

 

• Se determinó el nivel de equilibrio de la motricidad gruesa de los discentes, 

indicando el 88,9% en el nivel de inicio; luego aplicada las sesiones de aprendizaje 

relacionadas con el juego, el 55,5% de los estudiantes se encontraban en el nivel 

de proceso. 

 

• Finalmente, se ha refutado la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación, pues en los resultados dados se obtuvo una T Student de -6,234 con 

p=0,000 < 0,05; entonces se puede mencionar que la influencia de una variable 

sobre otra, esto indica que la prueba es significativa. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

• Al encargado de la instancia educativa y por intermedio de su despacho invite a 

los especialistas de la UGEL Luya a capacitar a los docentes de la instancia en 

actividades educativas relacionadas al juego y con ello desarrollar las habilidades 

motricidades de los discentes.  

 

• Para los investigadores se indica que la investigación es una pequeña fase del 

estudio en estas variables, pero a la vez es significativa, con ello se indica que 

pueden ampliar a los niveles superiores dándole mayor dificultad. 
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Figura 1 

Realizando los protocolos frente a la pandemia COVID 19  
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Estudiante recibiendo las indicaciones necesarias para empezar a realizar el trabajo  
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Figura 3  

Estudiantes y docente realizando el trabajo establecido 
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