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RESUMEN  

  

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito, Determinar el nivel de 

desarrollo de las habilidades motrices gruesas de los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial N° 256 de Chipe, Imaza, 2019; la investigación es de 

naturaleza no experimental, con diseño descriptivo simple; la muestra estuvo 

conformada por 28 niños y niñas matriculados en el aula de cuatro años de educación 

inicial. Los resultados obtenidos muestran que el 43% está en el nivel alto, el 54% en 

nivel medio y el 3% en  bajo, en la dimensión de locomoción; en la dimensión de 

equilibrio, el 32,1% está en el nivel alto, el 60,7% en el nivel medio y el 7,2% en el 

nivel bajo; en la dimensión de coordinación, el 64,3% se encuentra en el nivel medio y 

el 25% está en el nivel alto; lo que nos permite concluir que, los niños presentan 

ciertas dificultades para realizar ejercicios relacionados con la motricidad gruesa, se 

incrementan las dificultades cuando aumenta el grado de complejidad de los ejercicios 

propuestos.  

 

Palabras clave: Habilidades motrices gruesas.  
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ABSTRACT 

  

  

The purpose of this research work was to determine the level of development of gross 

motor skills of four-year-old boys and girls of the Initial Educational Institution No. 

256 of Chipe, Imaza, 2019; the research is non-experimental in nature, with a simple 

descriptive design; the sample was made up of 28 boys and girls enrolled in the 

classroom for four years of initial education. The results obtained show that 43% are at 

the high level, 54% at the medium level and 3% at the low level, in the dimension of 

locomotion; In the equilibrium dimension, 32.1% are at the high level, 60.7% at the 

medium level and 7.2% at the low level; In the coordination dimension, 64.3% are at 

the medium level and 25% are at the high level; which allows us to conclude that 

children have certain difficulties in carrying out exercises related to gross motor skills, 

the difficulties increase when the degree of complexity of the proposed exercises 

increases.  

  

Keywords: gross motor skills.  
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ETEJAMU 

  

Juu takata juka egakbauwai dekatasa wajuk papinum umik bauwaita nunu, uchi 

imaksumak mijan ajamu aidaujai iyash umuchit wasugkamtai aidaujai dita ayamtaijin 

N° 256 batsatkamuji daaji Chipe, Imaza, 2019, papi autusbau agagbau imanchauwai 

nunu takata duka iwainawai 28 uchi nuwa, aishmag papijamin aidaujai disbauwai papi, 

umika nunui wainkamui 43% uchi antuinashbau iyash umuchit, 54% jibapituk, ujumak 

3%; senchi dekapdaiyamu, iyash umuchit 32,1% jinbaipitut 60,7%, jibaipit 7,2%, 

wasugkamtai achika dekapeamu 64,3% wantinui nunu amuamunum, ujumak 25%, 

uchi aidau wainnawai utujibauji iyash umuchit aidau.  

  

Dekaskea nunu: Iyash umuchit aidau.  
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 I.  INTRODUCCIÓN  

 

Últimamente, el proceso educativo y básicamente la escuela, vista como un espacio 

donde se ofrece formación integral, cada vez enfrenta retos de mayor complejidad, 

esto ocurre por el uso masivo de aparatos y equipos, que son muy atractivos para los 

niños; estamos refiriéndonos a los equipos móviles como los celulares, y las tablets 

que contribuyen a incrementar el sedentarismo en la persona; agudizándose cada vez 

más el limitado desarrollo de las actividades físicas y/o motrices que van a servir en el 

desarrollo de las diferentes coordinaciones psicomotoras, que a su vez constituirán la 

base para que los estudiantes desarrollen otras capacidades, habilidades y destrezas 

que constituyen el andamiaje para lograr otros aprendizajes; a eso se suma la 

dificultad que presenta la niñez en su desarrollo motriz, dado que unos los adquieren  

con cierta facilidad comparativamente con otros; constituyendo grandes desafíos para 

las docentes el desarrollo y la estimulación para trabajar el movimiento y la 

coordinación; al respecto, Gil, Contreras y Gómez (2008), manifiestan que “la 

constante exploración de su propio cuerpo, como fuente de sensaciones; así como 

también su funcionamiento, constituirán un arsenal de experiencias necesarias sobre 

las que se irá construyendo el pensamiento de los infantes”.  

  

En ese sentido, la motricidad se va fortaleciendo como consecuencia de la interacción 

del individuo con el medio externo y en forma progresiva va tomando conciencia del 

mundo que le rodea, sin embargo, son los padres y los docentes quienes deben dirigir, 

orientar y monitorear de manera sistemática todas las actividades relacionadas con los 

movimientos, dada su importancia en la formación de la personalidad de los niños, al 

respecto, García y Berruezo (1999), sostiene que dentro del ámbito del desarrollo 

motor, “la educación infantil tiene como función nuclear, el proponer, facilitar y 

afianzar los logros que posibilitan todos los procesos de maduración en lo que 

respecta al control del cuerpo, los movimientos amplios o gruesos y los movimientos 

finos; en consecuencia, el proceso de desarrollo de las habilidades motrices no deben 

hacerse de manera apresurada, sino que toma tiempo y varía acorde a factores 

biológicos y también a factores sociales como la herencia, el desarrollo físico, la 
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experiencia práctica y además, algo que es muy importante, los procesos de 

instrucción y formación en el que participan los infantes.    

  

La educación peruana, últimamente está experimentando cambios en términos 

cualitativos, pero hay una gran diferencia entre la calidad de la educación urbana o de 

la ciudad y la rural o del campo, la primera, según resultados de las evaluaciones 

censales (Ministerio de Educación, 2018), está en mejores condiciones que la segunda, 

es en el campo, donde la educación enfrenta mayores dificultades; aún cuando el 

contexto externo o el espacio físico ofrece mejores condiciones para brindar una 

educación acorde a las necesidades de los estudiantes, pero muchas veces, los 

docentes de educación básica priorizan métodos y estrategias didácticas que no 

responden a las características de la zona, sino a normas y reglamentos impuestos 

desde el Minedu, lo que nos indica que sigue persistiendo el centralismo en la 

educación; esto trae como resultado, que los niños desaprovechen los recursos, 

condiciones y materiales de su realidad inmediata y se esfuercen en aprender “no 

importa mecánicamente”, lo que está lejos de sus intereses, motivaciones y 

necesidades; al respecto, Vexler (2004), afirma que el proceso de descentralización 

constituye una de las reformas principales para modernizar el Estado y la sociedad, 

esa reforma que responde a décadas de demandas regionales y locales para construir 

un desarrollo más cercano a las personas, sin embargo, se sigue reforzando el 

centralismo en la educación.   

  

En ese sentido, urge hacer reformas desde las escuelas, en función a las 

potencialidades de las comunidades y con políticas educativas locales que respondan a 

la problemática local y se enrumben a satisfacer las necesidades de la población, que 

aprovechen los recursos naturales, la riqueza cultural de los pueblos y desarrollen un 

trabajo interinstitucional con la suma de esfuerzos de los diferentes sectores públicos.    

    

La educación de las comunidades nativas awajún, presenta grandes brechas 

comparativamente con otras realidades, los niños culminan su formación preescolar 

sin desarrollar capacidades y habilidades que les permita iniciar su escolaridad con 

relativa solvencia, presentan dificultades en su coordinación motora, que les impide 

por ejemplo hacer trazos relacionados con la escritura, de manera legible, las docentes 
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se centran en desarrollar su trabajo pedagógico utilizando guías y manuales que 

responden a otras realidades y desaprovechan las potencialidades que les ofrece las 

zonas y no impulsan las habilidades motrices que traen los niños de su caso y que los 

adquirieron como consecuencia de relacionarse con la naturaleza y como resultado de 

su convivencia a nivel familiar; situación que se aprecia, específicamente en los niños 

y niñas de la comunidad de Chipe, por lo que nos formulamos el siguiente problema 

¿Cuál es el desarrollo de las habilidades motrices gruesas de los niños y niñas de 

cuatro años de la Institución Educativa Inicial 256 de Chipe, Imaza, 2019? El estudio 

se justifica, dado que el tema es abordado a partir de la problemática percibida en el 

contexto rural, específicamente en la Institución Educativa Inicial N° 256 de la 

comunidad nativa de Chipe, durante un período del año 2019; por lo que, pasamos a 

describir en detalle la justificación, por aspectos: La justificación teórica, está dada 

por cuanto se basa en teorías y los resultados constituirán aportes en función a la 

realidad donde se desarrolló la investigación en particular. Asimismo, la investigación 

tiene una justificación práctica, dado que busca, con los resultados obtenidos, ayudar a 

la solución de problemas relacionados con la coordinación motriz en los estudiantes 

que están cursando su educación inicial y particularmente en el aula de cinco años, 

dado que las habilidades motrices, en adelante, constituirán prerrequisitos para lograr 

aprendizajes posteriores en su educación escolar.  

  

En esa dirección, nos planteamos el siguiente objetivo general determinar el nivel de 

desarrollo de las habilidades motrices gruesas de los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial 256 de Chipe, Imaza; y los específicos: diagnosticar el 

nivel de desarrollo de habilidad motriz gruesa relacionada a la dimensión de 

locomoción de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Inicial 256 

de Chipe; evaluar el nivel de desarrollo de habilidad motriz gruesa relacionada a la 

dimensión de equilibrio de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa 

Inicial 256 de Chipe; medir el nivel de desarrollo de habilidad motriz gruesa 

relacionada a la dimensión de la coordinación de los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial 256 de Chipe.  

  

Los antecedentes de estudio considerados son de Semino-Yarlequé (2016), desarrolló 

un estudio de investigación titulado: “Nivel de psicomotricidad gruesa de niños de 
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cuatro años en el distrito de Castilla, Piura. Universidad de Piura. Su objetivo general 

fue: establecer el nivel de psicomotricidad gruesa; investigación de enfoque 

cuantitativo, diseño descriptivo; la muestra lo conformaron 46 preescolares; la técnica 

de recolección de datos fue la observación y su instrumento, la escala motriz de Ozer. 

Las conclusiones a las que arribó fueron: el nivel de psicomotricidad gruesa, en su 

mayoría es superior y motricidad normal superior; además existe una cantidad 

importante de niños con niveles normales, normal inferior e inferior; en el nivel de 

equilibrio, es en su mayoría alto; y el nivel de coordinación motora gruesa, es alto en 

su mayoría; también agregan que una cantidad importante se encuentra en un nivel 

medio de coordinación. Por otro lado, Rosada (2017), en su estudio sobre el desarrollo 

de habilidades de motricidad gruesa a través de la clase de educación física, para niños 

de preprimaria. Universidad Rafael Landívar de Guatemala. El objetivo principal fue 

diagnosticar el nivel de coordinación motora gruesa. La investigación tuvo un enfoque 

cualitativo. La muestra, 42 niños de cinco años. El instrumento fue una guía para el 

desarrollo de habilidades de motricidad gruesa. Las conclusiones: las maestras 

mostraron facilidad al utilizar la guía de desarrollo de habilidades de motricidad 

gruesa a través de la clase de educación física, con los materiales que la institución ya 

cuenta; los niños mostraron mayor entusiasmo, motivación y alegría al poder 

brindárseles suficiente tiempo para realizar sus clases; el uso de variedad de materiales 

fue de gran apoyo para docentes y alumnos; también indican que no utilizaban los 

materiales porque aún estaban empacados y por temor de perderlos o arruinarlos. 

También, Sotelo (2017), investigó el tema: influencia del programa de 

psicomotricidad gruesa en el aprendizaje de nociones básicas matemáticas en 

preescolares de Surquillo. Universidad César Vallejo. El objetivo principal fue: 

determinar la influencia del Programa de psicomotricidad para las nociones básicas 

matemáticas en niños de cinco años de educación inicial. Estudio cuantitativo, con 

diseño cuasi experimental. La población y la muestra fue de 40 preescolares. El 

instrumento utilizado fue una prueba de precálculo. Las conclusiones a las que arribó 

fueron: la aplicación del programa de psicomotricidad gruesa ha tenido una influencia 

muy significativa en las nociones básicas matemáticas de los preescolares; la 

aplicación del programa de psicomotricidad gruesa ha tenido una influencia muy 

significativa en la dimensión de tamaño; así como también en el reconocimiento de las 

dimensiones.”  
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Tiwi y Weepiu (2021), en su estudio titulado desarrollo de la motricidad gruesa en 

infantes de la Institución Educativa Inicial N° 265 de la comunidad Awanjún de 

Yamayakat, se plantean como objetivo determinar el nivel de desarrollo de la 

motricidad gruesa en niños de educación inicial, el estudio fue descriptivo y trabajaron 

con 23 estudiantes como muestra y el instrumento fue el test motriz de Ozer, 

finalmente concluyen que, para el 52%, de la muestra su desarrollo es inferior, es 

normal para el 22% y superior para el 26%, con respecto al nivel de equilibrio, en la 

dimensión del desarrollo de motricidad la mayor proporción es de nivel regular.    

    
En las bases teóricas, se considera la propuesta por Watson, que se apoya en el 

siguiente principio: “El niño, progresivamente, va construyéndose y fortaleciéndose a 

sí mismo, a partir de sus movimientos. El movimiento constituye una acción motora 

relacionada a variaciones del cuerpo o de sus segmentos. Éste, de todas maneras, es 

generado a partir de la motricidad, que no es otra cosa que esa capacidad que posee 

toda persona, para el movimiento; sin embargo, este concepto es referido desde 

disciplinas como la psicología y biología y actualmente desde la neurociencia, como 

las interacciones de procesos impulsores de movimientos motivados por estímulos. 

Por lo tanto, la motricidad involucra al acto motor que se concreta en la región cortical 

para luego irradiar en todo el organismo.”   

  

La teoría de Vigotsky (1987) “se sustenta básicamente en el movimiento del 

individuo, el cual depende del medio socio-cultural. Así defiende la idea de que la 

fuente del accionar depende de la comunicación del aprendiz con el adulto 

(profesor/entrenador/padre); además rechaza el intento de buscar raíces de carácter 

biológico en esa acción voluntaria y dando énfasis a su carácter social. Como 

aproximación a un concepto unificado de motricidad podemos entender esta como un 

proceso interno del ser humano, en el cual, a pesar de las semejanzas en su desarrollo 

aparecen diferentes resultados en cada individuo, debido a la influencia de cada sujeto 

en cada una de las realidades de las familias existentes en el mundo, por ese motivo, 

es evidente que esa construcción de la identidad motora se realiza desde la 

intervención del individuo en los procesos de acción.”   
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También existen otros estudiosos de la motricidad como Fonseca (1998), quien 

considera que “la motricidad se transforma en fusión de la historia social, ya que 

cuanto más compleja es la motricidad, más complejo es el mecanismo que la planifica, 

regula, elabora y ejecuta. La motricidad conduce a esquemas de acción sensoriales que 

a su vez son transformados a patrones de comportamiento cada vez más versátiles y 

disponibles. Por su parte, Riera (1994), considera que cada uno ha logrado un estilo 

particular estructurando una forma de manejar los gestos desde su personalidad y 

constituyendo una identidad motora.”   

El crecimiento físico va a permitir al niño la realización de movimientos cada vez más 

estables y seguros. El desarrollo motor grueso incluye el uso funcional de 

extremidades superiores e inferiores, tal es así que actividades de saltar, trepar, van 

ocurriendo con una gran participación del sistema nervioso y que permite su 

maduración progresiva. Comellas y Perpinya (2003) dicen que, aun cuando los niños 

tienen la misma edad, existe variación del desarrollo motor, debido sobre todo a 

factores ambientales y genéticos; tal es así que, se han observado niños de tres o 

cuatro años que ya manifiestan habilidades motoras gruesas que corresponden a niños 

de la edad de cinco años, debido al contexto en el que viven.”  

También se agrega que, las habilidades motrices, tienen su génesis en procesos 

reflejos-movimientos y son definidas: “como la capacidad adquirida como 

consecuencia de procesos de aprendizajes; que, asociadas al dominio corporal; son 

considerados, de todas maneras, como los primeros movimientos voluntarios” (Deval, 

1994).  

La adquisición del dominio de la motricidad gruesa se logra “mediante el dominio 

parcial y específico del dominio corporal dinámico y estático, donde estos, deben de 

aprenderse de forma vivencial y practicarse mediante diferentes actividades que ponen 

en juego las diferentes partes del cuerpo y permiten su comprensión o concepción”.  

Dimensiones de las habilidades motrices gruesas, según Escobar (2004), considera, a 

la a) locomoción, que permite que el sujeto sea capaz de desplazarse y, además de 

adquirir otra posición, así como también, cambie de lugar; b) el equilibrio; asociado al 

conjunto de aptitudes de carácter estático y dinámico que involucra básicamente el 

control postural y desarrollo locomotor;  c) coordinación, en la idea de Pacheco 
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(2015), tiene que ver con la integración de segmentos diversos del cuerpo; tiene la 

particularidad de ser más holístico, que inserta la intervención de la totalidad de las 

partes corporales.  
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 II.  MATERIAL Y MÉTODO  

  

2.1.   Diseño de investigación   

La presente investigación es de naturaleza no experimental, con diseño 

descriptivo simple (Valderrama, 2010).  

 

El esquema es el siguiente:  

  

  

M          

  

 O  

  

Donde:  

  

 M  :   Muestra de estudio.  

 O  :   Observación.  

Variable  

- Habilidades motrices gruesas   

  

 2.2.  Población y muestra  

 

a. Población  

 La población estuvo conformada por 28 alumnos, de los cuales 14 

fueron niños y 14 niñas, matriculados en el aula de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial N° 256 de la comunidad Awajún de 

Chipe, Imaza.  

  

b. Muestra y muestreo   

 La muestra es igual a la población y estuvo conformada por 28 

alumnos, de los cuales 14 fueron niños y 14 niñas, matriculados en el 

aula de cuatro años de la Institución Educativa Inicial N° 256 de la 

comunidad Awajún de Chipe, Imaza.  
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 El muestreo fue establecido utilizando el método no probabilístico, o 

por conveniencia, en función al criterio de los investigadores 

(Hernández, Fernandez, y Baptista, 2010).  

  

 Criterios de inclusión    

Niños y niñas del aula de cuatro años de edad, matriculados el año 

2019, y que asistieron regularmente a la Institución Educativa Inicial 

N° 256 de la comunidad Awajún de Chipe, Imaza.  

     

2.3.  Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos  

  a.   Método de recolección de datos  

En el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los 

métodos inductivo, deductivo, analítico y sintético, durante todo 

el proceso de gabinete y de campo.  

 

 b.   Técnicas de recolección de datos  

 La técnica que se utilizó en la investigación, para la recolección de datos 

fue la observación.  

  

 c.  Instrumento de recolección de datos  

Se utilizó como instrumento, la lista de cotejo, para medir el nivel 

de desarrollo de las habilidades motrices gruesas de los niños y 

niñas que participaron en el estudio.  

 

2.4. Análisis de datos  

Para analizar estadísticamente los resultados, fueron procesados 

utilizando la estadística descriptiva, luego se elaboró las tablas y 

gráficos de frecuencias para que finalmente se realice la interpretación 
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de los resultados obtenidos. Se precisa además que se utilizaron los 

paquetes informáticos de Excel.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  



32  

  

III. RESULTADOS  

  

Tabla 1:   

Nivel de desarrollo de habilidades motrices gruesas, dimensión locomoción de 

los estudiantes.  

  

  

  

  

    

Figura 1:   

Nivel de desarrollo de habilidades motrices gruesas, dimensión locomoción de 

los estudiantes.  

En la tabla y figura 1 se observa que el 43% de los estudiantes están en el 

nivel alto, es decir no presentan mayores dificultades para desarrollar 

ejercicios físicos relacionados al movimiento; sin embargo, solamente el 4% 

3   
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está en el nivel bajo, es decir, no es capaz de realizar algunos ejercicios 

psicomotrices en la dimensión de locomoción.   

  

Tabla 2:   

Nivel de desarrollo de habilidades motrices gruesas, dimensión equilibrio de los 

estudiantes.  

  

Niveles  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

acumulado  

Alto  9  32.1  32.1  

Medio  17  60.7  92.8  

Bajo  2  7.2  100  

Total  28  100    

  

  

  

Figura 2:   

Nivel de desarrollo de habilidades motrices gruesas, dimensión equilibrio de los 

estudiantes.  

  

En la tabla y figura 2 se observa que el 32.1% de los estudiantes están en el 

nivel alto, es decir no presentan mayores dificultades en la dimensión de 

equilibrio para desarrollar ejercicios motrices; y el 60% está en el nivel 
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medio, es decir presenta algunas dificultades en sus habilidades motrices 

gruesas.   

  

 Tabla 3:   

Nivel de desarrollo de habilidades motrices gruesas, dimensión de coordinación 

de los estudiantes.  

  

  

  

  

  

Figura 3:   

Nivel de desarrollo de habilidades motrices gruesas, dimensión de coordinación 

de los estudiantes.  

En la tabla y figura 3 se observa que el 64.3% de los estudiantes están en el 

nivel medio, en la dimensión de coordinación, es decir, tienen dificultades 

para desarrollar ejercicios motrices, relacionados con la coordinación.   
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Figura 4:   

Nivel de desarrollo comparativo entre las tres dimensiones de las habilidades 

motrices gruesas.  

  

En la figura 4, se presentan los resultados comparativos en las tres 

dimensiones estudiadas: locomoción, equilibrio y coordinación; se evidencia 

que el mayor porcentaje de los niños y niñas se ubican en los niveles medio y 

bajo, esto significa que presentan dificultades para realizar ejercicios de 

coordinación motora gruesa propuestos por las docentes; como se evidencia, 

los niños presentan dificultades sobre todo en la coordinación, 

específicamente para desarrollar ejercicios de coordinación motriz gruesa.  
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IV.   DISCUSIÓN  

  

Después de haber desarrollado el presente trabajo de investigación, 

relacionado a determinar el nivel de desarrollo de las habilidades motrices 

gruesas de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 256 de la 

comunidad awajún de Chipe, durante el año escolar 2019; se aprecia que en la 

dimensión de locomoción, no presentan mayores dificultades para realizar los 

ejercicios propuestos en el test, dado que el 43% está en el nivel alto, sin 

embargo, un significativo 54% está en el nivel medio, lo que significa, 

probablemente, que las docentes brindan escasa atención a desarrollar 

actividades al aire libre para mejorar habilidades motoras. Encontrando 

similitudes con el estudio de Rosada (2017), en su estudio sobre el desarrollo 

de habilidades de motricidad gruesa a través de la clase de educación física, 

para niños de preprimaria; donde concluye que “el correcto desarrollo y la 

estimulación adecuada de las habilidades motoras gruesas en los niños se vio 

reflejada al observarse el esfuerzo de los estudiantes por realizar 

correctamente los ejercicios”.  

  

Específicamente en la dimensión de equilibrio, se observa que se incrementa 

el porcentaje hasta un 60.7% en el nivel medio, esto debido a que, conforme 

van avanzando la complejidad de los ejercicios o actividades, los alumnos que 

participaron en el estudio, presentan pequeñas dificultades, sin embargo un 

significativo 32.1% está en el nivel alto; encontrando coincidencias con la 

investigación desarrollada por SeminoYarlequé (2016), sobre el nivel de 

psicomotricidad gruesa de los niños de cuatro años de una institución 

educativa privada del distrito de Castilla, Piura; donde concluye que el nivel 

de equilibrio de la motricidad gruesa que presentan los niños del aula de 

cuatro años de la institución educativa, es en su mayoría alto, también existe 

una cantidad considerable de niños con nivel de equilibrio medio; y una 

cantidad minoritaria de niños con nivel de equilibrio bajo.  

  

En lo que respecta a la dimensión de coordinación relacionado a las 

habilidades motrices gruesas, se evidencia que el 64.3% se encuentra en el 
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nivel medio, lo que significa que conforme se incrementa el grado de 

complejidad de los ejercicios, los niños presentan algún grado de dificultad, 

encontrando semejanzas con el estudio de Sotelo (2017), que en su estudio 

sobre la influencia del programa de psicomotricidad gruesa en el aprendizaje, 

concluye que la aplicación de la motricidad gruesa, ha tenido una influencia 

significativa en las nociones básicas de matemática; además, también tuvo un 

impacto positivo sobre todo cuando tenían que comparar tamaños de objetos.     
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V.  CONCLUSIONES  

  

- Los resultados sobre el desarrollo de habilidades motrices gruesas de 

los niños y niñas de educación inicial, en la dimensión de locomoción, 

se evidencia que el 43% se encuentra en el nivel alto y el 54% está en el 

nivel medio; tal como se aprecia en la tabla y figura N° 1; lo que 

significa que el desarrollo de ejercicios básicos, los estudiantes lo 

realizan sin mayores dificultades.  

  

- Los resultados relacionados al nivel de desarrollo de habilidades 

motrices gruesas, sobre la dimensión de equilibrio, se aprecia que el 

32,1% está en el nivel de alto y el 60,7% está en el nivel medio, tal 

como se observa en la tabla 2 y figura 2, lo que significa que, conforme 

se incrementa el grado de dificultad de los ejercicios, los niños van 

presentando dificultades.   

  

- Cuando se analizan los resultados relacionados a la dimensión de 

coordinación en las habilidades motrices gruesas, se percibe que, 

solamente el 25% se ubica en el nivel alto y el 64,3% está en el nivel 

medio, tal como se presenta en la tabla 3 y figura 3; quedando 

demostrado que los ejercicios de asociación o mixtos, hacen que los 

niños y niñas no pueden desarrollarlos con eficiencia.  
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VI.  RECOMENDACIONES  

  

Después de haber desarrollado el presente trabajo de investigación, se 

dejan las siguientes recomendaciones:   

  

- Que el director de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Intercultural Bilingüe de los pueblos awajún, que organice 

eventos o jornadas de capacitación a los docentes bilingües 

para que desarrollen capacidades que les permitan potenciar las 

habilidades de los niños y niñas, relacionados a la motricidad 

gruesa.  

  

- A las directoras de las instituciones educativas del nivel incial, 

que formen grupos de interaprendizaje y coaprendizaje con sus 

docentes entre sus docentes as docentes de educación inicial; 

para enriquecer sus experiencias sobre estrategias de trabajo 

para la motricidad fina.  
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Anexo 1 

Operacionalización de variables 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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 Anexo 4 
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Anexo 5 

Evidencias fotográficas  

  

 
  

Docente observando el trabajo de campo  

  

 
Niños participando en el trabajo de campo  
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Niño ejecutando un ejercicio físico  

 

 
Docente observando el ejercicio práctico de su alumno 
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Docente guiando a sus alumnos en el trabajo de campo   

 

  

 
Participación en las actividades de la lista de cotejo  
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Niños y niñas participando de las actividades  

  

 

 
 

Niña desarrollando una consigna dada por la profesora  
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Profesora observando el desempeño de su alumno  

 

  

 
Niño desarrollando actividad de salto en un solo pie 
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Niño ejecutando un ejercicio 

 

 

 
 

Profesora dando orientaciones a los niños 
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Profesora observando los ejercicios de sus niños   

  

 
    

Niña monitoreando el trabajo de sus niños  
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Niños realizando una actividad de carrera  


