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RESUMEN 

Juegos didácticos y motricidad fina en los niños de 4 años en la Institución Educativa 

N°314 de Rioja, 2021 

 
El presente estudio, tuvo por finalidad determinar la relación entre juegos didácticos y motricidad 

fina en niños de cuatro años, Institución Educativa 314 de Rioja, se basa en las teorías 

psicogenética, sociocultural y libre expresión, el estudio fue cuantitativo, de tipo básica y descriptivo, 

con diseño correlacional e instrumentos, fichas de observación. Los principales hallazgos fueron en 

su mayoría niños con dificultades en los juegos didácticos: dáctilo pintura 85,2% (manejo de uñas, 

dedos, manos, puños, codos, antebrazo), dibujo 88,9% (dibujos con significado concreto, usos de 

espacios pictóricos, uso de superficies), pintura 85,2% (pinceles gruesos, delgados y movimiento), 

modelado 88,9% (dedos, yema, palma de la mano), recorte y pegado 92,6% (corte en línea 

horizontal, vertival, ondulado) y construcción 85,2% (figuras con volumen, formas geométricas, 

equilibrio, resistencia) en nivel en inicio. Así también, se encontró dificultades en la motricidad fina: 

coordinación visomanual 85,2% (discriminación de objetos, control, precisión), facial 70,4% 

(volumen, movimientos, expresión) y gestual 88,9% (mímica, gestos) en nivel de inicio. En general, 

se tuvo un nivel de juegos didácticos 85,2% y motricidad fina 70,4% en nivel inicio, con una 

correlación positiva moderada (rho=0,664), explicada por el 44,1%. Concluyendo que existe una 

relación significativa entre los juegos didácticos y la motricidad fina (p=0,000<0,01).  

 

Palabras clave: Juegos didácticos, motricidad fina. 
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ABSTRACT 

Didactic games and fine motor skills in 4-year-old children at the Educational Institution 

N°314 of Rioja, 2021 

 

The purpose of this study was to determine the relationship between didactic games and fine motor 

skills in four-year-old children, Educational Institution 314 of Rioja, based on the psychogenetic, 

sociocultural and free expression theories, the study was quantitative, basic and descriptive, with 

correlational design and instruments, observation cards. The main findings were mostly children with 

difficulties in didactic games: painting 85.2% (handling of nails, fingers, hands, fists, elbows, 

forearm), drawing 88.9% (drawings with concrete meaning, uses of pictorial spaces, use of 

surfaces), painting 85.2% (thick brushes, thin brushes and movement), modeling 88.9% (fingers, 

fingertips, palm of the hand), cutting and pasting 92.6% (cutting in horizontal line, vertival, wavy) and 

construction 85.2% (figures with volume, geometric shapes, balance, resistance) in beginning level. 

Difficulties were also found in fine motor skills: visuomotor coordination 85.2% (object discrimination, 

control, precision), facial coordination 70.4% (volume, movements, expression) and gestural 

coordination 88.9% (mimicry, gestures) at the beginning level. In general, the level of didactic games 

was 85.2% and fine motor skills 70.4% at the beginning level, with a moderate positive correlation 

(rho=0.664), explained by 44.1%. It is concluded that there is a significant relationship between 

didactic games and fine motor skills (p=0.000<0.01). 

 

Keywords: Didactic games, fine motor skills. 
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CAPÍTULO I 
 INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

La motricidad fina abarca todas las tareas que requieren un alto grado de exactitud y una 

coordinación meticulosa. Estas acciones se llevan a cabo con una o más partes del cuerpo 

y, aunque no se caracterizan por movimientos amplios, destacan por su precisión. Para 

dominar completamente estos movimientos en sus variados grados de complejidad y 

exactitud, se necesita un nivel avanzado de desarrollo y un proceso constante de 

aprendizaje (Pedrero, 2011). 

Esta habilidad presenta un rol fundamental en el desarrollo social, afectivo e intelectual en 

los primeros años de vida del ser humano. Por ello, el resultado del desarrollo adecuado 

de esta habilidad permite obtener grandes avances en el aprendizaje de los infantes en las 

diferentes áreas. Y su importancia va más allá de las aulas y del tiempo ya que, no sólo 

favorece el desempeño académico futuro, sino que también irrumpe en los espacios de 

interacción social y en la vida cotidiana general (Guillin y Torres, 2021). 

Por consiguiente, es crucial fomentar el desarrollo de las habilidades motrices finas desde 

las etapas tempranas de la vida como un elemento esencial de la educación en los 

primeros años. A pesar de esto, un número significativo de niños enfrenta obstáculos en el 

desarrollo de esta capacidad motriz, incluso durante la educación primaria. Estas 

dificultades suelen manifestarse en problemas al escribir, comer, pasar páginas de un libro 

o realizar tareas de higiene personal, entre otros. Estos obstáculos pueden originarse por 

diversos factores, que incluyen trastornos orgánicos, emocionales, cognitivos y 

ambientales. En particular, una de las principales causas ambientales es la falta de 

implementación de métodos pedagógicos diseñados específicamente para potenciar el 

desarrollo de la motricidad fina dentro del marco más amplio del desarrollo psicomotor 

(Candales, 2012). 

Actualmente, la falta de estimulación para el desarrollo de la motricidad fina es cada vez 

más común en la primera infancia. Chuva (2016), refiere que es frecuente observar que 

las estrategias metodológicas carecen de innovación, lo que conlleva a la pérdida de 

atención de los niños, surge el desinterés al momento de realizar las actividades. Por otro 

lado, los padres de familia al estar muy ocupados, no comparten con sus hijos actividades 

lúdicas, que podrían favorecer el desarrollo de la motricidad fina. 

Frente a ello, los juegos didácticos son herramientas fundamentales para propiciar el 

desarrollo de la psicomotricidad fina en los niños desde la etapa preescolar. Estos juegos, 

con propósito pedagógico, permitirán captar la atención de los niños, generando en ellos 
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el deseo de participar activamente en cada actividad; de manera paralela ellos aprenderán 

habilidades y saberes de manera significativa (Montero, 2017). Entre los juegos más afines 

al desarrollo de la motricidad fina destacan aquellos que incluyen las técnicas grafo 

plásticas, donde se emplean capacidades para elaborar, formar y modelar a través de 

diferentes materiales. Entre estas técnicas destacan el dibujo, la pintura, dáctilo pintura, 

recorte, pegado, modelaje, collage, entre otros (Jimenez, 2012). 

En el contexto actual de la educación en la modalidad remota, muchos niños y niñas, han 

restringido su participación en actividades generadoras de motricidad fina, como las 

actividades grafico plásticas; presentando actualmente dificultades en movimientos de 

músculos pequeños en manos y muñecas, y por lo tanto para escribir.  

La Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (Cifuentes, 2020), refiere que 

debido a la pandemia por la Covid-19, los niños muestran poca satisfacción en casa, 

sienten que no cuentan con espacio adecuado para realizar las actividades; no tienen la 

posibilidad de jugar libremente como lo hacían en la escuela, no realizan juegos lúdicos de 

manera permanente. Por ello prevé que la inapropiada realización de actividades de 

aprendizajes en el hogar, incrementará las desigualdades de los resultados en las 

habilidades básicas para aprendizajes más complejos como la lecto escritura, sobre todo 

en los niños de niveles socioeconómicos más bajos. 

En el Perú, un estudio publicado por FONDEP (2020), muestra que los niños del nivel 

inicial, durante las clases remotas por el aislamiento social, mostraban ansiedad, 

aburrimiento, poca expresividad; y que lamentablemente, las familias no habían logrado 

adaptarse y reorganizarse en sus casas para brindarles condiciones ambientales 

adecuadas para el aprendizaje de los niños. 

En la institución educativa del nivel inicial N° 314 de Rioja, se observa que muchas familias 

no siguen adecuadamente las instrucciones de las docentes, sobre actividades que tienen 

el propósito de desarrollar motricidad fina en los niños; no proveen los materiales y 

tampoco les dedican el tiempo necesario para la realización de dichas tareas en casa. Por 

tal motivo se está observando dificultades en la coordinación viso-manual, facial o gestual, 

habilidades propias de la motricidad fina. Estas deficiencias, van a representar un gran 

obstáculo, más adelante, para el desarrollo de procesos motores finos de mayor precisión 

y complejidad como la escritura. 

Ante esta realidad, surge la idea de realizar un estudio para determinar si los niños de 

cuatro años que participan regularmente en juegos didácticos como parte de sus 

actividades escolares muestran o no mejoras en su motricidad fina. Esto proporciona datos 
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útiles e imparciales en el contexto del estado actual de la educación a distancia, allanando 

el camino para la adopción de medidas preventivas. 

Esta pregunta de investigación se elaboró para llegar al meollo de la cuestión de la 

investigación ¿Cuál es la relación entre juegos didácticos y motricidad fina en los niños de 

4 años en la Institución Educativa N° 314 de Rioja, 2021?; la Hipótesis: Existe relación 

significativa entre los juegos didácticos y motricidad fina en los niños de 4 años en la 

Institución Educativa N° 314 de Rioja, 2021; el objetivo general es: Determinar la relación 

que existe entre los juegos didácticos y la motricidad fina, en los niños de 4 años en la 

Institución Educativa N°314 de Rioja, 2021; los específicos son: Evaluar el dominio de los 

juegos didácticos en los niños de 4 años en las dimensiones dáctilo pintura, dibujo, pintura, 

modelado, recorte-pegado y construcción. Evaluar el desarrollo de la motricidad fina en los 

niños de 4 años en las dimensiones coordinación viso-manual, facial, y gestual y 

Establecer la relación entre las dimensiones de los juegos didácticos con las dimensiones 

de la motricidad fina. 

Dicho estudio es conveniente, porque muchas veces no se atiende adecuadamente la 

motricidad fina, ocasionando dificultades posteriores en el trazado fino, habilidad 

fundamental para el desarrollo de la escritura; es relevante, debido a que se hace conocer 

las dificultades en la motricidad fina para preveer el aprendizaje de la escritura en años 

posteriores; presenta aporte teórico, en sus resultados y teoría científica; cuenta con 

utilidad metodológica, porque presenta instrumentos válidos y confiables que puedan ser 

aplicados en futuras investigaciones y tiene implicancia prácticas, debido a que premite 

que las docentes utilicen los juegos didácticos para el desarrollo de la motricidad fina, el 

cual prepara adecuadamente habilidades finas para la escritura posterior. 

La tesis comprende de 4 capítulos: el primero refiere a la introducción de la investigación, 

segundo, al marco teórico, tercero, materiales y métodos y el último, resultados y discusión. 

Seguido presenta, las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

A nivel internacional 

Alvarez (2021), en su tesis acerca de la “Importancia del juego de coordinación en el 

desarrollo de la motricidad fina en niños de 5 a 6 años, Unidad Educativa Liceo Nuevo 

Mundo, Riobamba, Ecuador 2021”. El estudio tuvo un enfoque no experimental, el cual 

tomó como 12 preescolares de 5 y 6 años. Concluyendo que disponer de múltiples juegos 

y actividades lúdicas para utilizarlo como herramienta didáctica, ayuda a desarrollar la 

coordinación motriz fina. Las actividades de juegos didácticos en los niños, ayudó a tener 

mayor precisión en sus trazos. Los juegos involucrados abarcaron tanto movimientos 

corporales generales como acciones más detalladas y precisas que implican el uso de 

manos y dedos. Se destaca la responsabilidad del educador de educación inicial en 

integrar estos métodos lúdicos con los objetivos del currículo escolar, de tal manera que el 

aprendizaje se realice de forma más efectiva a través de actividades recreativas y juegos. 

Godoy (2021), en su investigación “Estrategias didácticas para el desarrollo de la 

motricidad fina en niños y niñas de 3 a 4 años del Centro de Educación Inicial “Alberto 

Astudillo Montesinos”, Cuenca – Ecuador”. El estudio tuvo un enfoque cualitativo, el cual 

tomó como muestra 22 niños y 1 docente. Según los resultados, el plan ayudó a los niños 

a mejorar significativamente sus conocimientos y habilidades en todos los ámbitos, pero 

sobre todo en el aprendizaje de la motricidad fina en sus dos dimensiones, visual-manual 

y gestual. Los alumnos pudieron mejorar su destreza y coordinación óculo-manual como 

resultado de las habilidades adquiridas. Se recomienda el uso de actividades de juegos 

con regularidad para contribuir al desarrollo de su motricidad fina. 

Giler (2019), en su tesis sobre “Metodologías activas para el desarrollo de la motricidad 

fina de niños de 4 a 5 años de una institución educativa de Ecuador”, mediante una 

investigación de campo, para diseñar una guía didáctica de técnicas grafo plásticas. El 

estudio tuvo un enfoque cualitativo, el cual tomó como muestra 23 estudiantes de cuatro a 

cinco años. Concluyendo que, existen logros en el desarrollo motriz fino, logrando 

destrezas mediante metodologías activas, las cuales desarrollaron en los niños el interés 

en cada actividad, logrando resultados positivos. La expresión artística le permite al niño 

manifestar creatividad, y coordinación ojo-mano. 
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A nivel nacional 

Adrianzén (2018), determinó la “Relación entre las técnicas grafoplásticas y la motricidad 

fina en niños y niñas de 04 años de la I.E. Coronel Andrés Razuri 15018, distrito de 

Tambogrande-Piura 2018” a una muestra no probabilística de 55 preescolares. Encontró 

en sus resultados, que el manejo de técnicas grafoplásticas (dibujo, pintura, modelado) 70 

por ciento y motricidad fina (viso manual y motriz) 68 por ciento, estuvo en inicio. 

Concluyendo, con una correlación alta (r=0,840) entre la coordinación viso manual con las 

técnicas grafoplásticas, así como, entre la coordinación viso motriz y las técnicas 

grafoplásticas (r=0,747) y a nivel global, una correlación alta de técnicas grafoplásticas con 

motricidad fina (r=0,823). 

Chocce (2018), determinó la “Relación del dibujo y pintura con la motricidad fina en los 

niños y niñas de 3, 4, 5 años de la institución educativa inicial N° 431-21/Mx-U de Patahuasi 

del distrito de Vischongo, provincia Vilcashuamán, Ayacucho 2018” a un grupo de 18 niños 

en una medición de corte transversal. Entre sus hallazgos, el 17% se encontró en inicio y 

el 22% en proceso en la dimensión dibujo; el 28% en inicio y el 22% en proceso en la 

dimensión pintura; y en la motricidad fina manual, fonética y gestual el 11% en inicio y el 

33% en proceso. Concluyendo una alta correlación entre las variables dibujo-pintura y 

motricidad fina (Ƭau=0,883). 

Castillo (2022), en su tesis “Los juegos didácticos y su relación con la psicomotricidad fina 

de los preescolares de 5 años, Hormiguero, el Carmen de la Frontera, Huancabamba, 

Piura, 2021” trabajó con 10 niños, a quienes observó mediante fichas de observación, que, 

el 30% casi siempre tiene un manejo de “juegos didácticos” y motricidad fina; el 50% 

siempre manejan los juegos didácticos y casi siempre hay un desarrollo en coordinación; 

resulta igual el 60% en la dimensión precisión. Concluyendo que, entre los juegos 

didácticos y la psicomotricidad fina, existe una alta correlación (rho=0,856). 

Zumaran (2021), en su tesis acerca de un “Taller de juegos didácticos para potenciar la 

motricidad fina en niños de cuatro años de una I.E. inicial”. El estudio tuvo un enfoque 

cuantitativo, y un diseño descriptivo propositivo, el cual tomó como muestra 43 niños de 4 

años. Entre sus conclusiones menciona que el 63% de infantes se encontraban en un nivel 

dispráxico. Por ello planteó el diseño de un taller con una propuesta de 18 sesiones que 

contienen juegos didácticos, los cuales, al estar validados, muestran que son apropiados 

para potenciar la habilidad óculo manual. 

Quilla et al. (2019), en su investigación sobre “Materiales didácticos y el desarrollo de la 

motricidad fina en niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial de Ñaña”. El 

estudio tuvo un enfoque no experimental descriptivo correlacional, el cual tomó como 
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muestra de 66 estudiantes. Concluyendo que el 59,1 por ciento realizaban mal uso de los 

materiales didácticos y el 63,6 por ciento tenían un nivel de desarrollo en inicio en la 

motricidad fina. En consecuencia, refieren que los materiales didácticos tienen una relación 

significativa con el desarrollo de motricidad fina en los pequeños del nivel de educación 

inicial con valor p< 0,05 y rho=0,704, habiendo determinado una correlación positiva alta. 

 

2.2. Fundamentos teóricos 

2.2.1. Juegos didácticos 

Definiciones 

La Real Academia de la Lengua Española (2014), define al juego como “hacer algo con 

alegría, una forma de procesar un saber sin dificultad, ni formalidad”; ello permite afirmar 

que mientras el niño juega, aprende algún saber, de una manera informal, sin percatarse 

del grado de dificultad o profundidad del conocimiento adquirido y, sobre todo, en muchos 

casos, sin la necesidad de la mediación de un adulto. 

Según Piaget (1956), la inteligencia en los niños se fomenta a través de las actividades 

motoras que emprenden desde sus primeros años de vida. Piaget sostiene que la base de 

todo aprendizaje radica en la interacción del niño con su entorno, con otros individuos y 

con las experiencias que surgen de su propio movimiento y acción física. En esta línea, 

explica que el juego didáctico cuenta con símbolos que permiten recordar y pensar en ellos 

sin tenerlos presentes materialmente. Los niños en la etapa preescolar exhiben esta 

función simbólica, especialmente a través de la imitación retrasada, que se evidencia en 

juegos de simulación y en el uso del lenguaje. Esto se da en los últimos años de la fase 

sensorio motriz, y se manifiesta en la representación mental de un hecho o acción 

observada previamente.  

Por otro lado, Vigotsky (1987), refiere que el juego es una actividad social, que mediante 

la cooperación permite adquirir otros roles diferentes al del mismo niño. Es decir, afirma 

que el juego es una construcción social, y a la vez actividad innata del ser humano, donde 

el niño refleja sus habilidades y desarrolla sus potencialidades.  

Desde una perspectiva más psicológica y educativa se concibe que la actividad lúdica 

beneficia el desarrollo humano integral, porque permite adquirir diversos tipos de saberes 

mediante actividades de juego y distensión. Principalmente las actividades lúdicas influyen 

en el desarrollo socioemocional, pero también favorecen de manera significativa el aspecto 

cognitivo, el lenguaje y la motricidad fina y gruesa (Choez, 2017).  



21 
 

Continuando con la perspectiva educativa de los juegos, es importante destacar el gran 

aporte al desarrollo psicomotor de los niños, permitiendo desarrollar actividades 

sensoriales y de movimiento con su cuerpo. Los juegos con fines didácticos permiten el 

desarrollo de la coordinación motriz y la estructuración perceptiva. Mediante el juego, los 

niños desarrollan sus sentidos, mejoran la coordinación de los movimientos realizándolos 

con mayor precisión, incrementan su capacidad de percepción, permitiéndoles identificar 

sus posibilidades sensoriales y motoras (Bañares et al. 2008). 

Dimensiones 

La clasificación más frecuente del juego en el campo educativo, destaca dos grandes 

grupos: Juegos de experimentación y los juegos sociales. Los juegos de experimentación 

se distinguen los juegos sensoriales (examinar con los sentidos, escuchar, oler, tocar, 

degustar, mirar), los juegos motores (movimientos del cuerpo), los juegos intelectuales 

(comparación, identificación, relación, reflexión, imaginación, creación), los juegos 

afectivos (donde intervienen emociones, sentimientos), y los juegos volitivos (mediante la 

atención voluntaria). Por otro lado, los juegos sociales donde se realizan competencias, 

colaboración entre individuos para llegar al objetivo del juego. En este grupo se distinguen 

juegos funcionales, simbólicos, de reglas (Hinojosa, 2016). 

Para el caso de la presente investigación, se consideró como dimensiones de la variable 

Juegos didácticos, a los distintos juegos ya sean de experimentación o sociales, pero cuya 

técnica básica a utilizar sea la gráfica – plástica. Debido a que estas actividades están 

directamente relacionadas con el desarrollo de la motricidad fina de los niños en el nivel 

inicial, por ser actividades donde se manifiesta la habilidad intelectual, afectiva y motriz fina 

del niño junto con el trabajo instrumental de la mano, dedos y vista. En tal sentido, se 

consideran las siguientes dimensiones: 

- Dimensión 1. “Dáctilo pintura”. Esta técnica facilita la manifestación de emociones y 

estados anímicos del individuo, en función de las directrices específicas proporcionadas 

acerca del material a utilizar. Ofrece una oportunidad para la exploración a través de los 

sentidos visual, táctil y cinestésico. La actividad consiste en el uso de los dedos o de las 

manos para pintar, empleando una variedad de colores mezclados. Esta práctica posibilita 

que los niños expresen su mundo interior y se involucren en un proceso de exploración y 

experimentación de manera libre y espontánea. 

- Dimensión 2 “Dibujo”. Esta metodología se centra en la representación gráfica que 

puede ser manifestada en diversos soportes como papel, lienzo o cualquier otro material 

apto para dibujar. Actúa como un vehículo para que los niños externalicen sus 
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pensamientos o emociones respecto a elementos concretos del mundo real. Cuando un 

niño se involucra en el acto de dibujar, está revelando una faceta de su propio ser: cómo 

se siente, cómo piensa y cómo interpreta objetos o acontecimientos de su ambiente 

circundante. 

- Dimensión 3 “Pintura”. Permite que el niño mejore su motricidad fina, así como su 

escritura y lectura, simultáneamente desarrolla su creatividad e incrementa su confianza 

en sí mismo; expresa sus sentimientos, emociones, sensaciones y favorece la formación 

de su personalidad y maduración psicológica. Contribuye al desarrollo de la coordinación 

ojo mano, por los movimientos amplios del brazo, antebrazo, manos y dedos, permitiendo 

identificar colores y trabajar las nociones espaciales. 

- Dimensión 4 “Modelado”. Permite trabajar en tres dimensiones, comprende 

profundidad, volumen. Desarrolla las habilidades kinestésicas, mediante acciones que 

ejercitan los músculos de la mano, experiencias sensoriales directas con el material que 

puede ser: plastilina, arena, masa, macilla. 

- Dimensión 5 “Recorte y pegado”. Permiten manipular y explorar diversos materiales, 

desarrolla la destreza motriz fina, la coordinación ojo mano. Las actividades de cortar, 

rasgar, picar y pegar, permiten desarrollar la percepción de diferentes formas, texturas y 

conocimiento de los materiales que se utilizan. 

- Dimensión 6. Construcción. Actividades de identificación de formas, colores, tamaños 

para realizar construcciones tridimensionales. Genera precisión de los movimientos, 

equilibrio, combinación de materiales. Desarrolla motricidad fina y gruesa. 

 

Teorías que sustentan a los juegos didácticos 

Entre las teorías que destacan acerca de las funciones psicológicas del juego destacan: 

La teoría psicogenética de Jean Piaget, la teoría sociocultural de Vigotsky y la teoría 

psicoanalítica de Sigmund Freud. 

- Teoría psicogenética de Piaget (1956) 

Según esta teoría el juego es, la expresión y, al mismo tiempo, la condición del desarrollo 

del niño. La teoría refiere que, cada etapa del desarrollo humano, está vinculado de manera 

natural a algún tipo de juego, y aunque existan variaciones de edad, entorno, 

personalidades, y otras características, la sucesión es la misma para todos. Esta secuencia 

en la aparición de los juegos, según Piaget sería: en la etapa sensomotora, entre los 0 y 2 

años, prevalece el juego funcional o de ejercicio. En la siguiente etapa preoperacional, 

entre los 2 y 6 años, es más frecuente el juego simbólico. Y la etapa de operaciones 

concretas, entre los 6 y los 12 años, el juego de reglas es el que prevalece. Al mismo 
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tiempo, Piaget, explica que el llamado juego de construcción, aparece alrededor del primer 

año de vida y que luego de la aparición de un nuevo juego, los anteriores no desaparecen; 

todo lo contrario, el primer juego se perfecciona, y generalmente sirve para realizar el juego 

posterior. 

Piaget, considera que el juego es un verdadero indicador del desarrollo intelectual del niño, 

considera que todos los procesos intelectuales son capaces de transformarse en juegos. 

Explica que es una forma real de asimilación. Pone de manifiesto que los infantes 

persiguen activamente el conocimiento a través de la interacción con su ambiente 

mediante el juego. En efecto, esta teoría asocia cada etapa del desarrollo cognitivo con un 

tipo de actividad lúdica, esto parece explicar que las diversas formas de juego, que surgen 

durante la infancia, provienen de las modificaciones que van ocurriendo en las estructuras 

mentales del ser humano (Ríos, 2013). 

- Teoría sociocultural de Vygotsky 

Según esta teoría, el juego es un fenómeno que modifica e impulsa el desarrollo intelectual 

del niño. Permite desarrollar la atención y memoria, lo cual ocurre en forma natural, 

placentera y sin demostrar algún grado de dificultad. Esta teoría se ubica en el enfoque 

constructivista de la educación, respecto al juego, explica que, mediante éste, el niño 

construye su aprendizaje, en su interacción con su propia realidad social y cultural, esto le 

permite comprender su entorno mejorando, lo que Vigotsky denomina, su zona de 

desarrollo próximo; es decir la distancia entre el nivel de desarrollo cognitivo real y el nivel 

de desarrollo potencial.  

Por su parte, la teoría de Vigotsky aborda la evolución del juego en los niños, identificando 

dos fases clave en su desarrollo. La primera etapa, que abarca de los 2 a los 3 años, es 

un período en el cual los niños interactúan con objetos de acuerdo con el significado que 

su entorno social más inmediato les haya atribuido. Gradualmente, aprenden a sustituir las 

funciones originales de estos objetos con significados simbólicos y, además, tienen la 

habilidad de transferir la función de un objeto a otro que se le parezca, liberando así su 

pensamiento de la dependencia de objetos específicos. En este nivel, se puede decir que 

han adquirido la capacidad de operar con conceptos abstractos. Posteriormente, entre los 

3 y 6 años, se inicia la segunda fase conocida como "juego socio-dramático". Durante esta 

etapa, los niños muestran un marcado interés por el mundo adulto y buscan "construirlo" 

mediante la imitación de los comportamientos y roles de los adultos (Vigotsky, 1987). 

De lo dicho sobre esta teoría, se entiende que el juego es inherente al ser humano y 

aparece por la necesidad de tener contacto con la sociedad que le rodea. Por ello se puede 

decir que según Vigotsky, el origen y naturaleza del juego es cultural, ya que mediante el 
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juego se representan y proyectan hechos del ambiente y de las personas que le rodean. 

Aunque no niega que el juego es fundamental en la vida individual del infante, afirma que 

es una de las formas como el niño interactúa con su cultura. 

- Teoría de Federico Froebel (EcuRed, 2021) 

Esta teoría, explica que el juego es la forma más elevada del desarrollo humano en la 

infancia, por su característica de libre expresión del mundo interior del niño. Propone que 

se debe estimular la actividad lúdica infantil desde la infancia más tierna. Coincide con 

Piaget al considerar que el juego es fin y medio. Porque es la manifestación del mundo 

interior del niño y porque permite conducir al niño de lo concreto a lo abstracto. Froebel 

incorpora la expresión de “trabajo libre”, porque llegó a observar que los niños realizan 

mediante el juego actividades que no lo harían por deber. 

Por otro lado, coincide con Vigotsky al afirmar que el juego permite relacionar el mundo 

interior con el exterior del niño; que mediante el juego el niño va tomando conciencia del 

mundo y los fenómenos que le rodean. 

El modelo Frobeliano ha creado los juegos con fines educativos, los juegos didácticos; para 

ello habla de los materiales específicos a los que denomina “dones” y “ocupaciones”, 

conformados por una diversidad de juguetes y actividades con diferentes niveles de 

complejidad. Los dones vienen a ser los materiales didácticos y las ocupaciones son para 

él actividades como: pintar, doblar, cortar, coser, rasgar, moldear, pegar, agrupar, etc. 

 

2.2.2. Motricidad fina 

Definiciones 

Estas son capacidades que posibilitan llevar a cabo tareas que exigen un alto grado de 

exactitud y una coordinación corporal refinada. Según Ushiña (2017), estas habilidades 

pertenecen al ámbito de las actividades diarias y obligatoriamente requieren del desarrollo 

y control de los movimientos musculares de las manos, dedos, pies, y también de la cara 

y la boca. Por su parte, Guevara y Martínez (2016), indican que este tipo de motricidad se 

manifiesta a través de movimientos menudos y sumamente precisos. De manera similar, 

Campoverde (2017), sostiene que la motricidad fina facilita la ejecución de actividades que 

requieren una precisión y coordinación de alto calibre. Estos movimientos implican una o 

varias partes del cuerpo y, aunque no son de gran amplitud, son notablemente exactos. 

Por consiguiente, se necesita un nivel de madurez avanzado y un aprendizaje constante, 
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dado que esta habilidad presenta distintos niveles de complejidad y requerimientos de 

exactitud. 

Torres (2016), subraya, además de la precisión, la necesidad de exactitud en los 

movimientos cuando se habla de motricidad fina. El autor también señala que este tipo de 

habilidades motoras exige un avanzado grado de maduración en los aspectos 

neurológicos, óseos y musculares. En relación a las tareas asignadas a los niños en la 

educación inicial, Torres indica que existen variados grados de complejidad. Estos niveles 

permiten observar el desempeño de la motricidad fina de los niños al ejecutar dichas 

tareas, evaluando aspectos como la precisión, el ajuste de posturas y el dominio individual 

de los movimientos. 

Por su parte, Cervantes (2019), describe la motricidad fina como una actividad que 

involucra relajación, manipulación y precisión. En ella se demuestra el control sobre las 

partes más delicadas del cuerpo. Esta habilidad contribuye al desarrollo holístico del niño 

y perfecciona la coordinación entre la visión y el movimiento, la destreza manual y la 

capacidad de explorar su entorno. Todo ello mejora el rendimiento del niño en diversos 

aspectos del proceso de aprendizaje. 

Mesonero (1994), destaca el papel crucial que juega el cerebro en el desarrollo y la 

ejecución de la motricidad fina. Este autor esclarece que dicha habilidad no solo exige 

precisión sino también una elevada coordinación entre diversas partes del cuerpo y grupos 

musculares, todo bajo la supervisión del cerebro humano. En adición a esto, Vargas 

(2007), introduce dos componentes adicionales a la descripción de la motricidad fina: la 

voluntad y el deseo. Según Vargas, esta forma de movimiento se efectúa en espacios 

limitados y hace uso de grupos musculares compuestos por pequeñas unidades de 

ejecución motora. Para llevar a cabo estos movimientos, se necesita la voluntad y el deseo 

del individuo. 

Por lo tanto, se puede concluir que la motricidad fina representa una competencia esencial 

para el proceso de aprendizaje. A través de esta habilidad, los niños adquieren un control 

cada vez más preciso de los movimientos delicados de sus manos, lo que a su vez les 

permite dominar otras habilidades como dibujar, pintar, recortar y, finalmente, escribir. 

 

Dimensiones 

Las dimensiones a trabajar en la presente investigación, se extraen de los aspectos que 

comprende la motricidad fina: coordinación viso-manual, coordinación facial, coordinación 

gestual. 



26 
 

- Dimensión 1. “Coordinación viso-manual”. Esta habilidad conjuga el dominio de la 

motricidad espacial como lateralidad, direccionalidad, apreciación y manejo del espacio 

con precisión, percepción visual, movimientos corporales y manuales precisos. En otras 

palabras, comprende habilidades donde las manos ejecutan ejercicios guiados por 

estímulos visuales. En consecuencia, las partes del cuerpo más involucradas son: mano, 

muñeca, antebrazo, brazo. Las actividades que ayudan a desarrollar esta habilidad son: 

pintar, punzar, enhebrar, recortar, moldear, dibujar, colorear, entre otros semejantes. 

- Dimensión 2. “Coordinación facial”. Esta habilidad involucra el dominio muscular facial, 

se evidencia mediante la posibilidad de comunicarse utilizando gestos voluntarios e 

involuntarios de la cara. Se desarrolla mediante ejercicios que permitan exteriorizar 

sentimientos y emociones hacia las personas con las que se relacionan, utilizando para 

ello solo los movimientos de los músculos faciales, como: sonrisa, sorpresa, enojo, tristeza, 

alegría, emoción, preocupación, entre otros. 

- Dimensión 3. “Coordinación gestual”. Esta habilidad comprende la coordinación de las 

partes finas del cuerpo para realizar movimientos específicos con precisión. Estos gestos 

son una forma de comunicación del niño, mientras va desarrollando su expresión verbal 

fonológica y escrita. Los movimientos de las extremidades superiores son instrumentos 

útiles para desarrollar esta destreza, donde el niño imita y gestualiza un vocabulario, en 

medio de las actividades que realiza en el aula y en su entorno. 

 

Teorías que sustentan la motricidad fina 

- Teoría de Piaget 

De acuerdo con Piaget, las estructuras mentales son las características organizativas 

intrínsecas de la inteligencia que emergen desde el desarrollo embrionario a través de un 

proceso de maduración tanto natural como espontánea. Piaget basó su teoría en los 

conceptos de Asimilación y Acomodación. 

La asimilación es el mecanismo mediante el cual se integran datos del entorno externo al 

sistema cognitivo del individuo. Por otro lado, la acomodación es el proceso que facilita la 

adaptación y reconfiguración de esta información en forma de representaciones mentales. 

Cuando se introduce nueva información a través del proceso de acomodación, la estructura 

mental preexistente experimenta una perturbación o desequilibrio debido a la incorporación 

de estos nuevos datos. Este estado de desequilibrio se resuelve eventualmente, 

alcanzando un estado de equilibrio cognitivo que perdura hasta que se asimila información 

adicional. 
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Conforme a esta teoría, el avance intelectual se entiende como una serie de fases 

alterantes de desequilibrio y equilibrio con respecto al ambiente, funcionando como un 

mecanismo de adaptación a las circunstancias de la vida. Según Piaget, la cognición 

humana actúa como una especie de adaptación biológica de un organismo complejo. Esta 

adaptación es orquestada por los procesos de asimilación y acomodación. Estos 

mecanismos no solo adaptan esquemas de acción ya establecidos a nuevas situaciones, 

sino que también generan nuevos esquemas como producto de dichas adaptaciones 

(Arguello, 2010). 

- Teoría de Freud 

De acuerdo con esta teoría, cuando un niño se involucra en tareas manuales, está 

activando aspectos psicológicos fundamentales y crea estados de gratificación y 

satisfacción. La teoría sostiene que los movimientos corporales contribuyen al 

enriquecimiento mental y, a su vez, un desarrollo mental avanzado facilita la ejecución de 

movimientos cada vez más precisos y controlados. Estas dos dimensiones se influyen 

mutuamente, creando un estado de equilibrio en el comportamiento humano. Un balance 

psicosomático óptimo permite el control de los impulsos naturales del individuo, lo cual 

mejora su habilidad para llevar a cabo estas actividades. Cabe subrayar que, según este 

enfoque teórico, las manos se ven como los principales vehículos a través de los cuales el 

ser humano interactúa y se familiariza con el mundo que le rodea. 

- Teoría de Le Boulch 

Según Romero (2017), a medida que un niño desarrolla habilidades motoras, también 

atraviesa transformaciones psicológicas paralelas que están vinculadas con el desarrollo 

continuo de su sistema nervioso. Emociones y afectividad están intrínsecamente unidas al 

desarrollo de habilidades motoras; el amor propio y el placer derivado de realizar una 

actividad en particular, como tocar un instrumento musical o bailar, no solo fomentan la 

percepción sino también la habilidad para ejecutar tareas motoras más complejas, como 

escribir. 

Romero también plantea que cuando el cuerpo físico responde a las diversas actividades 

que realiza el ser humano, su sentido de afectividad o amor propio se nutre de esas 

experiencias. Este sentimiento de autoestima o autoamor es fundamental para valorar y 

apreciar las propias acciones, las de los demás y el entorno en general. El tono emocional 

con el que se aborda una tarea, como la escritura, puede ser incluso más influyente que 

los pensamientos cognitivos que se tienen sobre la misma. Finalmente, la habilidad para 

coordinar movimientos finos, como los realizados con las manos y la vista, está vinculada 

al desarrollo del sistema nervioso y, por ende, está en relación con la capacidad para 

procesar y actuar en base a la información. 
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CAPÍTULO III  
MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ámbito y condiciones de la investigación 

3.1.1 Contexto de la investigación 

El estudio fue realizado en el jardín de niños N°314 Rupacucha, situado en Rioja, provincia 

de Rioja, se encuentra bajo la jurisdicción de la UGEL Rioja, que es responsable del 

servicio educativo que está en consonancia con la Dirección Regional de Educación DRE 

San Martín. 

3.1.2 Periodo de ejecución 

La ejecución se realizó en el mes de diciembre del 2022, obteniendo los datos a través de 

la observación a niño por niño, utilizando la ficha de observación para medir los juegos 

didácticos y para registrar el desarrollo de motricidad fina en infantes de cuatro años.  

3.1.3 Autorizaciones y permisos 

Se recibió la constancia de permiso por la directora de la institución educativa inicial 314; 

así como también se contó con la Resolución de aprobación de proyecto de investigación 

Resolución N°339-2022-UNSM/FEH-CF de fecha 09 de setiembre de 2022. 

3.1.4 Control ambiental y protocolos de bioseguridad 

Se mantuvo los protocolos de bioseguridad, ya que al aplicar los instrumentos de medición 

no atentó con el ambiente, pero sí, para dicho trabajo su utilizó la mascarilla y el lavado de 

manos, dado que se tuvo cercanía a cada niño y niñas.  

3.1.5 Aplicación de principios éticos internacionales 

Según el apartado 3.7 del Reglamento General de Ciencia, Tecnología e Innovación (RG-

CTI) de la Universidad Nacional de San Martín, se tuvieron en cuenta los principios éticos 

generales de la investigación: totalidad/integridad, respeto a las personas, respeto al 

ecosistema, beneficencia, justicia y ética. 

3.2. Sistema de variables 

3.2.1 Variables principales 

Variable 1. Juegos didácticos 
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Variable 2. Motricidad fina 

3.2.2 Variables secundarias  

Niños ausentes a clases. 

3.3 Procedimientos de la investigación 

3.3.1 Objetivo específico 1. Evaluar los juegos didácticos desarrollados por los niños de 

4 años en las dimensiones dáctilo pintura, dibujo, pintura, modelado, recorte-pegado y 

construcción.  

Para el análisis del dominio de los juegos didácticos se confeccionó una ficha de 

observación que consistió en 36 preguntas, de los cuales, 07 ítems fueron elaborados 

sobre coordinación dáctilo pintura, 04 coordinación dibujo, 08 coordinación pintura, 05 

coordinación modelado, 08 coordinación recorte y pegado y 04 coordinación construcción; 

respecto a la medición fue en escala ordinal con sus códigos respectivos (1=no lo logra 

solo, 2=lo logra con ayuda de la maestra, 3=lo logra sin dificultad  y escalamiento de Likert 

dividido en calificativo en inicio 36-59], en proceso [60-83] y logro previsto [84-108], las 

dimensiones en el orden fueron D1: [7-11], [12-16] y [17-21], D2: [4-6], [7-9] y [10-12] y D3: 

[8-13], [14-18] y [19-24], D4: [5-8], [9-11] y [12-15], D5=D3 y D6=D2. 

Se diseñó tablas para incluir el dominio de los niños de 4 años por cada dimensión, así 

como también se construyó tablas para la incorporación de los niveles por dominio. 

Las Tablas de 1 a 6 se construyeron con ayuda del programa estadístico SPSS y para el 

relleno se utilizó el método estadístico de tablas de frecuencias y proporciones.  

3.3.2 Objetivo específico 2. Evaluar la motricidad fina desarrollada por los niños de 4 

años en las dimensiones coordinación viso-manual, facial, y gestual. 

Para la toma de datos  de la motricidad fina se confeccionó una ficha de observación que 

consistió en 21 preguntas, de los cuales, 09 ítems fueron elaborados sobre coordinación 

viso-manual, 08 coordinación facial y 04 coordinación gestual; respecto a la medición fue 

en escala ordinal con sus códigos respectivos (1=no lo logra solo, 2=lo logra con ayuda de 

la maestra, 3=lo logra sin dificultad  y escalamiento de Likert dividido en calificativo en inicio 

[21-34], en proceso [35-48] y logro previsto [49-63], las dimensiones en el orden fueron D1: 

[9-14], [15-20] y [21-27], D2: [8-13], [14-18] y [19-24] y D3: [4-6], [7-9] y [10-12]. 

Se diseñó tablas para incluir la motricidad fina de los niños de 4 años por cada dimensión, 

así como también se construyó tablas para la incorporación de los niveles por logro. 
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Las Tablas de 7 a 9 se construyeron con ayuda del programa estadístico SPSS y para el 

relleno se utilizó el método estadístico de tablas de frecuencias y proporciones.  

 

3.3.3 Objetivo específico 3. Establecer la relación entre las dimensiones de los juegos 

didácticos con las dimensiones de la motricidad fina  

Para calcular la relación respecto al dominio de juegos didácticos y motricidad fina, se 

realizó con ayuda del programa estadístico SPSS y técnicas antes mencionadas. 

Asimismo, se analizaron el conjunto de datos recibidos de ambas variables, mediante la 

prueba de normalidad para datos inferiores a 50, prueba de Shapiro-Wilk en el cual obtuvo 

en la variable 1, estadístico 0,777 y p-valor 0,000, luego la variable 2 obtuvo, estadístico 

0,765 con p-valor 0,000; ambos inferiores al cinco por ciento, por lo que, los datos no tienen 

una distribución normal. En tal sentido, se utilizó la prueba del Coeficiente de Correlación 

por rangos rho de Spearman y el coeficiente de determinación, así como, la prueba de 

significancia mediante el estadístico T-Student para la correlación.  
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CAPÍTULO IV  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultado específico 1. Evaluar el dominio de los juegos didácticos en los niños de 4 

años en las dimensiones dáctilo pintura, dibujo, pintura, modelado, recorte-pegado y 

construcción.  

Tabla 1 

Dominio de los juegos didácticos en la dimensión dáctilo pintura 

Ítems  
No lo logra  

Lo logra 

con ayuda 
Lo logra 

fi % fi % fi % 

Pinta en cualquier superficie utilizando las manos y 

dedos. 
19 70,4 7 25,9 1 3.7 

Pinta en cualquier superficie con mano abierta y 

cerrada. 
20 74,1 7 25,9 - - 

Pinta en cualquier superficie utilizando puños y 

nudillos. 
17 63,0 10 37,0 - - 

Pinta en cualquier superficie utilizando las uñas. 22 81,5 5 18,5 - - 

Pinta en cualquier superficie con los costados de 

las manos. 
15 55,6 12 44,4 - - 

Pintar en cualquier superficie con el dorso y el 

anverso de la mano. 
19 70,4 8 29,6 - - 

Pinta en cualquier superficie con los codos y 

antebrazos. 
20 74,1 7 25,9 - - 

Nivel de dominio de la actividad dáctilopintura  fi % 

En inicio 23 85,2 

En proceso 4 14,8 

Total  27 100,0 

Media ± Desviación estándar = 9,2 ± 1,9   

Fuente: Aplicación de ficha de observación, noviembre-2022. 

 

La Tabla 1, presenta que en la mayoría de niños de 4 años no dominan pintar con la mano 

abierta y cerrada (74,1%); no dominan el pintado usando las uñas (81,5); ni el pintado con 

codos y antebrazos (74,1%); conllevando a un nivel de dominio de la actvidad dáctilo 

pintura en inicio (85,2%), y en proceso (14,8%), evidenciándose en el puntaje promedio 

9,2 ± 1,9 que se ubicó en el calificativo en inicio del logro del aprendizaje.  

Estos resultados son corroborados por Adrianzén (2018) al encontrar a un 70 por ciento 

de preescolares de cinco años con un manejo de técnicas grafoplásticas en inicio. En 

nuestra investigación se evidenciaron dificultades en el manejo de uñas, dedos, manos, 

puños, codos y antebrazo, siendo la actividad dáctilo pintura muy importante para el 

manejo motriz fino del niño.   
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Tabla 2 

Dominio de los juegos didácticos en la dimensión dibujo 

Ítems  
No lo logra  

Lo logra 

con ayuda 
Lo logra 

fi % fi % fi % 

El niño o niña realiza dibujos con significado 

concreto del mundo que les rodea (animales, 

árboles, flores, casas, transportes, etc.) 

16 59.3 11 40.7 - - 

El niño o niña realiza dibujos con mayores detalles 

incorporados. 
19 70.4 8 29.6 - - 

El niño o niña ubica objetos pictóricos en el 

espacio. 
18 66.7 9 33.3 - - 

El niño o niña hace uso de diferentes superficies: 

papel, lienzo, u otro. 
24 88.9 3 11.1 - - 

Nivel de dominio de la actividad dibujo  fi % 

En inicio 24 88,9 

En proceso 3 11,1 

Total  27 100,0 

Media ± Desviación estándar = 5,2 ± 0,9   

Fuente: Aplicación de ficha de observación, noviembre-2022. 

 

La Tabla 2, muestra mayoritariamente, que el 70,4% de los niños de 4 años no dominan 

realizar dibujos con mayores detalles incorporados o elaborados, ni el 88,9% usan 

superficies con papel, lienzo u otros; obteniendo un dominio de la actvidad dibujo en el 

nivel inicio con el 88,9% y en proceso 11,1%; quedando evidenciado con el puntaje 

promedio de 5,2 ± 0,9 que se ubicó en el calificativo en inicio del logro del aprendizaje. 

Los resultados de este estudio están relacionados con los de Alvarez (2021), que descubrió 

que los juegos diácticos ayudaban a los niños a lograr una mayor precisión en sus trazos 

y que también sugirió que se articularan temas curriculares para ayudar al desarrollo del 

niño. 
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Tabla 3 

Dominio de los juegos didácticos en la dimensión pintura 

Ítems  
No lo logra  

Lo logra 

con ayuda 
Lo logra 

fi % fi % fi % 

Pinta con crayones figuras sencillas y luego más 

complejas. 
20 74.1 7 25.9 - - 

Pinta utilizando plantillas. 20 74.1 7 25.9 - - 

Pinta con pinceles gruesos sobre superficies 

amplias. 
20 74.1 7 25.9 - - 

Pinta con pinceles delgados sobre superficies 

reducidas. 
21 77.8 6 22.2 - - 

Pinta haciendo movimientos circulares. 19 70.4 8 29.6 - - 

Pinta con rodillo siguiendo la dirección (vertical, 

horizontal). 
21 77.8 6 22.2 - - 

Pinta con crayones en una sola dirección. 21 77.8 6 22.2 - - 

Pinta con hisopos, tizas mojadas, lanas, etc. 20 74.1 7 25.9   

Nivel de dominio de la actividad pintura  fi % 

En inicio 23 85,2 

En proceso 4 14,8 

Total  27 100,0 

Media ± Desviación estándar = 10,0 ± 2,1   

Fuente: Aplicación de ficha de observación, noviembre-2022. 

 

La Tabla 3 muestra altos porcentajes en niños de cuatro años que no dominan pintar con 

pinceles delgados sobre superficies reducidas (77,8%), tampoco dominan pintar con rodillo 

siguiendo una dirección vertical u horizontal (77,8%), ni pintar con crayones en una sola 

dirección (77,8%);  presentando un nivel de dominio de la actvidad pintura en inicio 85,2% 

y en proceso 14,8%; quedando evidenciado con el puntaje promedio de 10,0 ± 2,1 que se 

ubicó en el calificativo en inicio del logro del aprendizaje. 

Los resultados son corroborados con los hallazgos de Chocce (2018) de que la mitad de 

los niños estaban en los niveles de inicio y proceso respecto al manejo de la técnica pintura. 

Mostando en nuestra investigación dificultades con el manejo de pinceles gruesos, 

delgados y movimientos. 
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Tabla 4 

Dominio de los juegos didácticos en la dimensión modelado 

Ítems  
No lo logra  

Lo logra 
con ayuda 

Lo logra 

fi % fi % fi % 

Presenta dominio de la mano (dedos, yemas, 
palma). 

17 63.0 10 37.0 - - 

Presenta disociación de ambas manos (una como 
instrumento y otra como soporte). 

17 63.0 10 37.0 - - 

El niño o niña tiene autonomía de los dedos. 22 81.5 5 18.5 - - 
Presenta separación digital. 22 81.5 5 18.5 - - 
Presenta coordinación general de manos y dedos. 22 81.5 5 18.5 - - 

Nivel de dominio de la actividad modelado fi % 

En inicio 24 88,9 
En proceso 3 11,1 

Total  27 100,0 
Media ± Desviación estándar = 6,3 ± 1,5   

Fuente: Aplicación de ficha de observación, noviembre-2022. 

 

La Tabla 4 muestra que el 81,5% de niños no dominan la autonomía de los dedos, no 

presentan separación digital (81,5%), ni tienen coordinación general de manos y dedos 

(81,5%); obteniendo un nivel de dominio de la actvidad modelado en inicio 88,9% y en 

proceso 11,1%; con evidencia en el puntaje promedio de 6,3 ± 1,5 que se ubicó en el 

calificativo en inicio del logro del aprendizaje. 

Los resultados hallados están en concordancia con la investigación de Adrianzén (2018) 

al encontrar en inicio la modelación en plastilina y arcilla. En la investigación se 

evidenciaron dificultades en dominio de dedos, yema y palma de la mano.   

 

Tabla 5 

Dominio de los juegos didácticos en la dimensión recorte y pegado 

Ítems  
No lo logra  

Lo logra 
con ayuda 

Lo logra 

fi % fi % fi % 

Recorta líneas verticales, horizontales. 20 74.1 7 25.9 - - 
Recorta figuras geométricas. 18 66.7 9 33.3 - - 
Recorta líneas en zigzag. 18 66.7 9 33.3 - - 
Recorta líneas onduladas. 20 74.1 7 25.9 - - 
Pega figuras grandes en espacios grandes. 20 74.1 7 25.9 - - 
Pega figuras pequeñas en espacios pequeños. 25 92.6 2 7.4 - - 
Pega diferentes tipos de materiales pequeños. 23 85.2 4 14.8 - - 
Arma figuras complejas pegando partes pequeñas. 18 66.7 9 33.3 - - 

Nivel de dominio de la actividad recorte y pegado  fi % 

En inicio 25 92,6 
En proceso 2 7,4 

Total  27 100,0 
Media ± Desviación estándar = 10,0 ± 1,9   

Fuente: Aplicación de ficha de observación, noviembre-2022. 
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La Tabla 5 muestra que el 92,6% de niños investigados no logra el pegado de figuras 

pequeñas en espacios pequeños, el 85,2% no logra el pegado de diferentes tipos de 

materiales pequeños, ni logra recortar líneas verticales, horizontales ni onduladas 74,1%; 

presentando un nivel de dominio de la actvidad recorte y pegado en inicio 92,6% y en 

proceso 7,4%; con evidencia en el puntaje promedio de 10,0 ± 1,9 que se ubicó en el 

calificativo en inicio del logro del aprendizaje. 

Los resultados concuerdan con el estudio de Castillo (2018) al encontrar niños con un buen 

manejo de cortes con tamaños iguales con uso de tijeras de manera adecuada. En nuestra 

investigación se evidenciaron dificultades en corte en líneas horizontales, vertivales, 

figuras grandes y pequeñas.   

 

Tabla 6 

Dominio de los juegos didácticos en la dimensión construcción 

Ítems  
No lo logra  

Lo logra 
con ayuda 

Lo logra 

fi % fi % fi % 

El niño o niña realiza construcciones con volumen: 
grande, pequeño, alto bajo, corto largo. 

21 77.8 6 22.2 - - 

El niño o niña realiza construcciones de formas 
geométricas. 

22 81.5 5 18.5 - - 

El niño o niña realiza construcciones teniendo en 
cuenta la simetría. 

19 70.4 8 29.6 - - 

El niño o niña realiza construcciones teniendo en 
cuenta el equilibrio y la resistencia. 

20 74.1 7 25.9 - - 

Nivel de dominio de la actividad construcción fi % 

En inicio 23 85,2 
En proceso 4 14,8 

Total  27 100,0 
Media ± Desviación estándar = 4,9 ± 1,1   

Fuente: Aplicación de ficha de observación, noviembre-2022. 

En la Tabla 6, el 81,5% de niños investigados no logra realizar construcciones de formas 

geométricas, el 77.8% no logra realizar construcciones con volumen grande, pequeño, alto-

bajo, corto-largo y el 74,1% no logra realizar construcciones teniendo en cuenta el equilibrio 

y la resistencia; ubicando en un nivel de dominio de la actvidad construcción en inicio 

85,2% y en proceso 14,8%; con evidencia en el puntaje promedio de 4,9 ± 1,1 que se ubicó 

en el calificativo en inicio del logro del aprendizaje. 

Los resultados están en relación con la tesis de Castillo (2018) al encontrar niños que 

construyen figuras diversas con plastilina. En nuestra investigación se evidenciaron 

dificultades en construir figuras con volumen.   
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4.2 Resultado específico 2. Evaluar el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 4 

años en las dimensiones coordinación viso-manual, facial, y gestual 

 

Tabla 7 

Desarrollo de la motricidad fina en la dimensión coordinación viso-manual 

Ítems  
No lo logra  

Lo logra 
con ayuda 

Lo logra 

fi % fi % fi % 

El niño o niña distingue objetos de diferentes 
tamaños cuando realiza actividades gráficas 
plásticas. 

20 74.1 7 25.9 - - 

El niño o niña distingue varias formas durante las 
actividades de pintura, modelado, dibujo. 

16 59.3 11 40.7 - - 

El niño o niña distingue diferentes colores cuando 
pinta, modela, dibuja. 

20 74.1 4 14.8 3 11.1 

El niño o niña presenta dominio y presión de los 
dedos al realizar el modelado de figuras. 

19 70.4 8 29.6 - - 

El niño o niña presenta flexibilidad de dedos y 
muñecas al sujetar y manipular en actividades 
gráfico plásticas. 

20 74.1 7 25.9 - - 

El niño o niña demuestra autonomía de sus manos 
respecto a los brazos, en actividades gráfico 
plásticas. 

24 88.9 3 11.1 - - 

El niño o niña presenta aprehensión de la mano 
dominante (derecha-izquierda) al manejar los 
materiales que utilizan en las actividades gráfico 
plásticas. 

19 70.4 6 22.2 2 7.4 

El niño o niña presenta precisión de la mano 
dominante (derecha-izquierda) al manejar los 
materiales que utilizan en las actividades gráfico 
plásticas. 

14 51.9 13 48.1 - - 

El niño o niña presenta precisión de la mano 
dominante (derecha-izquierda) al manejar los 
materiales que utilizan en las actividades gráfico 
plásticas. 

16 59.3 10 37.0 1 3.7 

Nivel de desarrollo de la coordinación viso-manual fi % 

En inicio 23 85,2 
En proceso 4 14,8 

Total  27 100,0 
Media ± Desviación estándar = 12,0 ± 2,1   

Fuente: Aplicación de ficha de observación, noviembre-2022. 

 

En la Tabla 7 el 88,9% de niños estudiados, no desarrollaron autonomía de sus manos en 

actividades gráfico plásticas, el 74,1% no desarrollaron distinguir objetos por su tamaño 

cuando realizaban actividades gráficos plásticos, no distinguen diferentes colores en el 

pintado, modelado y dibujo, asi como también no logran desarrollar la flexibilidad de dedos 

y muñeca; ubicando un desarrollo de coordinación viso-manual en inicio 85,2% y en 

proceso 14,8%; con evidencia en el puntaje promedio de 12,0 ± 2,1 que se ubicó en el 

calificativo en inicio del logro del aprendizaje. 
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Estos resultados están en concordancia en sentido positivo con la propuesta de Godoy 

(2021), que el niño, al adquirir destrezas con estrategias didácticas desarrolla la 

coordinación visomanual, recomendando que este tipo de actividades potencia en el niño 

el deasrrollo motor fino. Nuestros hallazgos muestran que los niños con una coordinación 

mano-ojo deficiente tienen problemas con la discriminación de objetos, el control y la 

precisión de los dedos y la flexibilidad. 

 

Tabla 8 

Desarrollo de la motricidad fina en la dimensión coordinación facial 

Ítems  
No lo logra  

Lo logra 
con ayuda 

Lo logra 

fi % fi % fi % 

El niño o niña tiene la capacidad de abultar cara y 
soplar. 

15 55.6 5 18.5 7 25.9 

El niño o niña tiene la capacidad de sacar la 
lengua, moverla en diferentes direcciones. 

19 70.4 1 3.7 7 25.9 

El niño o niña tiene la capacidad de vibrar los 
labios, trompetilla. 

22 81.5 5 18.5 - - 

El niño o niña tiene la capacidad de cerrar y abrir 
los ojos. 

19 70.4 2 7.4 6 22.2 

El niño o niña tiene la capacidad de mirar en 
diferentes direcciones. 

20 74.1 7 25.9 - - 

El niño o niña tiene la capacidad de parpadear. 22 81.5 5 18.5 - - 
El niño o niña tiene la capacidad de hacer muecas. 21 77.8 6 22.2 - - 
El niño o niña tiene la capacidad de expresar 
emociones: enojo, sorpresa, alegría, preocupación. 

25 92.6 2 7.4 - - 

Nivel de desarrollo de la coordinación facial fi % 

En inicio 19 70,4 
En proceso 6 22,2 

Logro previsto 2 7,4 
Total  27 100,0 

Media ± Desviación estándar = 10,7 ± 3,8   

Fuente: Aplicación de ficha de observación, noviembre-2022. 

 

En la Tabla 8 el 81,5% de niños estudiados, no desarrollaron la capacidad de vibrar los 

labios, trompetilla, así como el 81,5% no desarrollaron la capacidad del parpadeo, no 

distinguen diferentes colores en el pintado, modelado y dibujo, asi como también no logran 

desarrollar la flexibilidad de dedos y muñeca; ubicando en inicio la coordinación facial 

74,4%, en proceso 22,2% y en logro previsto 7,4%; con evidencia en el puntaje promedio 

de 10,7 ± 3,8 que se ubicó en el calificativo en inicio del logro del aprendizaje. 

Estos hallazgos corroboran el argumento central de Chocce (2018) al hallar una motricidad 

fina facial en proceso e inicio 50 por ciento. Demostrando problemas de movimiento facial 

en nuestro estudio. 
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Tabla 9 

Desarrollo de la motricidad fina en la dimensión coordinación gestual 

Ítems  
No lo logra  

Lo logra 

con ayuda 
Lo logra 

fi % fi % fi % 

El niño o niña imita gestos de personajes vistos 

anteriormente. 
16 59.3 11 40.7 - - 

El niño o niña expresa sus ideas acompañado de 

movimiento de sus extremidades superiores. 
24 88.9 3 11.1 - - 

El niño o niña realiza mímica gestual con títeres. 22 81.5 5 18.5 - - 

El niño o niña realiza mímica gestual en 

representaciones de teatro, musical, juegos 

cooperativos. 

23 85.2 4 14.8 - - 

Nivel de desarrollo de la coordinación gestual fi % 

En inicio 24 88,9 

En proceso 3 11,1 

Total  27 100,0 

Media ± Desviación estándar = 4,9 ± 1,1   

Fuente: Aplicación de ficha de observación, noviembre-2022. 

 

En la Tabla 9 el 88,9% de niños estudiados, no logran expresar sus ideas que vayan 

acompañados de movimientos de sus extremidades superiores, así como el 85,2% no 

realizaron mímicas gestuales en representaciones de teatro, música o juegos; ubicando en 

calificativo en inicio la coordinación gestual 88,9% y en proceso 11,1%; con evidencia en 

el puntaje promedio de 4,9 ± 1,1 que se ubicó en el calificativo en inicio del logro del 

aprendizaje. 

Los resultados son coherentes con la teoría de Godoy (2021) de que los niños adquieren 

coordinación gestual mediante la adquisición de habilidades utilizando tácticas didácticas, 

lo que sugiere que dichas actividades fomentan la maduración de las habilidades motoras 

finas. Una mala coordinación gestual está asociada a dificultades de expresividad, mímica 

y gestos en los niños pequeños, como demuestran nuestras investigaciones. 
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4.3 Resultado específico 3. Establecer la relación entre las dimensiones de los juegos 

didácticos con las dimensiones de la motricidad fina  

 

Tabla 10 

Relación entre dimensiones del dominio de juegos didáctivos y dimensiones del desarrollo de la 

motricidad fina 

Diseño 
Coeficiente de 

Correlación 

t calculado 

t cal=2,059 
p-valor 

p-valor, 

α=0.05 
Decisión 

D11, D12 0,398* 2,169 p= 0,040 p < 0.05 Rechaza H0 

D11, D22 0,651** 4,288 p= 0,000 p < 0.05 Rechaza H0 

D11, D32 0,538** 3,191 p= 0,004 p < 0.05 Rechaza H0 

D21, D12 0,386* 2,092 p= 0,047 p < 0.05 Rechaza H0 

D21, D22 0,548** 3,276 p= 0,003
 

p < 0.05 Rechaza H0 

D21, D32 0,297 1,555 p= 0,159
 

p > 0.05 Acepta H0 

D31, D12 0,528** 3,109 p= 0,005
 

p < 0.05 Rechaza H0 

D31, D22  0,545** 3,250 p= 0,003
 

p < 0.05 Rechaza H0 

D31, D32 0,641** 4,176 p= 0,000 p < 0.05 Rechaza H0 

D41, D12 0,638** 4,143 p= 0,000 p < 0.05 Rechaza H0 

D41, D22 0,651** 4,288 p= 0,000 p < 0.05 Rechaza H0 

D41, D32 0,314 1,653 p= 0,111 p > 0.05 Acepta H0 

D51, D12 0,500** 0,887 p= 0,008 p < 0.05 Rechaza H0 

D51, D22 0,660** 4,392 p= 0,000 p < 0.05 Rechaza H0 

D51, D32 0,510** 2,964 p= 0,007 p < 0.05 Rechaza H0 

D61, D12 0,469* 2,655 p= 0,014 p < 0.05 Rechaza H0 

D61, D22 0,679** 4,624 p= 0,000 p < 0.05 Rechaza H0 

D61, D32 0,555** 3,336 p= 0,003
 

p < 0.05 Rechaza H0 

Fuente: Tabla estadística y valores calculados por el investigador.  
              (**). Altamente significativa. (*). Significativa 

    D11: Actividad dáctilo pintura 
    D21: Actividad dibujo 
    D31: Actividad pintura 
    D41: Actividad modelado 
    D51: Actividad recorte y pegado 

D61: Coordinación construcción. 
D12: Coordinación viso-manual 
D22: Coordinación facial 
D32: Coordinación gestual 

 

La Tabla 10 presenta, que existe una correlación significativa y altamente significativa entre 

las dimensiones dáctilo pintura con la coordinación viso-manual (rho=0,398*), facial 

(rho=0,651**) y gestual (rho=0,538**); en cambio, la dimensión dibujo sólo se correlaciona 

con la coordinación viso-manual (rho=0,386*) y facial (rho=0,548**); la dimensión pintura, 

se correlaciona altamente significativa con la coordinación viso-manual (rho=0,528**), 

facial (rho=0,545**) y gestual (rho=0,641**); la dimensión modelado se correlaciona sólo 

con la coordinación viso-manual (rho=0,638**) y facial (rho=0,651**); la dimensión recorte 

y pegado se correlaciona altamente significativa con las tres coordinaciones viso-manual 

(rho=500**), facial (rho=660**) y gestual (rho=510**) y la dimensión construcción también 

se correlaciona con las tres coordinaciones viso-manual (rho=469*), facial (rho=0,679**) y 

gestual (rho=0,555**). 
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Los resultados hallados tienen concordancia con la tesis de Adrianzén (2018) al encontarr 

una relación alta entre el manejo de las técnicas grafoplásticas con la coordinación viso 

amnual (r=0,840) y con la coordinación viso motriz (r=0,747), siendo ambas altamente 

significativas, es decir, el p valor 0,000 estuvo por debajo del uno por ciento. Explicándose 

que el no manejo adecuado de las técnicas, no se ha tenido resultados favorables de 

desarrollo de las coordinaciones viso manual y viso motriz. 

En nuestra investigación se observa cómo cada una de las dimensiones tienen una 

correlación positiva entre el manejo de juegos didácticos, con las dimensiones de la 

motricidad fina; que, en ambas, se obtuvieron altos porcentajes en inicio.  

 

Objetivo general. Determinar la relación que existe entre los juegos didácticos y la 

motricidad fina, en los niños de 4 años en la Institución Educativa N°314 de Rioja, 2021. 

 

Tabla 11 

Tabla de doble entrada entre el dominio de juegos didáctivos y el desarrollo de la motricidad fina 

Dominio de los juegos 
didácticos 

Desarrollo de la motricidad fina 

En inicio En proceso Total  

fi % fi % fi % 

En inicio 19 70,4 4 14,8 23 85,2 

En proceso  - - 4 14,8 4 14,8 

Total  19 70,4 8 29,6 27 100,0 

Coeficiente de correlación 

r = 0,664 

Coeficiente de determinación 

r2 = 0,441 

Fuente: Aplicación de fichas de observación, noviembre-2022. 

 

En la Tabla 11 muestra que, el 85,2 por ciento de estudiantes se encuentran en inicio en 

cuanto al dominio de los juegos didácticos (dáctilo pintura, dibujo, pintura, modelado, 

recorte y pegado y construcción) y el 14,8% está en proceso; asimismo, la motricidad fina 

obtuvo un calificativo en inicio (70,4%) y el 29,6% restante en proceso. Si cruzamos la 

información, observamos que, el 70,4% de estudiantes de cuatro años presentan un nivel 

de dominio de juegos didácticos y desarrollo de la mortricidad fina en inicio. Obteniendo 

una correlación positiva moderada (rho=0,664), siendo explicada por el 44,1%, el cual se 

evidencia en la Figura 1. 

Los resultados tienen concordancia con el estudio de Álvarez (2021) al concluir que 

disponer de múltiples juegos y actividades lúdicas para utilizarlo como herramienta 
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didáctica, ayuda a desarrollar la coordinación motriz fina; con la investigación de Giler 

(2019) al manifestar que existen logros en el desarrollo motriz fino, logrando destrezas 

mediante metodologías activas. 

 

 

Figura 1 
Dominio de juegos didácticos versus motricidad fina 
 
Fuente: SPSS. 

 

Notamos que, cuando el niño participa en diversos juegos didácticos, tiene mayor destreza 

en la motricidad fina, y su tendencia de obtener mayores puntuaciones en el domino de 

juegos didácticos, le hace corresponden altos puntajes en motricidad fina. Lo que ocurre 

en el estudio, es que, tanto el dominio de juegos didácticos como la motricidad fina, están 

en inicio, es decir, necesitan docentes dotados de expertiz en cuanto al manejo de juegos 

didácticos, que impulse a los niños de cuatro años al desarrollo de la coordinación viso-

manual, facial y gestual.  

 

Prueba de Hipótesis 

H0: No existe relación significativa entre los Juegos didácticos y motricidad fina en los niños 

de 4 años en la Institución Educativa N° 314 de Rioja, 2021. 

H1: Existe relación significativa entre los Juegos didácticos y motricidad fina en los niños 

de 4 años en la Institución Educativa N° 314 de Rioja, 2021. 
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Tabla 12 

Prueba de normalidad 

Medición  Estadístico  

Grados 

de 

libertad 

p-valor Decisión 

V1 0,777 27  0,000 
Rechaza H0 

V2 0,765 27 0,000 

Fuente: Uso de SPSS. 

 

En la Tabla 12, el resultado de la pueba de normalidad mediante el estadístico Shapiro-

Wilk, obteniéndose un p-valor interior al 5%. Esto indica que se acepta que los puntaes 

obtenidos producto de la aplicación de las fichas de observación no tienen una distribución 

normal; lo que hace elegir un estadístico no paramétrico para la comprobación de la 

Hipótesis, para este caso se eligió el Coeficiente de Correlación por Rangos de Spearman. 

 

Tabla 13 

Comprobación de la Hipótesis 

Diseño 
Coeficiente de 

Correlación 

t calculado 

t cal=2,059 
p-valor 

p-valor, 

α=0.05 
Decisión 

V1, V2 0,664** 4,441 p= 0,000 p < 0.05 Rechaza H0 

Fuente: SPSS 

 

En la Tabla 13 vemos que el p-valor obtenido producto del cáculo del Coeficiente de 

Correlación por Rangos de Spearman (rho=0,664) es inferior al 5%, decidiendo rechar H0 

y aceptar que al 95% de confianza, existe entre los juegos didácticos y la motricidad fina 

una relación significativa en niños de 4 años en la Institución Educativa N° 314 de 

Rupacucha de Rioja, 2021. 

Estos resultados están en concordancia con la investigación de Quilla at al. (2019) al 

concluir que el mal uso de los materiales didácticos hace que los niños obtengan un 

desarrollo de la motricidad fina en inicio, encontrando una relación significativa entre 

ambas variables evidenciado un p-valor por debajo del cinco por ciento y determinando 

una correlación positiva alta (rho=0,704); así también concuerda de manera positiva con 

la tesis de Castillo (2022), al encontrar altos porcentajes tanto en los juegos didácticos 

como en la psicomotricidad fina, correlacionando de manera significativa (r=0,856), 

(0,001<0,01).  
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CONCLUSIONES 

 

El nivel de dominio de juegos didácticos por los estudiantes de cuatro años en las 

dimensiones dáctilo pintura, dibujo, pintura, modelado, recorte-pegado y construcción, 

están en inicio, con porcentajes por encima del 85%, ocurriendo de 19 a 25 niños. 

El nivel de motricidad fina desarrollada por los estudiantes de cuatro años en las 

dimensiones coordinación viso-manual, facial y gestual está en inicio con porcentajes por 

encima del 70%, ocurriendo de 23 a 25 niños. 

Se encuentra una correlación positiva moderada entre las dimensiones de juegos 

didácticos con las dimensiones de motricidad fina, con rho por encima del 0,386 y por 

debajo del 0,679. 

Con el 95% de confianza, existe relación significativa entre los juegos didácticos y la 

motricidad fina en los niños de 4 años en la Institución Educativa N° 314 de Rioja, 2021. 
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RECOMENDACIONES 

 

A los investigadores en educación, proponer estrategias para la mejora del dominio de los 

juegos didácticos en estudiantes de cuatro años. 

 

A los investigadores en educación, proponer actividades didácticas manuales para el 

fortalecimiento de la motricidad fina en estudiantes de cuatro años. 

 

A los investigadores en educación, realicen el cruce de todas las dimensiones de variables 

estudiadas, de manera que profundicen en las relaciones encontradas.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Constancia de aplicación 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 

Título: Juegos didácticos y motricidad fina en los niños de 4 años en la Institución Educativa N° 314 de Rioja, 2021 

Formulacion del 
problema  

Objetivos Variables de estudio 
 

Métodos 

 
 
 

¿Cuál es la relación 
entre los juegos 
didácticos y motricidad 
fina en los niños de 4 
años en la Institución 
Educativa N° 314 de 
Rioja, 2021? 

Objetivo general: 
Determinar la relación que existe entre los 
juegos didácticos y la motricidad fina en los 
niños de 4 años en la Institución Educativa N° 
314 de Rioja, 2021. 
 
Objetivos específicos: 
- Evaluar el dominio de los juegos 

didácticos en las dimensiones dáctilo 

pintura, dibujo, pintura, modelado, recorte 

y pegado, construcción, en los niños de 4 

años en la Institución Educativa N° 314 

de Rioja, 2021. 

- Evaluar el nivel de desarrollo de la 

motricidad fina en las dimensiones de 

coordinación viso-manual, facial y gestual, 

en los niños de 4 años en la Institución 

Educativa N° 314 de Rioja, 2021. 

- Establecer la relación entre las 

dimensiones de los juegos didácticos, con 

las dimensiones de la motricidad fina. 

 

Hipótesis:  

Hi:   Existe relación significativa entre los 
juegos didácticos y motricidad fina en los 
niños de 4 años en la Institución Educativa N° 
314 de Rioja, 2021. 
Ho:   No existe relación significativa entre los 
juegos didácticos y motricidad fina en los 
niños de 4 años en la Institución Educativa N° 
314 de Rioja, 2021. 

Variable 1: 
Juegos didácticos 
 
Definición conceptual: 
Son actividades lúdicas que favorecen el desarrollo 
integral, influyen en el desarrollo cognitivo, lenguaje 
y la motricidad (Choez, 2017). 
Definición Operacional: 
Los juegos didácticos se expresarán en nivel de 
realización inicio, proceso, logro en base a los 
indicadores de las dimensiones: dáctilo pintura, 
dibujo, pintura, modelado, recorte y pegado, 
construcción. Para tal efecto se elaborará un 
instrumento Ficha de Observación, el cual será 
validado por expertos antes de ser aplicado. 
 
Variable 2:  
Motricidad fina 
 
Definición Conceptual 
Son habilidades que permiten realizar actividades 
que requieren de una gran precisión y un alto nivel 
de coordinación corporal.  Son habilidades que 
requieren precisión, un grado elevado de 
coordinación de diferentes partes del cuerpo, de 
grupos musculares, bajo la dirección del cerebro 
humano (Mesonero, 1994). 
Definición Operacional 
El desarrollo de la motricidad fina se expresará en 
nivel de inicio, proceso y logro en base a los 
indicadores de las dimensiones:  Coordinación 
viso-manual, coordinación facial, coordinación 
gestual. Para tal efecto se elaborará un instrumento 
Ficha de Observación, el cual será validado por 
expertos antes de ser aplicado. 

Diseño de investigación 
 
 
 
 
 
 
 

Donde:  
M = Muestra de estudiantes de 4 años de la institución educativa inicial N° 314, 
Rioja. 
O1 = Variable 1: Juegos didácticos. 
O2 = Variable 2: Motricidad fina. 

        r   = Relación de las variables de estudio 

 
Población:  La población de estudio estará constituida por 27 niños y 
niñas de 4 años, que estudian en la I.E.I. N° 314, Rioja. 
Muestra:  Muestra poblacional 
Técnicas: Observación y recojo de información de datos de documentos. 
Instrumentos:  Ficha de Observación y Ficha de recojo de datos. 
Análisis de datos: 
a. Hipótesis Estadística: 

Si el valor de “p” es menor que el 5% (p<0.05) entonces se acepta 
H1. 
Si el valor de “p” es mayor que el 5% (p>0.05) entonces se acepta 
H0. 

b. Se establecerá un nivel de confianza para la investigación del 95%, es 

decir un error estadístico del 5% (). 
c. La hipótesis será contrastada mediante el estadístico de prueba 

correspondiente a la distribución t – Student y para la utilización de 
este estadístico se calculará el coeficiente de correlación de Pearson. 

d. Se analizará el coeficiente de correlación pertinente. 
e. Se utilizará las medidas de tendencia central y de estabilidad. 
f. Los datos serán presentados en tablas y figuras estadísticas 

construidas según estándares establecidos para la investigación. 
g. El procesamiento de los datos se realizará en forma electrónica 

mediante el Software SPSS v26. 

                               O1  

  

                                

  

 

r 
M 

O2 
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Anexo 3.  Operacionalización de variables 

Variable 1. Juegos didácticos 

Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

Dáctilo 
pintura 

- Pintar en cualquier superficie utilizando las manos y 
dedos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal: 
 

A: Logrado 
 
B: En 
proceso 
 
C: En inicio 

- Pintar en cualquier superficie con mano abierta y 
cerrada. 

- Pintar en cualquier superficie utilizando puños y 
nudillos. 

- Pintar en cualquier superficie utilizando las uñas. 
- Pintar en cualquier superficie con los costados de las 

manos. 
- Pintar en cualquier superficie con el dorso y el anverso 

de la mano. 
- Pintar en cualquier superficie con los codos y 

antebrazos. 

 
Dibujo 

- Dibujos con significado concreto del mundo que les 
rodea (animales, árboles, flores, casas, transportes, 
etc.) 

- Dibujos con mayores detalles incorporados. 

- Ubicación de los objetos en el espacio pictórico. 
- Uso de diferentes superficies: papel, lienzo, u otro. 

Pintura - Pintar con crayones figuras sencillas y luego más 
complejas. 

- Pintar utilizando plantillas. 

- Pintar con pinceles gruesos sobre superficies amplias. 
- Pintar con pinceles delgados sobre superficies 

reducidas. 

- Pintar haciendo movimientos circulares. 
- Pintar con rodillo siguiendo la dirección (vertical, 

horizontal). 
- Pintar con crayones en una sola dirección. 
- Pintar con hisopos, tizas mojadas, lanas, etc. 

Modelado - Dominio de la mano (dedos, yemas, palma) 
- Disociación de ambas manos (una como instrumento y 

otra como soporte). 
- Autonomía de los dedos. 
- Separación digital. 
- Coordinación general de manos y dedos. 

Recorte y 
pegado 

- Recorta líneas verticales, horizontales. 
- Recorta figuras geométricas. 
- Recorta líneas en zigzag. 
- Recorta líneas onduladas. 
- Pega figuras grandes en espacios grandes. 
- Pega figuras pequeñas en espacios pequeños. 
- Pega diferentes tipos de materiales pequeños. 
- Arma figuras complejas pegando partes pequeñas. 

Construcción - Realiza construcciones con volumen: grande, pequeño, 
alto bajo, corto largo. 

- Realiza construcciones de formas geométricas. 
- Realiza construcciones teniendo en cuenta la simetría. 
- Realiza construcciones teniendo en cuenta el equilibrio 

y la resistencia. 
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Variable 2. Motricidad fina 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones Indicadores 
Escala de 

medición 

Coordinación 

viso-manual 

- Distingue objetos de diferentes tamaños 
cuando realiza actividades gráficas plásticas. 

Ordinal: 

A: Logrado 

B: En proceso 

C: En inicio 

- Distingue varias formas durante las actividades 
de pintura, modelado, dibujo. 

- Distingue diferentes colores cuando pinta, 
modela, dibuja. 

- Dominio y presión de los dedos al realizar el 
modelado de figuras. 

- Flexibilidad de dedos y muñecas al sujetar y 
manipular los elementos de las actividades 
gráfico plásticas. 

- Demuestra autonomía de sus manos respecto a 
los brazos, en actividades gráfico plásticas. 

- Aprehensión de la mano dominante 
(derecha/izquierda) al manejar los materiales 
que utilizan en las actividades gráfico plásticas. 

- Prensión de la mano dominante 
(derecha/izquierda) al manejar los materiales 
que utilizan en las actividades gráfico plásticas. 

- Precisión de la mano dominante 
(derecha/izquierda) al manejar los materiales 
que utilizan en las actividades gráfico plásticas. 

Coordinación 

facial 

- Abultar cara y soplar. 

- Sacar la lengua, moverla en diferentes 
direcciones. 

- Vibrar los labios, trompetilla. 
- Cerrar y abrir los ojos. 
- Mirar en diferentes direcciones. 
- Parpadear. 
- Hacer muecas. 
- Expresar emociones: enojo, sorpresa, alegría, 
preocupación. 

Coordinación 

gestual 

- Imita gestos de personajes vistos 
anteriormente. 

- Expresa sus ideas acompañado de movimiento 
de sus extremidades superiores. 

- Realiza mímica gestual con títeres. 
- Realiza mímica gestual en representaciones de 
teatro, musical, juegos cooperativos. 
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Anexo 4. Validez de instrumentos de medición 

Experto 1 
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Experto 2 
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Experto 3 
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Anexo 5. Confiabilidad de los instrumentos de medición 

Variable 1. Juegos didácticos 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.923 36 

 

Estadísticas de total de elemento 

 Ítems  

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

P1_D1_V1 44.22 62.487 0.754 0.917 

P2_D1_V1 44.30 66.140 0.423 0.922 

P3_D1_V1 44.19 64.003 0.656 0.919 

P4_D1_V1 44.37 65.934 0.516 0.921 

P5_D1_V1 44.11 66.333 0.342 0.923 

P6_D1_V1 44.26 66.661 0.333 0.923 

P7_D1_V1 44.30 66.370 0.390 0.922 

P8_D2_V1 44.15 69.593 0.352 0.928 

P9_D2_V1 44.26 65.276 0.521 0.920 

P10_D2_V1 44.22 64.949 0.546 0.920 

P11_D2_V1 44.44 68.256 0.399 0.923 

P12_D3_V1 44.30 65.293 0.543 0.920 

P13_D3_V1 44.30 64.755 0.620 0.919 

P14_D3_V1 44.30 66.140 0.423 0.922 

P15_D3_V1 44.33 63.385 0.867 0.917 

P16_D3_V1 44.26 63.584 0.756 0.917 

P17_D3_V1 44.33 69.308 0.311 0.926 

P18_D3_V1 44.33 64.923 0.631 0.919 

P19_D3_V1 44.30 67.524 0.330 0.924 

P20_D4_V1 44.19 65.618 0.445 0.921 

P21_D4_V1 44.19 66.541 0.327 0.923 

P22_D4_V1 44.37 64.473 0.752 0.918 

P23_D4_V1 44.37 65.242 0.627 0.919 

P24_D4_V1 44.37 65.396 0.603 0.920 

P25_D5_V1 44.30 65.447 0.521 0.920 

P26_D5_V1 44.22 66.949 0.384 0.923 

P27_D5_V1 44.22 64.641 0.588 0.920 

P28_D5_V1 44.30 66.755 0.337 0.923 

P29_D5_V1 44.30 64.678 0.631 0.919 

P30_D5_V1 44.48 66.644 0.619 0.920 

P31_D5_V1 44.41 65.789 0.594 0.920 
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P32_D5_V1 44.22 66.256 0.374 0.922 

P33_D6_V1 44.33 67.154 0.399 0.923 

P34_D6_V1 44.37 66.242 0.467 0.921 

P35_D6_V1 44.26 64.584 0.616 0.919 

P36_D6_V1 44.30 63.755 0.765 0.917 

 

Se observa el valor de la confiabilidad obtenida por el coeficiente de correlación Alfa de 

Cronbach r=0,923, la cual comparándola con la tabla de valoración es excelente. En tal 

sentido, el instrumento “ficha de observación juegos didácticos” está apto para ser aplicado 

a las unidades experimentales. 

  

 

 

Variable 2. Motricidad fina 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.867 21 

 

Estadísticas de total de elemento 

 Ítems  
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 
elementos 
corregida 

Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 

P1_D1_V2 26.30 33.678 0.307 0.868 

P2_D1_V2 26.15 31.285 0.609 0.856 

P3_D1_V2 26.19 32.541 0.347 0.870 

P4_D1_V2 26.26 32.353 0.449 0.861 

P5_D1_V2 26.30 33.601 0.322 0.868 

P6_D1_V2 26.44 33.795 0.382 0.866 

P7_D1_V2 26.19 32.926 0.325 0.870 

P8_D1_V2 26.07 32.917 0.303 0.866 

P9_D1_V2 26.11 33.872 0.311 0.873 

P10_D2_V2 25.85 27.131 0.780 0.845 

P11_D2_V2 26.00 26.000 0.897 0.838 

P12_D2_V2 26.37 32.550 0.496 0.860 

P13_D2_V2 26.04 26.575 0.874 0.839 

P14_D2_V2 26.30 32.370 0.468 0.861 

P15_D2_V2 26.37 31.704 0.693 0.855 

P16_D2_V2 26.33 31.769 0.628 0.856 

P17_D2_V2 26.48 33.798 0.348 0.865 



61 
 

P18_D3_V2 26.15 33.977 0.323 0.871 

P19_D3_V2 26.44 32.872 0.538 0.860 

P20_D3_V2 26.37 32.319 0.549 0.859 

P21_D3_V2 26.41 32.097 0.663 0.857 

 

Se observa el valor de la confiabilidad obtenida por el coeficiente de correlación Alfa de 

Cronbach r=0,867, la cual comparándola con la tabla de valoración es bueno. En tal 

sentido, el instrumento “ficha de observación motricidad fina” está apto para ser aplicado a 

las unidades experimentales. 
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Anexo 6. Instrumentos de medición 

Ficha de observación para medir los juegos didácticos en niños de 4 años 

Instrucciones: 
La investigadora docente, observará a cada niño o niña, durante el desarrollo de las sesiones y en 
las actividades realizadas en casa, y completará la siguiente ficha, de acuerdo a la siguiente 
escala. 
 
A (3) = Logrado  B (2) = En proceso      C (1) = En inicio      
 

Ítems 
  

Nivel de logro 

A 
(3) 

B 
(2) 

C 
(1) 

Dimensión Dáctilo pintura    

1. El niño o niña pinta en cualquier superficie utilizando las manos y dedos.    

2. El niño o niña pinta en cualquier superficie con mano abierta y cerrada.    

3. El niño o niña pinta en cualquier superficie utilizando puños y nudillos.    

4. El niño o niña pinta en cualquier superficie utilizando las uñas.    

5. El niño o niña pinta en cualquier superficie con los costados de las manos.    

6. El niño o niña pintar en cualquier superficie con el dorso y el anverso de la 
mano. 

   

7. El niño o niña pinta en cualquier superficie con los codos y antebrazos.    

Dimensión Dibujo    

8. El niño o niña realiza dibujos con significado concreto del mundo que les 
rodea (animales, árboles, flores, casas, transportes, etc.) 

   

9. El niño o niña realiza dibujos con mayores detalles incorporados.    

10. El niño o niña ubica objetos en el espacio pictórico.    

11. El niño o niña hace uso de diferentes superficies: papel, lienzo, u otro.    

Dimensión Pintura    

12. El niño o niña pinta con crayones figuras sencillas y luego más complejas.    

13. El niño o niña pinta utilizando plantillas.    

14. El niño o niña pinta con pinceles gruesos sobre superficies amplias.    

15. El niño o niña pinta con pinceles delgados sobre superficies reducidas.    

16. El niño o niña pinta haciendo movimientos circulares.    

17. El niño o niña pinta con rodillo siguiendo la dirección (vertical, horizontal).    

18. El niño o niña pinta con crayones en una sola dirección.    

19. El niño o niña pinta con hisopos, tizas mojadas, lanas, etc.    

Dimensión Modelado    

20. El niño o niña presenta dominio de la mano (dedos, yemas, palma).    

21. El niño o niña presenta disociación de ambas manos (una como 
instrumento y otra como soporte). 

   

22. El niño o niña tiene autonomía de los dedos.    

23. El niño o niña presenta separación digital.    

24. El niño o niña presenta coordinación general de manos y dedos.    

Dimensión Recorte y pegado    

25. El niño o niña recorta líneas verticales, horizontales.    

26. El niño o niña recorta figuras geométricas.    

27. El niño o niña recorta líneas en zigzag.    

28. El niño o niña recorta líneas onduladas.    

29. El niño o niña pega figuras grandes en espacios grandes.    

30. El niño o niña pega figuras pequeñas en espacios pequeños.    

31. El niño o niña pega diferentes tipos de materiales pequeños.    

32. El niño o niña arma figuras complejas pegando partes pequeñas.    

Dimensión Construcción    

33. El niño o niña realiza construcciones con volumen: grande, pequeño, alto 
bajo, corto largo. 

   

34. El niño o niña realiza construcciones de formas geométricas.    

35. El niño o niña realiza construcciones teniendo en cuenta la simetría.    

36. El niño o niña realiza construcciones teniendo en cuenta el equilibrio y la 
resistencia. 
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Ficha para registrar el desarrollo de la motricidad fina en niños de 4 años 

Instrucciones: 
La investigadora docente, observará a cada niño o niña, durante el desarrollo de las sesiones y en 
las actividades realizadas en casa, y completará la siguiente ficha, de acuerdo a la siguiente 
escala. 

A (3) = Logrado  B (2) = En proceso      C (1) = En inicio      

Ítems 
  

Nivel de logro 

A 
(3) 

B 
(2) 

C 
(1) 

Dimensión: Coordinación viso-manual    

1. El niño o niña distingue objetos de diferentes tamaños cuando realiza actividades 
gráficas plásticas. 

   

2. El niño o niña distingue varias formas durante las actividades de pintura, 
modelado, dibujo. 

   

3. El niño o niña distingue diferentes colores cuando pinta, modela, dibuja.    

4. El niño o niña presenta dominio y presión de los dedos al realizar el modelado de 
figuras. 

   

5. El niño o niña presenta flexibilidad de dedos y muñecas al sujetar y manipular los 
elementos de las actividades gráfico plásticas. 

   

6. El niño o niña demuestra autonomía de sus manos respecto a los brazos, en 
actividades gráfico plásticas. 

   

7. El niño o niña presenta aprehensión de la mano dominante (derecha/izquierda) al 
manejar los materiales que utilizan en las actividades gráfico plásticas. 

   

8. El niño o niña presenta precisión de la mano dominante (derecha/izquierda) al 
manejar los materiales que utilizan en las actividades gráfico plásticas. 

   

9. El niño o niña presenta precisión de la mano dominante (derecha/izquierda) al 
manejar los materiales que utilizan en las actividades gráfico plásticas. 

   

Dimensión: Coordinación facial    

10. El niño o niña tiene la capacidad de abultar cara y soplar.    

11. El niño o niña tiene la capacidad de sacar la lengua, moverla en diferentes 
direcciones. 

   

12. El niño o niña tiene la capacidad de vibrar los labios, trompetilla.    

13. El niño o niña tiene la capacidad de cerrar y abrir los ojos.    

14. El niño o niña tiene la capacidad de mirar en diferentes direcciones.    

15. El niño o niña tiene la capacidad de parpadear.    

16. El niño o niña tiene la capacidad de hacer muecas.    

17. El niño o niña tiene la capacidad de expresar emociones: enojo, sorpresa, 
alegría, preocupación. 

   

Dimensión: Coordinación gestual    

18. El niño o niña imita gestos de personajes vistos anteriormente.    

19. El niño o niña expresa sus ideas acompañado de movimiento de sus 
extremidades superiores. 

   

20. El niño o niña realiza mímica gestual con títeres.    

21. El niño o niña realiza mímica gestual en representaciones de teatro, musical, 
juegos cooperativos. 
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Anexo 7. Base de datos 

Niños D11 D21 D31 D41 D51 D61 V12 D12 D22 D32 V2 

1 12 6 14 8 14 7 61 15 16 7 38 

2 8 4 9 6 8 5 40 10 8 4 22 

3 7 5 8 5 10 4 39 11 8 4 23 

4 7 6 8 5 8 4 38 13 8 4 25 

5 13 7 15 9 15 7 66 18 14 8 40 

6 8 5 10 5 9 4 41 11 8 4 23 

7 13 6 14 9 13 7 62 14 16 6 36 

8 14 7 12 10 12 7 62 12 19 5 36 

9 10 6 10 6 11 5 48 11 19 5 35 

10 10 6 11 8 11 6 52 15 16 4 35 

11 8 4 10 6 8 5 41 12 8 6 26 

12 9 5 9 5 10 4 42 11 8 5 24 

13 8 6 10 5 10 5 44 10 9 5 24 

14 7 5 8 6 9 4 39 11 9 4 24 

15 7 5 10 5 9 5 41 10 8 4 22 

16 8 4 10 5 8 4 39 10 8 5 23 

17 9 4 8 5 8 5 39 9 9 4 22 

18 9 5 12 7 12 6 51 15 15 5 35 

19 10 5 14 6 11 6 52 14 14 7 35 

20 11 5 8 5 11 4 44 10 8 5 23 

21 10 4 8 6 9 4 41 11 10 4 25 

22 9 4 9 7 10 5 44 11 9 4 24 

23 9 4 9 7 10 4 43 13 8 4 25 

24 7 7 8 7 9 4 42 11 9 4 24 

25 9 4 8 7 8 5 41 12 8 5 25 

26 7 5 9 5 9 4 39 12 8 5 25 

27 8 5 9 5 8 4 39 12 9 4 25 
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Anexo 8. Iconografía 

  

Pintura: Los niños y la niña pinta con pinceles 
delgados sobre superficies reducidas realizando 
Destrezas con las manos y los dedos. 

Juego de construcción: Los niños y niña 
realizan construcciones con volumen: grande 
pequeño, alto bajo, corto largo donde 
empiezan a descubrir y diferenciar entre 
color. Tamaño etc. 

 

  

Los niños y niñas presentan coordinación 
general de manos y dedos, los infantes 
juntamente con la maestra clasifican los 
materiales didácticos de forma tamaño y 
color. 

Los niños y niñas expresan sus ideas 
acompañado de movimientos de sus 
extremidades superiores, realizando 
movimientos de acuerdo al ritmo del sonido, 
hacer sonar los instrumentos y poner en 
marcha los movimientos. 
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Los niños presentan coordinación general de 
manos dedos y todo el cuerpo, cuando están 
jugando con los globos están trabajando todo 
dos los bloques de control y conciencia 
corporal, lateralidad relajación. 

Aquí el niño y la niña demuestra autonomía de 
sus manos respecto a los trazos, en 
actividades grafico plástico.  

 

  

Coordinación viso-manual, dibujo y pintura 
el niño y niña distingue varias formas de las 
actividades de pintura, modelado, 
estimulando la imaginación comunicación y 
creatividad. 

Coordinación viso-manual 
El niño y niña distingue diferentes colores cuando 
pinta, modela y dibuja, fortaleciendo la capacidad 
de concentración. 
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