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𝑐 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Relación entre la psicomotricidad y las 

habilidades sociales en niños y niñas de 05 años de la I.E.I. N° 381 Atunloma Cañaris”, tuvo 

como problema investigar ¿Cuál es la relación entre el desarrollo de la psicomotricidad y las 

habilidades sociales de los niños y niñas de 05 años de la I.E.I. N° 381 Atunloma – Cañaris?, 

ante ello se planteó la siguiente hipótesis: Existe relación entre el desarrollo de la 

psicomotricidad y las habilidades sociales en los niños y niñas de 05 años de la I.E.I. N° 381 

Atunloma – Cañaris. Para resolver el problema y contrastar la hipótesis el objetivo general 

fue: Determinar la relación entre el desarrollo de la psicomotricidad y las habilidades 

sociales de los niños y niñas de 05 años de la I.E.I. N° 381 Atunloma – Cañaris. Respecto al 

aspecto metodológico, la investigación es de tipo básica, descriptiva correlacional para el 

procesamiento de datos se empleó el método cuantitativo, se recogió información de una 

muestra censal de 10 niños y niñas de la I.E.I. N° 381, Atunloma – Cañaris, se empleó dos 

fichas de observación para el desarrollo de la psicomotricidad una ficha con 30 ítems 

considerando 3 dimensiones y una ficha de 14 ítems para observar el desarrollo de las 

habilidades sociales considerando 4 dimensiones. Los resultados de la investigación llevaron 

a la conclusión que existe relación significativa entre la psicomotricidad y las habilidades 

sociales en los niños y niñas de 05 años de la I.E.I N° 381 de Atunloma – Cañaris, 

corroborada con la prueba chi cuadrada calculada superior al valor estándar en la tabla (2 

= 12,178 > 2 = 9,488) y el valor del coeficiente de contingencia (C = 0,741). 

 

 
Palabras clave 

 

Psicomotricidad, habilidades sociales, motricidad fina, motricidad gruesa, esquema corporal 
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𝑐 

 

ABSTRACT 

 
The present research work entitled "Relation between psychomotricity and social skills in 

children aged 05 years of the I.E.I. N° 381 Atunloma Cañaris; ¿What is the relationship 

between the development of psychomotricity and the social skills of the 05-year-old boys 

and girls of the I.E.I. N° 381 Atunloma - Cañaris? , the following hypothesis was raised: 

There is a relationship between the development of psychomotricity and social skills in 

children aged 05 years of the I.E.I. N° 381 Atunloma - Cañaris. To solve the problem and to 

contrast the hypothesis the general objective was: To determine the relationship between the 

development of psychomotricity and the social abilities of the children of 05 years of the 

I.E.I. N° 381 Atunloma – Cañaris. Regarding the methodological aspect, the research is of a 

basic type, descriptive correlational for data processing was used the quantitative method, 

information was collected from a census sample of 10 boys and girls of the I.E.I. N° 381, 

Atunloma - Cañaris, used two observation cards for the development of psychomotricity a 

card with 30 items considering 3 dimensions and a card with 14 items to observe the 

development of social skills considering 4 dimensions. The results of the research led to the 

conclusion that there is a significant relationship between psychomotricity and social skills 

in children aged 05 years of the I.E.I N° 381 of Atunloma - Cañaris, corroborated with the 

chi-square test calculated above the standard value in the table (2 = 12,178 > 2 = 9,488) 

and the value of the contingency coefficient (C = 0,741). 

 

 

 

 
Key words 

 

Psychomotricity, social skills, fine motor skills, gross motor skills, body scheme 



 

 

 

 

 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
En un escenario de incertidumbre no previsto social ni científicamente, se ha podido 

evidenciar un sinnúmero de limitaciones en el desempeño humano en todos los aspectos de 

la vida en colectivo, pues hace antes de la pandemia las relaciones y el accionar humano 

ponía en práctica capacidades y habilidades para atender situaciones conocidas y previsibles, 

de allí que frente a la ocurrencia de hechos emergentes a nivel mundial que obligó el 

aislamiento social y confinamiento en casa generó necesidades imprevistas, los efectos y 

consecuencias han sido mucho mayores en hogares con niños y niñas, quienes han sufrido 

retrasos en el desarrollo de la psicomotricidad y habilidades sociales, que antes de la 

educación a distancia ya mostraba dificultades por factores y causas propias de la 

desatención por parte de las familias, crisis en la convivencia de colectivos y limitaciones en 

la atención pedagógica a su desarrollo, en confinamiento la interacción entre niños y niñas 

con sus pares se ha reducido a la interacción en el hogar, en la mayoría de los casos solo con 

adultos (Sánchez, 2020). 

A nivel internacional, en escenario de emergencia sanitaria, todos los países 

adoptaron la necesidad del confinamiento social y una de las acciones más inmediatas fue la 

suspensión de actividades educativas presenciales para en lo posterior implementar la 

educación remota asistida por recursos tecnológicos digitales para la comunicación entre 

escuela, estudiantes y familias. Los niños confinados en casa han limitado su juego e 

interacción con hermanos mayores y padres, sin embargo, lo natural es la interacción entre 

pares, jugar entre pares y desarrollarse con actividades colaborativas y lúdicas con sus pares, 

según Paulina Amozorrutia, especialista en educación infantil (Toribio, 2020), en educación 

preescolar el 80% del aprendizaje es colaborativo entre pares y la escuela brinda los espacios 

para esa forma de socialización, para la generación y contención de emociones que en otros 

escenarios no es posible. La escuela en educación infantil no solo brinda currículo, sino 

brinda otras oportunidades como vínculos y redes sociales reales. Según Palma, (2020), los 

niños, niñas y adolescentes son quienes han sufrido mayores restricciones en el ejercicio de 
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sus derechos vinculados a la educación, primero porque en la mayoría de hogares en el 

mundo no hay condiciones para la educación a distancia, no hay disponibilidad de 

dispositivos tecnológicos e internet; y segundo, limitaciones en el ejercicio de su 

movimiento, el derecho al juego, la libre actividad física entre pares como medio de 

recreación y esparcimiento; no es lo mismo que un niño o niña viva la pandemia en una casa 

rural que en una casa urbana con espacios reducidos. 

Respecto al desarrollo de la psicomotricidad y las habilidades sociales, la comunidad 

científica ha realizado muchos estudios y se han estructurado muchas teorías y en todas ellas 

lo medular es la necesidad del contexto social para el desarrollo del individuo, sin embargo, 

el escenario de confinamiento social como respuesta en el mundo ha limitado la interacción 

humana a los espacios y personas en casa. En el reporte de Sahakian, et al. (2021) los niños 

y niñas son aprendices sociales que en interacción con sus pares sobreponen el entusiasmo 

al estrés, en ese escenario de interacción desarrollan sus habilidades de compartir, colaborar, 

resolver conflictos y ser empáticos de forma rápida; en esa interacción está de por medio el 

desarrollo de la motricidad, insoslayable. En coyuntura de confinamiento social las 

oportunidades de interacción fueron pausadas y a la fecha aún no se recuperan, las 

posibilidades de desarrollo de las habilidades sociales y psicomotrices han sido reducidas al 

espacio del hogar y a la interacción con la familia. El juego es el principal medio de 

interacción entre niños entre pares, si no lo hacen, es probable que se vean afectados en el 

aprender a empatizar, manejar sus emociones, desarrollar su motricidad y lenguaje. Estudios 

iniciales sobre la problemática advierten la probabilidad de que los efectos a largo plazo de 

la ausencia o retrazo de la interacción entre pares será más vulnerable en los niños y niñas. 

En el Perú, el Estado y los diferentes niveles de gobierno frente al escenario de 

emergencia sanitaria adoptaron medidas aplicadas en otros países, en efecto en el campo 

educativo, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se vieron alejados de sus instituciones de 

educación, teniendo que adaptarse a una nueva forma de desarrollar sus actividades 

educativas y confinados en casa observando enfermar y morir a familiares y gente conocida; 

sin poder disfrutar de los espacios públicos y lo peor sin poder interactuar con sus pares 

acompañados de sus profesores, la pandemia no los enferma físicamente, pero afecta su 

desarrollo en cuanto a sus habilidades, destrezas y capacidades que solo se pueden 

desarrollar en interacción con otros de su edad. Caballero, et al. (2021), en su informe sobre 

Covid y salud mental en niños y niñas afirma que siendo integral el desarrollo de los niños 

y niñas, es fundamental tener en cuenta los estudios sobre efectos de la pandemia en ellos, 
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precisa que en el Perú el 36, 4% de las niñas y niños de 1,5 – 5 años en escenario de 

emergencia sanitaria clasifican como población en riesgo de afectarse en su salud mental, en 

aspectos emocionales, conductuales o atencionales; este situación de hecho repercute en el 

desarrollo de su psicomotricidad y habilidades sociales; pero también debemos preguntarnos 

sobre las acciones que el gobierno y las diferentes instancias responsables de las políticas 

han implementado para mitigar los efectos del confinamiento en el desarrollo de los niños y 

niñas. 

En el contexto andino del distrito de Cañaris, el confinamiento social normado y 

pauteado por el gobierno frente a la pandemia, dada la ruralidad del territorio no solo ha 

tenido efectos en la suspensión del servicio educativo presencial, sus efectos han sido tanto 

o mucho mayores que en las ciudades o ámbitos urbanos, pues para los niños y niñas de las 

zonas andinas y rurales el escenario de la escuela es el único espacio en el que los niños y 

niñas pueden interactuar con sus pares, es el punto de encuentro en el que pueden disfrutar 

el juego como principal medio de socialización y desarrollo; quizá en el hogar rural el 

movimiento es parte de sus vidas cotidianas pero no pueden interactuar con otros niños y 

niñas debido a la ruralidad del contexto y le lejanía entre las viviendas familiares que 

dificultan el acercamiento e interacción colectiva entre ellos. 

La Institución Educativa de Inicial N° 381 se ubica en el caserío de Atunloma, distrito 

de Cañaris, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque; la población es quechua hablante, 

se distribuye en un contexto netamente rural dedicándose a la actividad agrícola de 

autosostenimiento, las posibilidades de conectividad mediante internet son nulas y la única 

forma de darle continuidad real y con resultados a la educación es la presencial, en el 

escenario de pandemia los tiempos de atención educativa y orientaciones a los padres de 

familia se han configurado a la educación semipresencial, en esta modalidad de servicio 

educativo se ha podido observar limitaciones de los niños y niñas en su dominio corporal 

estático y dinámico, dificultades en la coordinación viso manual y comunicación gestual, 

además se hace manifiesto las muestras de timidez a participar en las actividades de 

interacción, seguir instrucciones, preguntar y pedir ayuda, comprender y expresar sus 

sentimientos, compartir y cooperar en los juegos. A todo ello se agrega las limitaciones en 

la preparación y posibilidades de padres y madres a realizar el acompañamiento y 

seguimiento a sus aprendizajes en casa, pues su nivel de formación educativa limita no solo 

la valoración que hace de la educación sino en comprender pautas y orientaciones para 

apoyar a sus hijos en realizar experiencias de aprendizaje en casa. 
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La caracterización y descripción de la realidad problemática expuesta, conduce a 

formular el problema de la siguiente manera: ¿Cuál es la relación entre el desarrollo de la 

psicomotricidad y las habilidades sociales de los niños y niñas de 05 años de la I.E.I. N° 381 

Atunloma – Cañaris?, ante ello se planteó la siguiente hipótesis: Existe relación entre el 

desarrollo de la psicomotricidad y las habilidades sociales en los niños y niñas de 05 años 

de la I.E.I. N° 381 Atunloma – Cañaris. 

Para resolver el problema el objetivo general se planteó de la siguiente manera: 

Determinar la relación entre el desarrollo de la psicomotricidad y las habilidades sociales en 

los niños y niñas de 05 años de la I.E.I. N° 381 Atunloma – Cañaris, para alcanzar el objetivo 

general se formuló objetivos específicos orientadores: (a) Conocer el nivel de desarrollo de 

la psicomotricidad en los niños y niñas de 05 años de la I.E.I. N° 381 Atunloma – Cañaris; 

(b) Conocer el nivel de desarrollo de habilidades sociales en los niños y niñas de 05 años de 

la I.E.I. N° 381 Atunloma – Cañaris; (c) Contrastar la relación entre el desarrollo de la 

psicomotricidad y las habilidades sociales en los niños y niñas de 05 años de la I.E.I. N° 381 

Atunloma – Cañaris. 

Desde el aspecto teórico, la presente investigación se justifica porque contribuye a 

incrementar el cuerpo de conocimientos aportando información a la estructura de sistema de 

principios y teorías respecto a la psicomotricidad y habilidades sociales en los niñas y niñas, 

la necesidad de desarrollarlo en escenarios de interacción entre pares, el dominio de 

estrategias pedagógicas para promover los escenarios y realizar su acompañamiento, y 

evaluar sus avances y logros, desde el punto de vista práctico la investigación se justifica en 

que se beneficia a la comunidad magisterial poniendo a su alcance información de primera 

fuente para comprender la importancia de la psicomotricidad en el desarrollo de los niños y 

niñas y cómo el movimiento entre pares se constituye en medio de interacción que permite 

el desarrollo de habilidades sociales, desde el aspecto metodológico la investigación se 

justifica porque permite validar procedimientos, técnicas e instrumentos de contrastación de 

hipótesis correlacional entre las variables consideradas en la investigación. 

Siguiendo las pautas y normatividad emitida por la universidad la tesis se ha 

estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo 1, se desarrolla el diseño teórico exponiendo una síntesis de las 

investigaciones previas relacionadas y que traza la línea base para efectos del presente 
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estudio, seguido se hace una descripción de las bases teóricas que sustentan y fundamentan 

las variables de investigación y permite la discusión de resultados. 

Capítulo 2, se precisan los métodos y materiales, en ella se describe aspectos 

relacionados a la metodología empleada en el desarrollo de la investigación en cada uno de 

sus procesos, la población y muestra, los instrumentos de recojo de información y las 

técnicas de procesamiento de información. 

Capítulo 3, se exponen los resultados en tablas y gráficos seguido de la discusión, 

siguiendo la ruta de los objetivos se exponen los resultados de diagnóstico de cada una de 

las variables y la contrastación de la hipótesis mediante el estadígrafo correspondiente a 

partir de ello se desarrolla la discusión de los resultados. 

Capítulo 4, se presenta las conclusiones y recomendaciones, en las conclusiones se 

sintetiza los resultados con argumento y sustento científico y en las recomendaciones se 

sugiere aportes para mejorar futuras investigaciones e implementar acciones de atención a 

la problemática descrita. 

Se complementa con las referencias bibliográficas y anexos que organiza evidencias 

de los procesos de investigación y resultados obtenidos. 
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CAPITULO I: DISEÑO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

 
En lo que respecta a los trabajos previos revisados en el contexto internacional 

hacemos referencia a los siguientes: 

Echeverría y Larios, (2019), en su trabajo de investigación titulado “Asociación entre 

el desarrollo motor y el aprendizaje en los niños de 2 a 5 años, de Centros de Desarrollo 

Infantil de Bucaramanga”, se plantearon el objetivo establecer la relación entre el desarrollo 

de la motricidad y el aprendizaje alcanzado por los niños y niñas de la unidad de 

investigación; se recogió información de una muestra de 297 niños el procesamiento y 

análisis de la misma llevó a la conclusión que existe relación entre el nivel de desarrollo 

motor y el aprendizaje en los niños de 5 años; esta conclusión se deriva del análisis 

interpretativo que los retrasos y limitaciones en el desarrollo de la motricidad de los niños, 

puede conducir a dificultades en los niños en lo referente al aprendizaje de habilidades y 

capacidades de relación consigo mismo, con sus pares y adultos, y con el contexto que le 

rodea. 

Brito y Mosquera, (2018), en su investigación titulada “Nivel psicomotriz en 

preescolares de la unidad educativa Kennedy, Cuenca”, el propósito fue determinar el nivel 

de desarrollo de la psicomotricidad en preescolares de la Unidad Educativa Kennedy 

mediante la aplicación de la Escala de Evaluación de la Psicomotricidad en Preescolares; se 

recogió información de una muestra de 100 niños y niñas, el estudio llegó a la conclusión 

que en casi todas las áreas de la psicomotricidad predomina el nivel de desarrollo bueno: en 

locomoción el 89 %, equilibrio 87 %, coordinación de piernas 83 %, coordinación de brazos 

93 %, toma de posición 90 %; con excepción del área esquema corporal en sí mismo en el 

que se evidencia ciertas limitaciones en su nivel de desarrollo. 

En lo que respecta a los trabajos previos revisados en el contexto nacional hacemos 

referencia a los siguientes: 
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Acuña y Robles, (2019), en trabajo de investigación titulado “Enseñanza de la 

psicomotricidad y el desarrollo emocional de los niños de 05 años en las instituciones 

educativas estatales de nivel inicial del distrito de Huari”, se plantearon como objetivo  

establecer la relación entre la psicomotricidad y el nivel de desarrollo emocional de niños de 

05 años en las instituciones educativas de nivel inicial del distrito de Huari. La investigación 

fue de tipo descriptivo correlacional, se aplicó un instrumento de 30 ítems a los docentes con 

la finalidad de conocer su percepción sobre el desarrollo de la psicomotricidad y el desarrollo 

emocional de los niños y niñas. Al término del estudio se llegó a la conclusión de que existe 

una relación positiva media ( r = 0,624) entre la enseñanza de la psicomotricidad y el 

desarrollo emocional de los niños de 5 años de las instituciones educativas de nivel inicial 

del distrito de Huari. 

Leandro, (2018), en su trabajo de investigación titulado “Relación entre la 

psicomotricidad y el aprendizaje significativo en niños de cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial N° 396 María de los Ángeles de Manantay – Pucallpa”, se planteó como 

objetivo: determinar la relación entre la psicomotricidad y el aprendizaje significativo en 

niños de 04 años de la I.E.I. N° 396 “María de los Ángeles” de Manantay, Pucallpa. La 

invetigación fue de tipo descriptivo correlacional, se aplicó una ficha de observación a una 

muestra de 28 niños. El procesamiento de información y su correspondiente análisis llevó a 

la conclusión que existe una relación positiva y significativa (r = 0,702) entre el desarrollo 

de la psicomotricidad y el aprendizaje significativo en los niños de la muestra de 

investigación. 

Chipana y Ordoñez, (2018), en su tesis titulada “Nivel de psicomotricidad de los 

niños y niñas de cinco años de la I.E.I. “Ana Mogas” Quillasu – Oxapampa”, se plantearon 

como objetivo identificar el nivel de psicomotricidad de los niños y niñas de cinco años de 

la institución educativa inicial “Ana Mogas” de Quillazu, Oxapampa. La investigación fue 

de tipo descriptivo con método cuantitativo, a una muestra de 20 niños y niñas de 05 años se 

les aplicó el Test de Desarrollo Psicomotor, del procesamiento de información y análisis 

teniendo como base los antecedentes y bases teóricas, se llegó a la conclusión que los niños 

y niñas de la muestra de investigación tienen un óptimo nivel de desarrollo de su 

psicomotricidad, una adecuada coordinación, precisión y sincronización de sus 

movimientos, todo ello debido a que reciben una adecuada estimulación acorde con su edad. 

Huertas, (2017), en su trabajo de investigación titulado “Habilidades sociales de los 

estudiantes de 4 años de la I.E.I. N° 001 María Concepción Ramos Campos – Piura”, se 
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planteó el objetivo general describir las características de las habilidades sociales en los 

niños y niñas de una muestra de 35 niños, la investigación fue de tipo descriptivo 

cuantitativo, del procesamiento de información se llegó a la conclusión que las habilidades 

sociales de los niños tienen desarrollos en diferentes niveles, en lo que respecta a las 

habilidades sociales relacionadas a la escuela, para hacer amigos y con los sentimientos, se 

encuentran en nivel competente; mientras que en las habilidades sociales alternativas a la 

agresión y las habilidades frente al estrés , se encuentra en un nivel medio. 

 

1.2. Bases teóricas 

 
1.2.1. Psicomotricidad 

 

a) Definición 
 

Como toda categoría social en el desarrollo humano, la psicomotricidad tiene 

múltiples concepciones, sin embargo se puede considerar que básicamente está 

referida el desarrollo integral considerando las dimensiones psicológicas y 

somáticas, comprendida como el desarrollo de la estructura cognitiva a la par 

con la maduración y el desarrollo del cuerpo, para ello la psicomotricidad 

aplicada debe considerar desarrollar las capacidades individuales poniendo en 

práctica estrategias que ejerciten el cuerpo y el desarrollo del pensamiento y 

habilidades cognitivas de tal manera que los niños y niñas sean conscientes de 

sus posibilidades consigo mismo y con el contexto social en el que se 

desenvuelven e interactúan Mascietti, (2012). 

El desarrollo de la psicomotricidad implica considerar varios aspectos 

integrados en la unidad del niño(a), nos referimos a aspectos motrices, socio- 

afectivos, psicológicos e intelectuales, además de ello el potencial del 

movimiento en general para interactuar y comunicarse con otros. Por tanto, la 

escuela como formador integral de niños y niñas debe diseñar experiencias de 

aprendizaje en entornos reales que permitan a partir de sus vivencias corporales 

e interacción de los niños(as) con sus pares desarrollar sus habilidades 

sensorio-motrices, comunicación, percepción y expresión. 

b) Teoría que sustenta la psicomotricidad: Enfoque del desarrollo global- 

sistémico de la motricidad 
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La actividad física en su devenir histórico ha tenido diferentes perspectivas de 

abordaje, en una primera etapa se le conceptuaba como el desarrollo del cuerpo 

y se lo trataba con metodologías de entrenamiento orientado a lograr el 

desarrollo de la fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad del cuerpo para 

poder hacer frente a actividades deportivas de competencia. En épocas 

contemporáneas Castañer y Camerino (2006), después de un análisis y 

cuestionamiento de los enfoques y tratamiento del desarrollo psicomotriz 

desarrollan una teoría que busca explicar de manera integral y articulada al 

desarrollo humano, entonces se plantea el enfoque global sistémico de la 

motricidad, desde esta perspectiva los autores cuando toman el término 

“global” hacen referencia a que cada niño y niña debe ser considerado en su 

desarrollo como un ser integral, para ello se debe tomar como base sus 

múltiples manifestaciones corporales y cognitivos, es decir, sus movimientos, 

expresión corporal en conjunto, a la par con las manifestaciones de sus 

emociones, intereses, sentimientos, deseos y aspiraciones, el desarrollo de la 

corporeidad debe contemplar ese conjunto de evidencias y la selección de 

estrategias pedagógicas debe partir de ello y orientarse hacia su desarrollo. El 

otro término “sistémico”, hace referencia a la necesidad de los niños y niñas de 

estrategias de mirada integral para el desarrollo de su motricidad, pues ella no 

solo sirve para la interacción física con el medio, sino que a través de ella todos 

los individuos interactuamos con el mundo físico y con otras personas, 

comunicándonos, comprendiéndonos, cooperando y colaborando para alcanzar 

propósitos comunes, entonces no se debe tener miradas parciales al desarrollo 

de la motricidad. 

La puesta en práctica del enfoque global sistémico, requiere que los 

docentes tengan en claro algunos conceptos que podrían llevar a la confusión 

en el desarrollo de la práctica pedagógica al momento de implementar 

experiencias de aprendizaje con el propósito de desarrollar competencias en 

relación a la psicomotricidad, no confundir sistémico con sistemática, tampoco 

global con holístico. 

 En el campo de la pedagogía para el desarrollo de la psicomotricidad 

tiene utilidad limitada el enfoque sistemático, pues ella se reduce a 

ordenar objetos, procesos y acciones en base a la clasificación y 
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jerarquización, y muchas veces al uso de simples taxonomías. Por 

ejemplo, en muchos escenarios pedagógicos se ha podido observar a 

docentes que agrupan a los niños y niñas por estatura y edad para 

desarrollar actividades de ejercitación en atención a la dimensión físico 

motriz, esta metodología solo responde a un proceso sistemático que solo 

busca ordenar u organizar, muy por el contrario, el enfoque sistémico 

consiste en tener una mirada más completa y profunda del desarrollo de 

la psicomotricidad integrándolo y articulándolo al proceso de formación 

compleja de las competencias, todo ello partiendo del análisis, síntesis e 

interpretación valorativa del desarrollo humano y cómo cada una de las 

dimensiones se asocia de manera coherente con el resto para el 

desempeño eficiente del individuo. El análisis del desarrollo psicomotor 

nos permite un estudio a detalle de cada dimensión, al mismo tiempo la 

síntesis permite no perder de vista el sentido de conjunto del individuo, 

de tal modo que la toma de decisiones para su atención parta de una 

interpretación integral. 

 El tratamiento holístico del desarrollo de la motricidad se opone a lo 

sistemático, pues mientras que lo sistemático se basa en el ordenamiento 

a partir de criterios específicos, lo holístico refiere a una mirada amplia 

del todo sin mirar las singularidades y particularidades de los elementos 

constitutivos excediéndose en miradas que combinan en exceso, 

corriendo el riesgo a perder de vista a elementos importantes en el 

desarrollo de la motricidad. 

 Al margen de las observaciones y precisiones anteriores, las perspectivas 

delo holístico y sistemático son importantes para atender 

pedagógicamente el desarrollo de la psicomotricidad, pues es importante 

ordenar y sistematizar acciones fundamentalmente en cuanto a la 

planificación de la intervención pedagógica, de igual modo es importante 

la perspectiva holística, pues es una mirada que permite sintetizar los 

resultados del análisis sobre el desarrollo de la psicomotricidad en los 

niños y niñas. 

Para efectos de la presente investigación, el enfoque global sistémico para 

el desarrollo de la psicomotricidad es el más pertinente, pues partiendo de 
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lo sistemático y holístico se desarrolla a planos superiores de atención 

debido a que el desarrollo de la motricidad hoy en día se comprende como 

un elemento fundamental en el desarrollo humano, la práctica pedagógica 

debe considerar el movimiento como dimensión esencial en el desarrollo 

humano, las capacidades y habilidades cognitivas se desarrollan con 

experiencias de interacción de los niños y niñas con el medio, con otros 

niños y adultos, no puede haber motricidad sin el aprendizaje de sus 

posibilidades y potencialidades, el niño corre, salta, se expresa 

corporalmente en su interacción con otros niños los resultados de estas 

interacciones pasan a formar parte de su estructura cognitiva. El aprendizaje 

y desarrollo de la motricidad pasa de lo social a lo personal, estos 

considerandos deben tenerse en cuenta para implementar las estrategias 

pedagógicas orientadas al desarrollo de la psicomotricidad. 

Teniendo presente el enfoque global sistémico debe tenerse claro que el 

propósito del aprendizaje no es entretener a los niños, sino que se debe tener 

presente que el desarrollo del desplazamiento, equilibrio, coordinación y 

esquema corporal, va en simultáneo con el desarrollo de todas las 

dimensiones del niño. Por tanto, la implementación de estrategias 

pedagógicas en las escuelas de educación inicial no debe restringirse al 

desarrollo específico de ciertas habilidades motrices, sino que esa habilidad 

motriz activa y moviliza la integridad del niño. 

Según este enfoque el desarrollo global-sistémico de la motricidad implica 

atender tres dimensiones del desarrollo humano: 

 Desarrollo de la motricidad individual 

 Desarrollo de la capacidad de autogestión 

 Desarrollo de la identidad personal basada en experiencias 

autoadquiridas 

c) Dimensiones de la psicomotricidad 
 

Del análisis de los planteamientos teóricos de diversos autores, para la presente 

investigación, basados en el enfoque global sistémico de la psicomotricidad; se 

considera tres dimensiones: la motricidad gruesa, la motricidad fina y el 

esquema corporal. 
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c.1) La motricidad gruesa 
 

La motricidad gruesa hace referencia a la capacidad corporal que permite hacer 

movimientos con todo el cuerpo, en niños y niñas se evidencia mediante 

acciones como caminar, correr, saltar y escalar, según Estela, (2018), el 

desarrollo de la motricidad gruesa hace referencia al desarrollo de los 

movimientos generales del cuerpo de manera conjunta con la puesta en práctica 

del equilibrio y coordinación para que la persona pueda interactuar con el 

medio. En sentido estricto es la capacidad de las personas para demostrar 

armonía y sincronización durante el desarrollo del movimiento, en cuyo 

ejercicio se requiere el funcioamiento adecuado del sistema muscular, sistema 

óseo y sistema nervioso. 

En el desarrollo del niño se debe tener en consideración las etapas cronológicas, 

de manera específica en lo que respecta el crecimiento del cuerpo y sus 

habilidades psicomotrices, para ello se debe promover estrategias basadas en 

el juego, actividades al aire libre que faciliten la respiración y relajación, y 

sobre todo actividades que consideren poner en práctica manos, pies, brazos y 

piernas, en armonía con estímulos motivadores como el canto y la música. El 

conocimiento del esquema corporal y el desarrollo de la motricidad gruesa son 

muy importantes para el posterior manejo de la lectura y escritura. 

Para evaluar la motricidad gruesa consideramos tres indicadores básicos: el 

movimiento, el equilibrio y la coordinación. 

Movimiento, como componente de la motricidad gruesa se deberá tener 

consideración evidencias como: las habilidades de caminar en diferentes 

direcciones con facilidad, correr en espacio libre alternando movimiento de 

extremidades, subir y bajar pequeñas alturas considerando la edad del niño(a). 

Equilibrio, para García y Fernández, (2002), el equilibrio corporal hace 

referencia a la respuesta del cuerpo con modificaciones tónicas de los músculos 

y articulaciones frente a los requerimientos de garantizar la relación estable 

entre el eje corporal y eje de gravedad. 

En toda actividad humana de interacción con el medio es fundamental el 

equilibrio pues es esta capacidad la que nos permite tener el control del cuerpo, 

es la base para una coordinación dinámica general adecuada y de cualquier otra 
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actividad que se realice con los miembros superiores e inferiores, para ello el 

equilibrio además de involucrar músculos y sistema óseo, requiere de una 

mayor participación del sistema nervioso, en el desarrollo de los niños el 

equilibrio corporal se evidencia en aspectos como: capacidad de los niños y 

niñas de mantenerse sobre un pie por un tiempo determinado, seguir el sentido 

de trayectorias rectas o curvas que le sirven de guía, saltar con un pie, 

mantenerse en puntillas por lapsos de tiempo cortos. 

Coordinación, es la capacidad corporal que permite realizar movimientos 

sincronizados a trayectorias con un determinado propósito, para ello según 

(Muñoz, 2009), la coordinación motriz es uno de los elementos más 

importantes en el desarrollo de la psicomotricidad y componente cualitativo del 

movimiento, depende del nivel de desarrollo del sistema nervioso central, tiene 

referentes genéticos y en los niños se estimula su desarrollo con actividades de 

movimiento y de interacción basados en el juego. 

Para evaluar el desarrollo de la coordinación corporal en los niños se tendrá 

presente que esta se evidencia en actividades como: realizar saltos con 

dirección y sentido entre distancias pequeñas que no sobre exijan a los niños y 

niñas, realizar saltos considerando obstáculos de pequeña altura, lanzar y 

recibir objetos a pequeñas distancias, rebotar objetos sencillos con las manos. 

c.2) Motricidad fina 
 

Es la capacidad corporal que permite realizar movimientos precisos con manos 

y dedos requiriendo para ello de altos niveles de coordinación óculo-manual, 

según Barruelo (2015) citado por Farro, (2017), respecto a la motricidad fina 

refiere que es el proceso en relación al movimiento y se lleva a cabo de manera 

conjunta con la maduración del sistema nervioso referido al desarrollo de 

manos y brazos llevándose a cabo después de la evolución de la motricidad 

gruesa. 

La motricidad fina tiene como fin la coordinación de los movimientos 

musculares pequeños. Es decir, el desarrollo de los músculos de manos, 

muñecas, pies, dedos, boca y lengua. La coordinación con los ojos en relación 

con las habilidades motoras 
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Desde una mirada más específica orientada a su evaluación y desarrollo, se 

puede afirmar que la motricidad fina hace referencia a la relación que se genera 

entre los ojos, manos y dedos cuando el niño interactúa con el medio haciendo 

tareas de precisión y demostración de destreza. Para el adecuado desarrollo de 

la motricidad fina se debe diseñar estrategias de estimulación de los músculos 

de las manos y los dedos con actividades llamativas basados en los juegos como 

medio de interacción con los materiales, estas actividades permiten a los niños 

y niñas desarrollar precisión y destreza, logrando aprendizajes de mayor 

destreza manual y coordinación visomotora, lo que se evidenciará de manera 

positiva en sus actividades cotidianas. 

El desarrollo de la motricidad fina se manifiesta a través de acciones y tareas 

cotidianas en las que los niños y niñas ponen en funcionamiento coordinado de 

manos, dedos, ojos, pies, lengua, boca, para realizar tareas como: cepillarse los 

dientes, vestirse, atarse las amarras de los zapatos, comer, soplar, rasgar, cortar, 

pintar, apilar objetos, colorear, escribir, etc. 

Para evaluar la motricidad fina consideramos tres aspectos: Destreza de las 

manos, destreza de los dedos y la coordinación viso-manual. 

Destreza de las manos 

 

Se evidencia mediante acciones como sostener objetos, realizar palmadas, 

realizar movimientos circulares con las manos. 

Destreza de los dedos 
 

Permite juntar y separar los dedos, mover de manera independiente unos dedos 

respecto de los otros, abrir y cerrar la palma de las manos. 

Coordinación viso-manual 
 

Habilidad que permite realizar acciones sincronizando funciones de ojos y 

manos, en los niños se evidencia en acciones como atar, enroscar, abrochar, 

modelar con material plástico, hacer trazos. 

c.3) Esquema corporal 
 

Es el conocimiento que tenemos sobre nuestro cuerpo, sus partes, sus 

posibilidades de movimiento y posición, según Le Bouch (1992) citado por 

Vilchez y Olivera, (2018), el desarrollo del esquema corporal se debe 
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comprender como la intuición global o conocimiento inmediato que las 

personas desarrollan en torno al conocimiento del propio cuerpo, este proceso 

debe articular la gestión de las capacidades motrices del cuerpo en reposo y en 

la dinámica de su movimiento, estableciendo relación del cuerpo y sus partes 

con el contexto del espacio físico y de todos los elementos que lo configuran 

incluyendo los factores territoriales que son cambiantes dependiendo del lugar 

dónde se encuentra la persona. 

El esquema corporal, considerando el desarrollo de la corporeidad, es una 

construcción existente en la estructura cognitiva que resulta de la interacción 

permanente del individuo con el medio, las manifestaciones o actuaciones son 

expresión de los aprendizajes que existen invisibles internamente en cada 

persona, por tanto debe ser promovida y desarrollada con intervenciones 

pedagógicas adecuadas a la edad y a los propósitos de aprendizaje (Vilchez & 

Olivera, 2018). 

El desarrollo del esquema corporal se evalúa desde dos perspectivas, desde el 

reconocer el propio cuerpo y el reconocer el cuerpo de los demás, en ese sentido 

se evidencia mediante el reconocimiento de las partes del propio cuerpo y de 

los demás, además de diferenciar entre izquierdo y derecho, miembros 

superiores e inferiores. 

1.2.2. Habilidades sociales 
 

a) Definición 
 

Según Castro, (2018), es el conjunto de actitudes, valoraciones, sentimientos, 

emociones, opiniones, exigencias de derecho y cumplimiento de normas y reglas 

mediante los cuales las personas establecen relaciones interpersonales en un 

contexto o situación determinada. A todo ello se agrega la capacidad de las 

personas para actuar de manera adecuada frente a las diferencias y conflictos que 

pueden surgir a partir de ellas. 

Tomando los planteamientos de Guarniz y Mejía, (2016), si bien es cierto que el 

logro de metas personales es fundamental el ser humano, pero para ello es 

prioritario establecer interacción con los demás, es en este escenario de 

comunicación, colaboación y trabajo en equipo que se configura las habildades 

sociales y sus niveles, algunas personas tienen mejores habilidades que otras para 
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interactuar y lograr propósitos personales y colectivos. Son las habilidades 

sociales que permiten relacionarse de manera eficiente con los demás, establecer 

amistades, desarrollar redes sociales, trabajar en equipo, en esta interacción se 

expresan sentimientos, afectos, deseos, intereses, expectativas, opiniones y 

actitudes de respeto, tolerancia hacia el otro. 

Las habilidades sociales comprenden normalmente una serie de clases de 

respuestas, tales como iniciar y mantener conversaciones, hacer y rechazar 

peticiones, expresar opiniones personales, manifestar amor, agrado y afecto o 

expresar sentimientos dirigidos a distintos tipos de personas que se dan en un 

contexto determinado como la escuela, la casa o un lugar público. Todos estos 

factores serán esenciales a la hora de evaluar una conducta como socialmente 

adecuada. 

Monjas (1993) citado por Montalvo, (2019) indica que las habilidades sociales 

son capacidades específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea. 

Son conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y con los 

adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. Esta autora homologa las 

habilidades sociales con la expresión de habilidades de interacción social. 

Menciona que las habilidades sociales son conductas que se hacen, dicen, piensan 

y sienten, que se aprenden, específicas en respuesta a situaciones específicas, que 

se producen en relación a otras personas y son de distinta complejidad. Las 

habilidades sociales contienen componentes cognitivos (por ejemplo, percepción 

social, autolenguajes), emocionales y afectivos (por ejemplo, ansiedad) y motores 

y manifiestos (por ejemplo, conducta verbal y conducta no verbal). 

b) Teoría que sustenta el desarrollo de las habilidades sociales 
 

El desarrollo de las habilidades sociales, considerándose como una manifestación 

integral del ser humano, no podría explicarse desde una sola teoría, haciendo 

referencia a Vergara, (2021), podemos partir referenciando la Teoría del 

Aprendizaje Social de Bandura, que en síntesis plantea que el aprendizaje social 

no se puede explicar desde el enfoque del conductismo, pues el ser humano no 

solo es motivado por estímulos externos sino además por motivaciones internas 

que son mucho más potentes que las primeras, además agrega Bandura que en el 

aprendizaje social juegan un papel muy importante la observación, la imitación y 
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el modelaje. Los conductistas, dice Bandura, subestiman la dimensión social del 

comportamiento reduciéndola a un esquema según el cual una persona influye 

sobre otra y hace que se desencadenen mecanismos de asociación. Ese proceso no 

es interacción, sino el envío de paquetes de información de un organismo a otro 

Sin embargo, Bandura en su teoría del aprendizaje social combina planteamientos 

del conductismo, asumiendo que los comportamientos en las personas son 

aprendidos y no innatos, además considera planteamientos del cognitivismo, 

asumiendo que gran parte del aprendizaje es asociativo y simbólico, los 

planteamientos más importantes de su teoría son: 

 El aprendizaje en general y los comportamientos en el ser humano se 

aprenden de la interacción social permanente en un contexto, a través de la 

observación. 

 La interacción entre aprendiz y su entorno es permanente. 

 De la observación de los demás se aprenden reglas, estrategias, actitudes, 

comportamientos, creencias. 

 El aprendizaje por observación permite el aprendizaje sin la experiencia 

directa del aprendiz. 

A la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura, lo complementa la Teoría del 

Aprendizaje Socio Cultural del Vigotsky, según esta teoría para que ocurra el 

proceso de aprendizaje es fundamental los espacios de interacción del niño con 

otros niños, para que le ayuden de no saber a saber; de no poder hacer a saber 

hacer y de un no ser a ser; en otras palabras, es que le ayuden a moverse en su 

zona de desarrollo potencial próximo, el nivel de un individuo puede elevarse con 

ayuda de los otros. Para Vigotsky el individuo es un ser social, manteniendo que 

el desarrollo del individuo es indisociable de la sociedad en la que vive; por lo 

tanto, el contacto social contribuye al desarrollo. La interacción social es el origen 

y el motor del desarrollo. El lenguaje es un elemento fundamental del intercambio 

social y es a través de éste que tiene una relación con el medio ambiente, por lo 

tanto, la interacción entre individuos es de suma importancia. 
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c) Dimensiones de las habilidades sociales 
 

Para efectos de la presente investigación se considera la adaptación de la propuesta 

de Zurita (citado por Castro, 2018), considerando las siguientes dimensiones e 

indicadores para evaluar las habilidades sociales en niños y niñas: 

 Habilidades sociales básicas, hacen referencia a prestar atención a la persona 

que le está hablando, establecer diálogo con los demás niños, muestras de 

agradecimiento al apoyo por otros 

 Habilidades sociales avanzadas, se hace evidente cuando el niño(a) es capaz 

de solicitar ayuda frente a alguna dificultad o riesgo, expresar sus ideas dentro 

del grupo sin temor, pedir disculpas frente a una acción equivocada, utiliza la 

persuasión como una forma de convencer a los otros. 

 Habilidades sociales relacionadas a los sentimientos, dentro de estas 

habilidades se puede considerar evidencias como que los niños(as) son 

capaces de expresar lo que sienten, son capaces de demostrar afecto hacia 

otros niños, a través de diferentes medios (verbal, no verbal, corporal, etc.), 

pueden reconocer sus propios logros y el de los demás 

 Habilidades sociales alternativas a la agresión, se evidencia cuando los 

niños (as) comparten con otros niños sus útiles y objetos personales, buscan 

llegar a un acuerdo para satisfacer sus necesidades y las de sus compañeros, 

resuelve conflictos de manera pacífica 

1.2.3. Psicomotricidad y habilidades sociales 
 

Según Cabrera y Dupeyrón (2019), el ser humano desde su nacimiento para 

poder desarrollarse en su contexto debe apropiarse de habilidades sociales y lo hace 

necesaria e insoslayablemente por medio del movimiento y formas motrices propias 

que dependen de la cultura a la que pertenecen, la familia, la institución educativa 

infantil y los recursos disponibles, todo ello configura y muestra al niño y niña las 

formas y comportamientos motrices por medio de los cuales interactúa con sus pares 

y adultos desarrollando y potenciando sus habilidades sociales. 

El juego y las actividades lúdicas son los medios y actividades propias de la edad 

infantil, no puede haber otra estrategia que motive y movilice el accionar de los niños 

y niñas de mejor manera y alcance niveles de eficiencia en el logro de objetivos en su 

desarrollo, según Cuesta et al. (2016), los juegos activan y ponen en práctica la 
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integridad de las capacidades psicomotrices de niños y niñas influyendo de manera 

positiva en el aprendizaje activo, mejorando la autoestima, vivenciando el sentido de 

pertenencia permitiendo el desarrollo de los componentes cognitivos, afectivos y 

comportamentales de las habilidades sociales, en consecuencia no hay otra ruta que la 

motricidad y el juego para desarrollar las habilidades sociales en los niños y niñas. 

Considerando la psicomotricidad como una actividad cognitivo-instrumental, 

debe ser comprendida de manera adecuada por los docentes para poder implementarla 

en su práctica pedagógica. En ese sentido se acota que la psicomotricidad se 

comprende como la intervención pedagógica que tiene como propósito y objetivo el 

desarrollo de habilidades motrices, expresivas y creativas que para su práctica requiere 

de un escenario que permita la interacción social entre niños y niñas, esta peculiaridad 

y necesidad permite y viabiliza de manera tácita y automática el desarrollo de 

habilidades sociales. En consecuencia, la psicomotricidad permite el desarrollo 

integral de los niños y niñas teniendo en consideración de sus características psico- 

afectivas y motrices sin descuidar el contexto sociocultural del niño y niña, partiendo 

de ello se logrará el desarrollo socioemocional y afectivo de los niños y niñas para que 

sean capaces de interactuar con los demás demostrando competencias comunicativas 

y habilidades sociales (León et al., 2021). 

Desde una perspectiva holística e integradora, la psicomotricidad es una 

categoría conceptual que en la práctica se basa y desarrolla la actividad motriz de las 

personas en cualquier edad, en etapas tempranas la acción corporal es fundamental 

pues permite a los niños y niñas explorar y descubrir el mundo que les rodea y 

desarrollar el sentido de pertenencia a dicho mundo, además la psicomotricidad 

permite a los pequeños a conocerse a sí mismos y de manera especial interactuar con 

los demás y desarrollar habilidades diversas en el orden kinestésico, afectivo- 

emocional, intelectual y social. La motricidad es en conjunto un medio que expresa y 

refleja los estados emocionales, las actitudes y se exterioriza a través de 

comportamientos y conductas frente a cualquier situación determinando así el perfil 

de cada persona y la condición humana en general (Caballero, 2017). 

Por último, es necesario destacar y advertir que para desarrollar la 

psicomotricidad es necesario abordarlo considerando tres aspectos: el senso- 

perceptivo y de control corporal, conocido como esquema corporal; el perceptivo- 

motor y de control del medio; y el socio-afectivo-motor, referido a la capacidad de 
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comunicación y de relación con las demás personas del contexto. Es decir, en la 

práctica pedagógica de la educación formal se deberá diseñar acciones para desarrollar 

competencias para el conocimiento, valoración y control de sí mismo y los propios 

movimientos; conocimientos y habilidades para explorar, conocer, interactuar y 

controlar el medio; y competencias para interactuar con los demás bajo cualquier 

circunstancia conocida, prevista o emergente. 
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CAPÍTULO II. MÉTODOS Y MATERIALES 

 
2.1. Tipo y diseño de investigación 

 
2.1.1. Tipo de investigación 

 

La presente investigación según sus características se tipifica como 

descriptivo correlacional y cuantitativo. 

Hernández, (2014), tipifica las investigaciones como descriptivas 

aquellas que buscan especificar las características, perfiles o percepciones de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a investigación, el mismo autor precisa que las investigaciones son 

correlacionales cuando se establece relación entre dos variables. 

Además la investigación es de perspectiva cuantitativa, porque la 

naturaleza de los datos y el análisis de los mismos se basa en procedimientos 

estadísticos sustentados en la medición de las características de las variables 

(Prieto, 2021) 

2.1.2. Diseño de investigación 
 

La presente investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo 

correlacional, cuyo esquema es el siguiente: 

 

Donde: 
 

M = Muestra de niños y niñas V1 = Variable Psicomotricidad 

V2 = Variable Habilidades sociales R = relación entre las variables 

V1 

M R 

V2 
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2.2. Población muestral 

 
Está conformada por los 10 niños y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 381, Atunloma - 

Cañaris 

Tabla 1: Población de niños y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 381, Atunloma – 

Cañaris 
 

Sexo f % 

Mujeres 
 

Hombres 

7 
 

3 

60,0 
 

40,0 

Total 10 100,0 

Nota. Datos obtenidos de sistema de matrícula 2021 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

En el desarrollo de la presente investigación se consideraron las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

Técnicas de análisis documental.- nos permitió realizar la investigación bibliográfica 

para sistematizar los antecedentes y base teórica de la presente investigación. 

Como instrumentos de esta técnica se emplearon: computadora; además de fichas, 

archivos y carpetas digitales. 

Técnica de observación.- nos permitió realizar la investigación de campo, mediante la 

observación estructurada se obtuvo información de primera fuente sobre las variables 

de investigación, considerando aspectos específicos del hecho a observar, en este caso 

el nivel desarrollo de la psicomotricidad y las habilidades sociales. 

2.3. Métodos de análisis de datos 

 

Para el procesamiento estadístico se empleó el software especializado SPSS v.23, 

considerando los siguientes estadísticos: 

Frecuencia (f) .- Es el número de casos en que se presenta la variable con un 

determinado valor. 

Frecuencia porcentual (%).- representa el número de casos por cada 100. 
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Tabla de contingencia.- Llamada también tabulación cruzada, es una tabla de doble 

entrada representando a las variables con sus respectivas categorías. 

Chi Cuadrada ( 
𝟐

).- Es una prueba estadística que nos permite evaluar la relación 
𝒄 

entre dos variables cualitativas. Su ecuación es: 
 
 

 

Donde: 

 = sumatoria. 

fo → frecuencia observada en cada celda. 

fe → frecuencia esperada en cada celda. 

 
Coeficiente de contingencia.- Es una constante que nos indica el grado de la asociación 

y se calcula mediante la fórmula: 

 
 

Donde: 

2 
= Chi cuadrado calculado 

𝑐 

N = tamaño de la muestra 



(fo – fe)2 

2 
=  ––––––---- 

𝑐 
fe 

C   2 

 2 
c 

c 

 N 



24  

El coeficiente de contingencia “C” puede variar de 0 a 1, según el valor que tome la 

relación tendrá un grado determinado. 
 

Figura 1: Valoración de coeficiente de contingencia 
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CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
3.1. Presentación de resultados por dimensiones de variable 

 
3.1.1. Psicomotricidad 

 

El desarrollo de la psicomotricidad en la muestra de investigación se ha realizado 

considerando las dimensiones: Motricidad gruesa, motricidad fina y esquema 

corporal, en esa línea presentaremos los resultados: 

 

 
Tabla 2: Nivel de desarrollo de motricidad gruesa en niños y niñas de 05 años 

de la I.E.I. N° 381 Atunloma, Cañaris 
 

 

Nivel de logro f % 

En Inicio – – 

En Proceso 7 70,0 

Satisfactorio 3 30,0 

Total 10 100,0 

 

 

En la evaluación de la psicomotricidad en su dimensión motricidad gruesa, se 

obtuvieron los siguientes resultados: el 70% (7 estudiantes) de la muestra, 

alcanzaron el nivel En Proceso; el 30% (3 estudiantes) lograron el nivel 

Satisfactorio. En esta dimensión se pudo constatar que la acción de caminar está 

en su nivel de desarrollo óptimo, ello lo explica el escenario de espacio libre en el 

que se desarrollan los niños situación que les permite poner en práctica el libre 

caminar y explorar su entorno. 
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Figura 2: Nivel de desarrollo de motricidad gruesa en niños y niñas de 05 años 

de la I.E.I. N° 381 Atunloma, Cañaris 
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Tabla 3: Nivel de desarrollo de motricidad fina en niños y niñas de 05 años de la 

I.E.I. N° 381 Atunloma, Cañaris 
 

Nivel de logro f % 

En Inicio 2 20,0 

En Proceso 8 80,0 

Satisfactorio – – 

Total 10 100,0 

 
En la evaluación de la psicomotricidad en su dimensión motricidad fina, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 8 estudiantes que representa el 80% de la 

muestra, alcanzaron el nivel En Proceso; 2 estudiantes que representa el 20%, 

lograron el nivel En Inicio. En esta dimensión se pudo observar que los niños y 

niñas, han alcanzado la mayoría de evidencias para cada indicador, sin embargo, 

es posible dar atención y mejorar los niveles de logro. El indicador de aprehensión 

de objetos mientras camina ha alcanzado su nivel destacado, ello se explica en el 

sentido que en casa disfruta de movimientos de exploración en espacio libre en lo 

cotidiano. 

Figura 3: Nivel de desarrollo de motricidad fina en niños y niñas de 05 años de 

la I.E.I. N° 381 Atunloma, Cañaris 
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Tabla 4: Nivel de desarrollo de esquema corporal en niños y niñas de 05 años 

de la I.E.I. N° 381 Atunloma, Cañaris 
 

Nivel de logro f % 

En Inicio 2 20,0 

En Proceso 5 50,0 

Satisfactorio 3 30,0 

Total 10 100,0 

 
En la evaluación de la psicomotricidad en su dimensión esquema corporal, se 

obtuvieron los siguientes resultados: el 50% (5 estudiantes) de la muestra, alcanzó 

el nivel En Proceso; el 20% (2 estudiantes) alcanzó el nivel En Inicio, y el 30% (3 

estudiantes) alcanzó el nivel de Satisfactorio. En esta dimensión si bien es cierto 

que la mayoría reconoce las partes de su cuerpo, existen evidencias de 

limitaciones para diferenciar la ubicación de derecha e izquierda, esta situación 

con intervención pedagógica puede ser desarrollada hasta alcanzar el nivel 

satisfactorio. 

Figura 4: Nivel de desarrollo de esquema corporal en niños y niñas de 05 años 

de la I.E.I. N° 381 Atunloma, Cañaris 

50% 

50 

 
40 

30% 

30 
20% 
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10 

 
0 

En Inicio En Proceso Satisfactorio 
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Tabla 5: Nivel de desarrollo de psicomotricidad en niños y niñas de 05 años de la 

I.E.I. N° 381 Atunloma, Cañaris 
 

Nivel de logro f % 

En Inicio 2 20,0 

En Proceso 5 50,0 

Satisfactorio 3 30,0 

Total 10 100,0 

 
En la evaluación de la psicomotricidad como variable en conjunto, se obtuvieron 

los siguientes resultados: el 50% (5 estudiantes) de la muestra, alcanzó el nivel En 

Proceso; el 20% (2 estudiantes) alcanzó el nivel En Inicio, y el 30% (3 estudiantes) 

alcanzó el nivel de Satisfactorio. De la aplicación del instrumento y del 

procesamiento de datos se pudo verificar que la mayoría de los niños y niñas 

tienen el nivel de desarrollo de la psicomotricidad entre el nivel En Inicio y En 

Proceso, con evidencias de dificultades en la motricidad fina y el reconocimiento 

de la lateralidad en la dimensión esquema corporal. 

Figura 5: Nivel de desarrollo de psicomotricidad en niños y niñas de 05 años de 

la I.E.I. N° 381 Atunloma, Cañaris 
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3.1.2. Habilidades sociales 
 

Tabla 6: Nivel de desarrollo de habilidades sociales básicas en niños y niñas de 05 

años de la I.E.I. N° 381 Atunloma, Cañaris 
 

Nivel de logro f % 

En Inicio – – 

En Proceso 2 20,0 

Satisfactorio 8 80,0 

Total 10 100,0 

 

En la evaluación de las habilidades sociales básicas, se obtuvieron los siguientes 

resultados: el 20% ( 2 estudiantes) de la muestra, alcanzó el nivel En Proceso y el 80% 

(8 estudiantes) evidencia que está en nivel satisfactorio. En esta dimensión se puede 

observar que la mayoría de niños y niñas prestan atención a indicaciones, dialogan con 

los demás niños y la mayoría evidencia agradecer ayudas y apoyos, será importante 

atender con actividades estratégicas a través del juego colectivo para que los 

estudiantes que están en nivel En Proceso logren desarrollar y alcanzar el nivel 

satisfactorio en las habilidades de interacción básica adecuadas. 

Figura 6: Nivel de desarrollo de habilidades sociales básicas en niños y niñas de 05 

años de la I.E.I. N° 381 Atunloma, Cañaris 
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Tabla 7: Nivel de desarrollo de habilidades sociales avanzadas en niños y niñas de 05 

años de la I.E.I. N° 381 Atunloma, Cañaris 
 

Nivel de logro f % 

En Inicio 2 20,0 

En Proceso 4 40,0 

Satisfactorio 4 40,0 

Total 10 100,0 

 

 
En la evaluación de las habilidades sociales avanzadas, se obtuvieron los siguientes 

resultados: el 20% (2 estudiantes) de la muestra se halla en el nivel En Inicio; el 40% ( 

4 estudiantes) de la muestra, alcanzó el nivel En Proceso y el 40% (4 estudiantes) 

evidencia que está en nivel satisfactorio. En esta dimensión se puede observar que hay 

dificultades en algunos niños y niñas para interactuar, principalmente en lo referido a 

expresar ideas y dar explicaciones. 

Figura 7: Nivel de desarrollo de habilidades sociales avanzadas en niños y niñas de 05 

años de la I.E.I. N° 381 Atunloma, Cañaris 
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Tabla 8: Nivel de desarrollo de habilidades sociales relacionadas a los sentimientos 

en niños y niñas de 05 años de la I.E.I. N° 381 Atunloma, Cañaris 
 

Nivel de logro f % 

En Inicio 2 20,0 

En Proceso 5 50,0 

Satisfactorio 3 30,0 

Total 10 100,0 

 

 
En la evaluación de las habilidades sociales relacionadas a los sentimientos, se 

obtuvieron los siguientes resultados: el 20% (2 estudiantes) de la muestra se halla en 

el nivel En Inicio; el 50% (5 estudiantes) de la muestra, alcanzó el nivel En Proceso y 

el 30% (3 estudiantes) evidencia que está en nivel satisfactorio. 

Figura 8: Nivel de desarrollo de habilidades sociales relacionadas a los sentimientos en 

niños y niñas de 05 años de la I.E.I. N° 381 Atunloma, Cañaris 
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Tabla 9: Nivel de desarrollo de habilidades sociales alternativas a la agresión en 

niños y niñas de 05 años de la I.E.I. N° 381 Atunloma, Cañaris 
 

 
 

Nivel de logro f % 

En Inicio 4 40,0 

En Proceso 4 40,0 

Satisfactorio 2 20,0 

Total 10 100,0 

 

 

En la evaluación de las habilidades sociales alternativas a la agresión, se obtuvieron 

los siguientes resultados: el 40% (4 estudiantes) de la muestra se halla en el nivel En 

Inicio; el 40% (4 estudiantes) de la muestra, alcanzó el nivel En Proceso y el 20% (2 

estudiantes) evidencia que está en nivel satisfactorio. En esta dimensión las evidencias 

demuestran que hay dificultades en los niños y niñas para asumir roles y requieren de 

la intervención de la profesora para resolver diferencias en su interacción en el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

Figura 9: Nivel de desarrollo de habilidades sociales alternativas a la agresión en niños 

y niñas de 05 años de la I.E.I. N° 381 Atunloma, Cañaris 
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Tabla 10: Nivel de desarrollo de habilidades sociales en niños y niñas de 05 años de la 

I.E.I. N° 381 Atunloma, Cañaris 
 

Nivel de logro f % 

En Inicio 2 20,0 

En Proceso 5 50,0 

Satisfactorio 3 30,0 

Total 10 100,0 

 
 

En la evaluación del desarrollo de las habilidades sociales como variable en conjunto, 

se obtuvieron los siguientes resultados: el 50% (5 estudiantes) de la muestra, alcanzó 

el nivel En Proceso; el 20% (2 estudiantes) alcanzó el nivel En Inicio, y el 30% (3 

estudiantes) alcanzó el nivel de Satisfactorio. Los índices estadísticos obtenidos 

muestran que la mayoría de niños y niñas de la muestra de investigación tienen el nivel 

de desarrollo de las habilidades sociales en el rango entre Inicio y En Proceso, de forma 

análoga como el desarrollo de la psicomotricidad, esta situación amerita una atención 

e intervención desarrollando estrategias pedagógicas orientadas a atender aspectos de 

las habilidades sociales que los niños y niñas aún no han logrado desarrollar, hacemos 

referencia a la necesidad de ser capaces de dialogar y asumir roles en el desarrollo de 

tareas así como ser capaces de resolver diferencias que surgen en su interacción social 

cotidiana con sus pares. 
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𝑐 

 
 

Figura 10: Nivel de desarrollo de habilidades sociales en niños y niñas de 05 años de 

la I.E.I. N° 381 Atunloma, Cañaris 

 

 
 

3.1.3. Contrastación de hipótesis 

 
Análisis inferencial de la Prueba de ji cuadrada entre la psicomotricidad y las 

habilidades sociales en niños y niñas de 05 años de la I.E.I. N° 381 Atunloma, Cañaris 

Hipótesis de investigación (Hi) 
 

Existe relación entre la psicomotricidad y las habilidades sociales de los niños y niñas 

de 05 años de la I.E.I. N° 381 Atunloma – Cañaris 

Hipótesis nula (Ho) 
 

No existe relación entre el desarrollo de la psicomotricidad y las habilidades sociales 

de los niños y niñas de 05 años de la I.E.I. N° 381 Atunloma – Cañaris 

Regla de decisión 
 

Si el valor de 2 ≥ 9,488 se acepta la Hi y se rechaza Ho; Si el valor de 2 ≤ 9,488 se 
𝑐 𝑒 

acepta la Ho y se rechaza Hi 

 

Decisión 
 

El valor de 2 = 12,178; por tanto se acepta la Hi y se rechaza Ho. 
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Tabla 11: Análisis correlacional entre la psicomotricidad y las habilidades 

sociales en niños y niñas de 05 años de la I.E.I. N° 381 Atunloma, Cañaris 
 

Estadístico Valor Grados de libertad 

Chi cuadrado calculado 2 = 12,178 
𝑐 

4 

Chi cuadrada referencial 2 = 9,488 4 

Coeficiente de 

contingencia 

 
C = 0,741 

 
– 

 

 
Los valores estadísticos mostrados en la tabla 10 indican que existe relación entre 

la psicomotricidad y las habilidades sociales en niños y niñas de 05 años de la I.E.I. 

N° 381 Atunloma, Cañaris (2 = 12,178 > 2 = 9,488), además el grado de la 

relación es significativa (C = 0,741). 

 

3.2. Discusión de resultados 

 
La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional con enfoque cuantitativo, 

teniendo como objetivo general determinar la relación entre la psicomotricidad y las 

habilidades sociales en los niños y niñas de 05 años de la I.E.I. N° 381 Atunloma, Cañaris. 

Para alcanzar el objetivo general se siguió la ruta de los objetivos específicos, en esa línea 

de desarrollo se tiene que el nivel de desarrollo de la psicomotricidad de los niños y niñas de 

05 años de la I.E.I. N° 381 Atunloma, Cañaris se presenta en la tabla 5 donde se puede 

observar que: el 50% (5 estudiantes) de la muestra, alcanzó el nivel En Proceso; el 20% (2 

estudiantes) alcanzó el nivel En Inicio, y el 30% (3 estudiantes) alcanzó el nivel de 

Satisfactorio. Respecto al desarrollo de la psicomotricidad las conclusiones de la 

investigación de Brito y Mosquera, (2018) confirman que los niños y niñas de su muestra de 

investigación evidencian estar en nivel bueno, equiparado al nivel satisfactorio de la escala 

de la presente investigación, salvo con algunas limitaciones en el desarrollo del esquema 

corporal. En esta investigación los resultados son adversos, pues la mayoría de estudiantes 

tienen el desarrollo de la psicomotricidad entre los niveles de Inicio y Proceso, si analizamos 

a detalle las dimensiones se podrá veririfcar en el desarrollo de la motricidad gruesa, 

mostrado en la tabla 2 se puede observar que los niños y niñas alcanzan niveles de desarrollo 
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entre Proceso y Satisfactorio, no así en la motricidad fina y esquema corporal, tablas 3 y 4, 

que tiene estudiantes en nivel Inicio. 

El nivel de desarrollo de las habilidades sociales se presenta en la tabla 9, en ella se 

puede observar que: el 50% (5 estudiantes) de la muestra, alcanzó el nivel En Proceso; el 

20% (2 estudiantes) alcanzó el nivel En Inicio, y el 30% (3 estudiantes) alcanzó el nivel de 

Satisfactorio. Los índices estadísticos obtenidos muestran que la mayoría de niños y niñas 

de la muestra de investigación tienen el nivel de desarrollo de las habilidades sociales en el 

rango entre Inicio y En Proceso, si realizamos un análisis considerando las dimensiones,  

cuyos resultados se presentan en las tablas 6; 7; 8 y 9, se corrobra la heterogeneidad de 

niveles de desarrollo de las dimensiones de las habilidades sociales; en las habilidades 

sociales básicas podemos observar que el nivel de desarrollo se halla entre los niveles de 

Proceso y Satisfactorio; en las dimensiones de habilidades sociales avanzadas y en las 

relacionadas a la expresión de sentimientos hay estudiantes en nivel Inicio, esta tendencia es 

mayor en lo relacionado a la dimensión de habilidades sociales alternativas a la agresión, 

resaltando los indicadores de que los niños y niñas tienen la necesidad de desarrollar su 

capacidad para dialogar y asumir roles en la ejecución de tareas así como ser capaces de 

resolver diferencias que surgen en su interacción social cotidiana con sus pares. A similares 

resultados arriba Huertas, (2017), afirmando en sus conclusiones que las habilidades sociales 

de los niños tienen desarrollos en diferentes niveles, en lo que respecta a las habilidades 

sociales relacionadas a la escuela, para hacer amigos y con los sentimientos, se encuentran 

en nivel competente; mientras que, en las habilidades sociales alternativas a la agresión y las 

habilidades frente al estrés, se encuentra en un nivel medio. 

Los cálculos cuantitativos de la contrastación de hipótesis como cumplimiento del 

objetivo general se expone en la tabla 11, según la misma se determina que existe relación 

entre la psicomotricidad y las habilidades sociales en niños y niñas de 05 años de la I.E.I. N° 

381 Atunloma, Cañaris (2 = 12,178 > 2 = 9,488), además el grado de la relación es 

significativa (C = 0,741). Al respecto investigaciones que anteceden a la presente 

demuestran que el desarrollo de la psicomotricidad guarda relación con el desarrollo de otros 

aspectos o dimensiones en el desarrollo de los niños, así mismo el desarrollo de las 

habilidades sociales también está vinculado y demostrado que guarda relación con 

dimensiones importantes en el desarrollo de los niños y niñas; en esta línea tenemos a 

Echeverría y Larios, (2019), quien en su investigación concluye que existe relación entre el 

nivel de desarrollo motor y el aprendizaje en los niños de 5 años; del mismo modo Acuña y 
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Robles, (2019) en su investigación concluye que existe una relación positiva media ( r = 

0,624) entre la enseñanza de la psicomotricidad y el desarrollo emocional de los niños de 5 

años, asimismo Leandro, (2018), en su trabajo llegó a la conclusión que existe una relación 

positiva y significativa (r = 0,702) entre el desarrollo de la psicomotricidad y el aprendizaje 

significativo en los niños de la muestra de investigación. Por otro lado, Huertas, (2017), en 

su trabajo de investigación en relación al desarrollo de las habilidades sociales de los 

estudiantes de 4 años, llegó a la conclusión que las habilidades sociales de los niños tienen 

desarrollos en diferentes niveles, en lo que respecta a las habilidades sociales relacionadas a 

la escuela, para hacer amigos y con los sentimientos, se encuentran en nivel competente; 

mientras que en las habilidades sociales alternativas a la agresión y las habilidades frente al 

estrés , se encuentra en un nivel medio. 

Como planteamiento fina se debe precisar que dado que el tamaño de la muestra de 

investigación es pequeña los resultados de la investigación y sus conclusiones son de 

aplicación al contexto de desarrollo de investigación que corresponde a niños y niñas de 05 

años de la I.E.I. N° 381 Atunloma – Cañaris en escenario de emergencia educativa y en 

servicio educativo de educación semipresencial. 
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𝑐 

CAPITULO IV. CONCLUSIONES 

 
Después de conocer los resultados de la presente investigación realizada en niños y niñas de 

05 años de una institución educativa de nivel inicial del distrito de Cañaris se llega a las 

siguientes conclusiones: 

En cuanto al objetivo específico de conocer el nivel de desarrollo de la psicomotricidad en 

los niños y niñas de 05 años de la Institución Educativa Inicial N° 381 de Atunloma, Cañaris; 

se concluye que, la mayoría de los niños y niñas tienen el nivel de desarrollo de la 

psicomotricidad entre el nivel En Inicio y En Proceso, con evidencias de dificultades en la 

motricidad fina y el reconocimiento de la lateralidad en la dimensión esquema corporal. 

Respecto al objetivo específico de conocer el nivel de desarrollo de las habilidades sociales 

en los niños y niñas de 05 años de la Institución Educativa Inicial N° 381 de Atunloma, 

Cañaris; se concluye que, la mayoría de niños y niñas de la muestra de investigación tienen 

el nivel de desarrollo de las habilidades sociales en el rango entre En Inicio y En Proceso, 

en las dimensiones de habilidades sociales avanzadas y en las relacionadas a la expresión de 

sentimientos hay estudiantes en nivel Inicio, esta tendencia es mayor en lo relacionado a la 

dimensión de habilidades sociales alternativas a la agresión, resaltando los indicadores de 

que los niños y niñas tienen la necesidad de desarrollar su capacidad para dialogar y asumir 

roles en la ejecución de tareas así como ser capaces de resolver diferencias que surgen en su 

interacción social cotidiana con sus pares. 

En lo referido al objetivo general se llega a la conclusión que existe una relación significativa 

entre la psicomotricidad y las habilidades sociales de los niños y niñas de 05 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 381 de Atunloma – Cañaris, afirmación que es corroborada 

con el desarrollo del objetivo específico de contrastación de hipótesis según la cual el 

estadístico chi cuadrado calculado es superior al valor estándar en la tabla (2 = 12,178 > 

2 = 9,488) y el grado de relación significativa se sustenta en el valor del coeficiente de 

contingencia (C = 0,741). 
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CAPITULO V: RECOMENDACIONES 

 
A los docentes de la institución educativa se recomienda implementar estrategias de atención 

orientados al desarrollo de la motricidad fina, lateralidad en el esquema corporal, habilidades 

sociales avanzadas y habilidades sociales alternativas a la agresión; considerando que la 

interacción social entre pares mediante actividades lúdicas será fundamental en el desarrollo 

de los niños y niñas. 

A la entidad responsable de acompañar y promover la formación docente en servicio, 

implementar estrategias de fortalecimiento de competencias pedagógicas para los docentes 

de educación inicial sobre la importancia del desarrollo de la psicomotricidad y habilidades 

sociales, prioritarios para la continuidad en el desarrollo de sus competencias en el nivel 

primaria. 

A los futuros investigadores, validar propuestas de intervención para la atención al desarrollo 

de psicomotricidad y habilidades sociales de los niños y niñas de educación inicial en las 

escuelas del ámbito del distrito de Cañaris. 
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ANEXO 01 

 
 

Ficha 01: Observación de Psicomotricidad de los niños de 05 años 

 
Nombre: ……………………………………………………………………………… 

 
Fecha: ……………………………………………. 

 

ESCALA 
 

C B A AD 

EN INICIO EN PROCESO SATISFATORIO DESTACADO 

 

No lo hace 
Lo hace con 

dificultad 

 

Lo hace bien 
 

Lo hace muy bien 

 

 
 

ÍTEM AD A B C 

 
MOTRICIDAD GRUESA 

    

 
Movimiento 

    

1 Camina sin dificultad hacia adelante y hacia atrás 
    

2 Camina sin dificultad de lado 
    

3 Corre alternando movimiento de piernas y brazos 
    

4 Sube y baja pequeñas alturas sin dificultad 
    

 
Equilibrio 

    

5 Se mantiene sobre el pie derecho/izquierdo sin ayuda 

por más de 10 segundos 

    

6 Caminan encima de la cinta sin perder el equilibrio. 
    

7 Se mantiene en equilibrio y salta con un solo pie más de 

dos veces. 

    



47  

8 Se mantiene en puntillas 10 segundos a más 
    

 
Coordinación 

    

9 Salta con los dos pies al centro de un círculo, luego 

hacia afuera 

    

10 Salta pequeños obstáculos 
    

11 Juega a lanzar y recibir el balón con un compañero a 

distintas distancias. 

    

12 Rebota el balón con las dos manos juntas 
    

 
MOTRICIDAD FINA 

    

 
Destreza de las manos 

    

13 Practica palmadas primero libremente y luego 

siguiendo un ritmo 

    

14 Traslada objetos sosteniéndolo con la mano 
    

15 Realiza gestos con las manos acompañando a canciones 

infantiles 

    

16 Mueve las dos manos en varias direcciones (hacia 

arriba/abajo, en movimiento circular) 

    

 
Destreza de los dedos 

    

17 Practica movimiento de abrir una mano mientras cierra 

la otra 

    

18 Junta y separa los dedos, primero libremente y luego 

siguiendo instrucciones 

    

19 Con las manos sobre la mesa levanta los dedos uno 

detrás de otro, empezando por los meñiques 

    

20 “Toca el tambor” o “teclea” con los dedos sobre la 

mesa, aumentando la velocidad 

    

 
Coordinación viso-manual 

    

21 Enrosca y desenrosca las tapas de botellas con destreza 
    

22 Abrocha y desabrocha botones 
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23 Ata y desata lazos 
    

24 Modela con plastilina: bolas y cilindros 
    

25 Recorta con tijeras diferentes dibujos 
    

26 Colorea objetos siguiendo líneas límite 
    

 
ESQUEMA CORPORAL 

    

27 Reconoce las partes de su cuerpo 
    

28 Muestra su mano derecha/izquierda 
    

29 Toca su pierna izquierda con la mano derecha, y su 

pierna derecha con la mano izquierda 

    

30 Señala el brazo izquierdo/ derecho, codo 

izquierdo/derecho en otra persona 
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Ficha 02: Observación de las habilidades sociales de niños y niñas de 05 años 

 
Nombre: ………………………………………………………………………. 

 
Fecha: …………………….. 

 

ESCALA 
 

C B A AD 

EN INICIO EN PROCESO SATISFATORIO DESTACADO 

 

No lo hace 
Lo hace con 

dificultad 

 

Lo hace bien 
 

Lo hace muy bien 

 

 

 

 

 

N° Ítems AD A B C 

 Habilidades Sociales Básicas     

1 Presta atención a la persona que le está hablando     

2 Dialoga alegremente con los demás niños     

3 Demuestra agradecimiento a la ayuda o apoyo de un 
compañero u otra persona 

    

 Habilidades sociales avanzadas     

4 Pide ayuda y/o apoyo cuando tiene alguna dificultad     

5 Participa en los juegos colectivos expresando sus ideas 
en cómo ejecutar el juego o mejorarlo 

    

6 Utiliza explicaciones para convencer a sus compañeros 
o a la profesora 

    

7 Pide disculpas a los demás cuando es necesario     

 Habilidades sociales relacionadas a los sentimientos     

8 Comunica sus alegrías u otros sentimientos a sus 
compañeros o profesora 

    

9 Demuestra afecto hacia otros niños, a través de 
diferentes medios (verbal, no verbal, corporal, etc.) 

    

10 Demuestra alegría y autovaloración en sus logros en el 
desarrollo de actividades de aprendizaje 

    

11 Reconoce los logros de aprendizaje de sus compañeros     
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 Habilidades sociales alternativas a la agresión     

12 Comparte con otros niños sus materiales y 
producciones 

    

13 Dialogan para desarrollar actividades colectivas 
asumiendo y cumpliendo roles 

    

14 Resuelve conflictos de manera pacífica     



0  

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

MATRIZ DE PUNTAJES DE FICHA DE OBSERVACIÓN DE DESARROLLO DE PSICOMOTRICIDAD DE NIÑAS Y NIÑOS DE 05 

AÑOS DE LA I.E.I. N° 381, ATUNLOMA – CAÑARIS 
 
 

 

N° 
 

i1 
 

i2 
 

i3 
 

i4 
 

i5 
 

i6 
 

i7 
 

i8 
 

i9 
 

i10 
 

i11 
 

i12 
 

i13 
 

i14 
 

i15 
 

i16 
 

i17 
 

i18 
 

i19 
 

i20 
 

i21 
 

i22 
 

i23 
 

i24 
 

i25 
 

i26 
 

i27 
 

i28 
 

i29 
 

i30 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 3 3 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 

3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

5 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

6 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 

7 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 

8 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

9 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 



1  

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE PUNTAJES DE FICHA DE OBSERVACIÓN DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES DE NIÑAS Y NIÑOS DE 

05 AÑOS DE LA I.E.I. N° 381, ATUNLOMA – CAÑARIS 
 
 

 

N° 
 

i1 
 

i2 
 

i3 
 

i4 
 

i5 
 

i6 
 

i7 
 

i8 
 

i9 
 

i10 
 

i11 
 

i12 
 

i13 
 

i14 

1 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 1 3 2 2 

2 3 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 1 1 

3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 0 

4 3 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

5 2 1 1 2 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 

6 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 

7 3 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 

8 2 2 2 2 1 1 0 2 2 0 0 1 0 0 

9 3 3 3 3 1 1 2 3 2 2 1 2 1 2 

10 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 



 

Anexo 3 
 

PRUEBA ESTADÍSTICA DE HIPÓTESIS CON SPSS 

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Psicomotricidad * 
Habilidades sociales 

10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

 
Tabla cruzada Psicomotricidad*Habilidades sociales 

 Habilidades sociales  

En Inicio En Proceso Satisfactorio  

Psicomotricidad En Inicio Recuento 2 0 0  

 Recuento esperado ,4 1,0 ,6  

 % dentro de 
Psicomotricidad 

100,0% 0,0% 0,0% 
 

 % dentro de Habilidades 
sociales 

100,0% 0,0% 0,0% 
 

En Proceso Recuento 0 4 1  

 Recuento esperado 1,0 2,5 1,5  

 % dentro de 
Psicomotricidad 0,0% 80,0% 20,0% 

 

 % dentro de Habilidades 
sociales 

0,0% 80,0% 33,3% 
 

Satisfactorio Recuento 0 1 2  

 Recuento esperado ,6 1,5 ,9  

 % dentro de 
Psicomotricidad 

0,0% 33,3% 66,7% 
 

 % dentro de Habilidades 
sociales 

0,0% 20,0% 66,7% 
 

Total  Recuento 2 5 3  

  Recuento esperado 2,0 5,0 3,0  

  % dentro de 
Psicomotricidad 

20,0% 50,0% 30,0% 
 

  % dentro de Habilidades 
sociales 

100,0% 100,0% 100,0% 
 

 
Tabla cruzada Psicomotricidad*Habilidades sociales 

  
 
 

Total 

Psicomotricidad En Inicio Recuento 2 

 Recuento esperado 2,0 

 % dentro de Psicomotricidad 100,0% 
 % dentro de Habilidades sociales 20,0% 

En Proceso Recuento 5 

 Recuento esperado 5,0 

 % dentro de Psicomotricidad 100,0% 
 % dentro de Habilidades sociales 50,0% 

Satisfactorio Recuento 3 

 Recuento esperado 3,0 

 % dentro de Psicomotricidad 100,0% 
 % dentro de Habilidades sociales 30,0% 

 

0 



1  

Total Recuento 10 

 Recuento esperado 10,0 

 % dentro de Psicomotricidad 100,0% 
 % dentro de Habilidades sociales 100,0% 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 
 

  
 
 

Valor 

 
 
 

gl 

 
Significación 

asintótica 

(bilateral) 

 
Chi-cuadrado de Pearson 

 
12,178a

 

 
4 

 
,016 

Razón de verosimilitud 11,770 4 ,019 

Asociación lineal por lineal 5,701 1 ,017 

N de casos válidos 
 

10 

  

 
 
 
 

Medidas simétricas 

  

 
Valor 

Significación 

aproximada 

 
Nominal por Nominal 

 
Coeficiente de contingencia 

 
,741 

 
,016 

N de casos válidos 
  

10 
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Documento de coordinación con I.E.I. N° 381 Atunloma – Cañaris 
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