
i 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES PARA DESARROLLAR LA 

MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA N° 052 “CHAVIN DE PARIARCA 2019” 

 

TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

PROFESIONAL EN EDUCACION CON MENCIÓN EN EDUCACION 

INICIAL 

 

TESISTA: 

Nelly CHAVEZ  PEÑA DE MELGAREJO 

ASESORA: 

Lic. Rocío del Pilar DÁVILA SOTO 

 
 

HUÁNUCO, PERÚ 

2020 

 



ii 
 

 
 

 

 
 

DEDICATORIA 

 

A mi Dios Todopoderoso, ya que él es un Dios de oportunidades, 

entregándome de su sabiduría para culminar mis estudios 

superiores.  

Para mi amado esposo Eugenio Melgarejo que me dio su fortaleza 

y motivación para culminar mis estudios, gracias por su apoyo 

constante y amor incondicional, por ser amigo y compañero 

inseparable.  

A mis hijos Karin, Karol y Jesús Melgarejo gracias queridos hijos 

por su cariño, comprensión y sacrificio, ustedes son el motor de 

mi vida para seguir adelante, son la herencia que el Señor me 

entregó.   

 
 
 
 
 
 
 

 Nelly. 
 
 

. 

 

 
  



iii 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

1. A mi reconocida, acreditada y ahora licenciada Universidad Nacional 

“Hermilio Valdizán”, así mismo a la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Departamento Académico Pedagógico de Ciencias 

Sociales y Humanidades de manera especial a los que dirigen y 

desarrollan el Programa de Segunda Especialidad Profesional, en la 

Mención de Educación Inicial, por brindarnos una educación 

completa, especializada y basada en la investigación. 

2. A mis maestros, gracias por su tiempo, por el apoyo, los conocimientos 

impartidos en el desarrollo de mi formación profesional, por haber 

guiado el desarrollo de este trabajo y llegar a la culminación del mismo. 

3. A la asesora, Rocío del Pilar Dávila Soto, por su orientación creativa 

en la materialización del presente trabajo de investigación. 

4. A la Profesora Zoraida Salazar Muñoz Directora de la Institución 

Educativa N° 052 “Chavín de Pariarca” donde se aplicó el trabajo de 

investigación por acceder y facilitar a mi petición para la ejecución de 

la presente tesis de investigación. 

 

 

 

 



iv 
 

 
 

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar la influencia del 

juego libre en los sectores en el desarrollo de la motricidad fina de los niños 

y niñas de cinco años de la institución educativa N° 052 “Chavín de Pariarca”, 

2019. Para el análisis e interpretación de los resultados se utilizó el diseño 

pre-experimental con pre-test y post-test con un solo grupo de aplicación y 

mediante el muestreo no probabilístico se eligió un grupo de trabajo 

conformado por 20 niños.  Se aplicó una pre prueba y post prueba de 09 

indicadores. Comparando la pre prueba y post prueba de cada dimensión y 

el consolidado total de la motricidad fina. El índice de influencia muestra que 

el valor de r = 0.66 y 0,67 se ubican entre el índice de influencia 0,40 ≤ r < 

0.80 y su interpretación señala que existe una significativa correlación entre 

el juego libre en los sectores y el desarrollo de la motricidad fina en los niños 

de 5 años de Nivel Inicial de la institución educativa N° 052 “Chavín de Pariarca”. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to: Determine the influence of free play in 

the sectors in the development of fine motor skills of five-year-old boys and 

girls of the educational institution No. 052 “Chavín de Pariarca”, 2019. For the 

analysis and interpretation of the results the pre-experimental design with pre-

test and post-test with a single application group was used and by means of 

non-probabilistic sampling a work group consisting of 20 children was chosen. 

A pre test and post test of 09 indicators was applied. Comparing the pre test 

and post test of each dimension and the total consolidated fine motor skills. 

The influence index shows that the value of r = 0.66 and 0.67 are between the 

influence index 0.40 ≤ r <0.80 and its interpretation indicates that there is a 

significant correlation between free play in the sectors and the development of 

Fine motor skills in children of 5 years of Initial Level of the educational 

institution No. 052 "Chavín de Pariarca”.  

 

KEY WORDS: Free play, fine motor skills, coordination 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se observa algunas situaciones problemáticas respecto al 

desarrollo del momento pedagógico del juego libre en los sectores, 

descuidando o desconociendo los múltiples aprendizajes que se pueden 

inducir y lograr mediante el juego libre, por otro lado, en los hogares se 

evidencia el mal uso o uso desmedido de la tecnología como celulares, tablets, 

TV, etc, donde los niños no tienen control del tiempo ni la calidad del programa 

que ven, generando adicciones virtuales en los niños y bloqueando las 

posibilidades de juego y movimiento en su desarrollo. 

Esta investigación se centró en desarrollar una serie de estrategias que 

inducen al logro de aprendizajes específicos como es en este caso al 

desarrollo de la motricidad fina del niño, mediante la presentación de 

materiales diversos en cada uno de los sectores, motivando de manera 

espontánea a que el niño inicie sus juegos realizando manipulación, 

exploración, descubrimiento de los materiales mientras juega.  Estas 

experiencias de juego son para el niño sumamente significativo, placentero y 

parte de su desarrollo.  

Desde el punto de vista teórico, se consideraron unas temáticas centradas en 

la motricidad fina, tomando como referencia el fascículo del Ministerio de 

Educación del “Juego libre en los sectores” y otros aportes teóricos relevantes 

e importantes, la lúdica como disciplina central del juego, los teóricos que 

plantean diversos postulados frente a la importancia del juego y sus incidencia 
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en el preescolar, las cuales contribuyeron a estructurar un cuerpo teórico que 

facilitó las interpretaciones de las acciones desarrolladas a lo largo del trabajo 

y la cual se ve plasmada en cuatro capítulos:  

 CAPÍTULO I: Consideramos el problema de investigación, descripción del 

problema, formulación del problema general y específicos, objetivo general 

y específicos, las hipótesis general y específicos, las variable independiente 

y dependiente, operacionalización de variables, justificación e importancia, 

alcances, viabilidad, delimitación y limitaciones. 

  CAPÍTULO II: Damos a conocer el marco teórico, antecedentes, bases 

teóricas, definiciones conceptuales y bases epistémicos.  

 CAPÍTULO III: Damos a conocer el marco metodológico tipo y nivel de 

investigación, diseño y esquema de la investigación, población y muestra, 

método de investigación, técnicas e instrumentos, validez y confiabilidad de 

los instrumentos, procedimiento, tabulación y análisis de datos. 

  CAPÍTULO IV: Damos a conocer los resultados, descripción de resultados 

y prueba de hipótesis. 

 CAPÍTULO V: Consideramos discusión de resultados, contrastación con los 

referentes bibliográficos, contrastación de hipótesis general en base a la 

prueba de hipótesis y aporte científico de la investigación. 

 Asimismo, consideramos las conclusiones, sugerencias y bibliografía. 

 Finalmente acompañamos en el presente anexos y documentos 

complementarios a nuestro trabajo de investigación. 

La tesista. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del Problema 

En la actualidad existe la necesidad constante de revalorar la importancia 

del juego como agente influenciador en el desarrollo integral del niño así 

mismo como agente determinante en el proceso de aprendizaje del mismo.  

Desde esta perspectiva se puede afirmar lo siguiente: “El juego es la 

actividad primordial, innata del niño, para el niño jugar es como respirar; 

también es reconocido actualmente más que un hecho es un derecho 

reconocido por organismos nacionales e internacionales que trabajan en 

favor de la niñez, tal como se señala en el artículo 31 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, donde se expresa que el juego y las 

actividades recreativas, deben brindarse al menor tanto en el hogar como 

en la escuela (UNICEF, 1989); disposición que hace frente a la 

problemática mundial del trabajo infantil que afecta consecuentemente a 

su desarrollo. 

Desde este punto de vista se observa muchos problemas desde los 

hogares, donde se están dando espacios cada vez más preocupantes al 

uso de aparatos tecnológicos como la TV, celular, internet sin ningún 

control ni monitoreo de parte de los padres, generando niños pasivos, sin 

posibilidades de movimiento, menos de pensamiento e interacción. Esta 

situación ha estado limitando los espacios y tiempos de juego que deben 

tener los niños dentro de sus hogares, como un aspecto sumamente 
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importante en el desarrollo psicomotor, social, cognitivo, afectivo y de 

lenguaje del niño.  

Es así que, en razón a la importancia del juego espontáneo, el Ministerio 

de Educación desde el Diseño Curricular Nacional del 2009, propone que 

en educación inicial desde el I ciclo el juego sea un recurso didáctico y un 

medio para lograr aprendizajes significativos y en el II ciclo, el juego libre 

en los sectores sea considerado como un momento pedagógico que ofrece 

espacios y elementos sectorizados en el aula partiendo de la planificación 

de los mismos estudiantes y minimizando la intervención del maestro. 

En este contexto del problema, se ha observado que, desde el punto de 

vista educativo, la practica pedagógica de un porcentaje mínimo de 

docentes de Educación Inicial están comprendiendo los sustentos teóricos 

de la importancia y beneficios de juego en la formación integral del niño, 

otro porcentaje reducido de docentes busca y aplica estrategias lúdicas 

que favorezcan el desarrollo de aprendizajes y un porcentaje regular y 

considerable confunde las estrategias lúdicas con actividades simples y 

poco significativas para el niño;  por otro lado en el momento pedagógico 

del juego libre en los sectores, no se respeta la secuencia metodológica, 

no se maneja criterios pedagógicos y psicopedagógicos para la 

implementación y presentación de los sectores, no se reconoce este 

momento como generador de múltiples aprendizajes en el niño, por lo cual 

sus actividades lúdicas se han esquematizado y reducido, convirtiéndose 

en rutinarias y muchas veces repetitivas. 
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Otro problema que también preocupa está relacionado al desarrollo de la 

motricidad fina del niño, considerando que no se respeta, ni se reconoce 

el principio psicopedagógico del movimiento, pretendiendo mantener cada 

vez y por más tiempo quietos a los niños, pretendiendo reconocer que los 

niños que se mantienen quietos y tranquilos son un modelo para sus 

demás compañeros. Los niños que están en movimiento tienen mayores 

posibilidades de descubrir, explorar, indagar, representar, por lo tanto, en 

aprender.  

La edad preescolar, se constituye en el espacio de vida, quizás, más rico 

en experiencias que implican juego, movimiento y expresión, en donde las 

capacidades motrices del niño y la niña se encuentran en un periodo 

transicional, desde que el individuo nace es una fuente inagotable de 

actividad, mirar , manipular, curiosear, experimentar, inventar, expresar, 

descubrir, comunicar, imaginar y soñar; el juego debería ser reconocida 

como la principal actividad infantil; ya que mediante este impulsamos al 

niño a explorar el mundo, conocerlo y dominarlo; por lo tanto dichas 

experiencias le permitirán al niño organizar la información recibida del 

exterior a través de los sentidos; respondiendo motoramente frente a las 

demandas de su entorno. 

Es en este sentido que conviene tanto a los padres de familia y docentes 

de preescolar dentro de sus prácticas pedagógicas aprovechar esta etapa 

infantil donde el niño se enfrenta al mundo que le exige una organización 

motora adecuada, requiriendo para ello de estrategias y estímulos que 



14 
 

 
 

como el juego ayuda a potencializar las habilidades y conductas motrices, 

el proporcionarle al niño un ambiente adecuado y rico en estímulos 

favorecerá el desarrollo de habilidades propias de un aprendizaje. 

La motricidad fina permite a los seres humanos hacer movimientos 

pequeños y precisos. Es compleja y exige la participación de muchas 

áreas del cerebro que se relacionan con la coordinación de funciones 

neurológicas, esqueléticas y musculares. El desarrollo de la motricidad 

fina, mejora el control de la motricidad gruesa y se desarrolla a medida que 

el sistema neurológico madura. Un desarrollo de la motricidad fina es el 

resultado de los logros alcanzados por los niños en el dominio de cosas 

como el movimiento fino de pies y manos, y la orientación espacial. 

Actualmente se observa en la práctica pedagógica del docente del nivel 

inicial la aplicación de estrategias inadecuadas para desarrollar la 

motricidad fina del niño, descuidando en primer lugar el juego como 

principio psicopedagógico para diseñar, ejecutar y evaluar aprendizajes. 

Así mismo se observa una presión u obligación sin sentido, ni significado 

de presionar a los niños a realizar actividades sin sentido y sin significado 

que en lugar de provocar aprendizajes genera aburrimiento en los niños, 

cansancio y desgano por realizar este tipo de actividades. Generalmente 

se insinúa al niño a trabajar fichas de aplicación sin sentido, sin un enfoque 

significativo para el niño, provocando de esta manera aburrimiento, 

descontento, desinterés por participar de las actividades dentro del aula de 

preescolar. Describiendo este echo podemos afirmar que las maestras de 
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preescolar pretenden concretar y lograr aprendizajes en los niños 

haciéndolos escribir planas de grafías, números o letras que para los niños 

no tienen ningún sentido, ni significado; de esta manera se hace evidente 

que no se empleó estrategias, técnicas y tampoco actividades pertinentes 

para desarrollar la motricidad fina del niño, lo cual es un factor importante 

para iniciar la pre escritura.  

A partir de esta realidad problemática el presente trabajo de investigación 

se ha visionado de manera integral a favorecer la motricidad fina desde el 

aula de clase en los niños de edad preescolar y básicamente de los niños 

de 5 años de edad para garantizar un aprendizaje que sea significativo en 

el niño a partir de las experiencias de juego y reconociendo, 

reestructurando y explotando al máximo los espacios de juego en los 

diversos sectores del aula, así mismo revalorando el momento pedagógico 

de la hora del juego libre en los sectores.  

Continuando con la descripción de la problemática del presente trabajo de 

investigación también se puede mencionar el descuido de las docentes al 

implementar, organizar y presentar los sectores del aula, generando 

desinterés en los niños por descubrir, explorar y jugar en los sectores del 

aula, así mismo durante nuestra experiencia como madres de familia y 

docentes a la vez hemos logrado percibir la poca importancia que dan os 

docentes y con mayor razón los padres de familia al tema del juego y su 

gran influencia en la formación integral del niño.  
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Frente a todos los problemas descritos se considera que mediante el 

presente trabajo de investigación titulado: JUEGO LIBRE EN LOS 

SECTORES PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA EN LOS 

NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 052 “CHAVIN 

DE PARIARCA”, 2019, hemos logrado revertir y superar los problemas 

presentados, resaltando la importancia del juego libre, mediante la 

presentación didáctica de los sectores del aula que motivaron en el niño el 

desarrollo progresivo de su motricidad fina, en sus tres dimensiones. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1.  PROBLEMA GENERAL. 

¿Cómo influye el juego libre en los sectores en el desarrollo de la 

motricidad fina de los niños y niñas de cinco años de la institución 

educativa N° 052 “Chavín de Pariarca”, 2019? 

 

1.2.2.  PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

1. ¿Qué Influencia tiene el juego libre en los sectores en el desarrollo 

de la coordinación de las manos de los niños de cinco años de la 

institución educativa N° 052 “Chavín de Pariarca”, 2019? 
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3  ¿Qué Influencia tiene el juego libre en los sectores en el desarrollo 

de la coordinación de los dedos de los niños de cinco años de la 

institución educativa N° 052 “Chavín de Pariarca”, 2019? 

 

4. ¿Qué Influencia tieene el juego libre en los sectores en el desarrollo 

de la coordinación viso manual de los niños de cinco años de la 

institución educativa N° 052 “Chavín de Pariarca”, 2019?  

1.3. Objetivos 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Demostrar la influencia del juego libre en los sectores en el desarrollo 

de la motricidad fina de los niños y niñas de cinco años de la 

institución educativa N° 052 “Chavín de Pariarca”, 2019. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Identificar la influencia del juego libre en los sectores en el desarrollo 

de la coordinación de las manos de los niños y niñas de cinco años 

de la institución educativa N° 052 “Chavín de Pariarca”, 2019. 

 

2. Mostrar la influencia del juego libre en los sectores en el desarrollo 

de la coordinación de los dedos de los niños y niñas de cinco años 

de la institución educativa N° 052 “Chavín de Pariarca”, 2019. 
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3. Identificar la influencia del juego libre en los sectores en el desarrollo 

de la coordinación viso manual de los niños y niñas de cinco años 

de la institución educativa N° 052 “Chavín de Pariarca”, 2019. 

 

1.4.     Sistema de Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis General 

La aplicación del juego libre en los sectores influye significativamente 

en el desarrollo de la motricidad fina de los niños de 5 años de la 

Institución Educativa N° 052 “Chavín de Pariarca” 2019. 

  

1.4.2. Hipótesis Específicas: 

1. La aplicación del juego libre en los sectores influye en el 

desarrollo de la coordinación de las manos de los niños y niñas 

de cinco años de la institución educativa N° 052 “Chavín de 

Pariarca”, 2019. 

 

2. La aplicación del juego libre en los sectores influye en el 

desarrollo de la coordinación de los dedos de los niños y niñas 

de cinco años de la institución educativa N° 052 “Chavín de 

Pariarca”, 2019. 
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3. La aplicación del juego libre en los sectores influye en el 

desarrollo de la coordinación viso manual de los niños y niñas 

de cinco años de la institución educativa N° 052 “Chavín de 

Pariarca”, 2019. 

 

1.5.  Variables 

1.5.1. Identificación de Variables 

                1.5.1.1. Variable Independiente (x): Juego libre en los sectores 

Es una actividad que no recae bajo el control, planificación 

o influencia del adulto. El juego libre en los sectores no 

tiene un fin instrumental, no se hace para alcanzar una 

meta determinada sino es un fin en sí mismo para apoyar 

el desarrollo y aprendizaje de los niños. 

               1.5.1.2. Variable Dependiente (y): Motricidad Fina                    

Es la coordinación de los movimientos musculares pequeños 

que ocurren en partes del cuerpo como los dedos, generalmente 

en coordinación con los ojos. 
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1.5.2. Operacionalización de Variables 

CUADRO No. 1  

Dimensiones e indicadores de la variable Independiente: 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Juego libre 

en los 

sectores  

 Juego de roles 

 

 

 

 Juegos de 

construcción 

 

 Juego de 

manipulación  

 Participa 

activamente de los 

juegos, empezando 

los materiales que 

se presenta en los 

sectores. 

 Muestra interés por 

utilizar diversos 

juguetes y 

materiales. 

 Muestra interés por 

manipular y 

experimentar con 

diversos 

materiales. 

 

 

 

 

 

 

SESIONES DE 

APRENDIZAJE 

 

CUADRO No. 2 

Dimensiones e indicadores de la variable Dependiente: 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR ITEMS/INDICES 

 

 

Motricidad 

fina 

 Coordinación de 
las manos 
 

 

 

 

 

 

 

 Desplaza objetos 
demostrando 
equilibrio.  

 Coordina sus 
movimientos de 
manos para 
construir, armar, 
ordenar.  

 Demuestra 
habilidad para 
manipular objetos 
grandes y 
pequeños. 

 

 

Ficha de 

observación 
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 Coordinación de 
los dedos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coordinación 
visomanual 

 

 

 

 Demuestra 
habilidad para 
realizar 
actividades 
artisticas.  

 Copia y realiza 
figuras 
empleando 
diversos 
materiales. 

 Clasifica piezas 
introduciéndolos 
en variados 
recipientes. 

 

 Demuestra 
coordinación para 
realizar 
actividades de 
experimentación 
y manipulación 
con materiales 
pequeños. 

 Ensambla piezas 
planas para 
formar figuras. 

 Coordina sus 
movimientos para 
repetir una 
secuencia de 
sonidos tocadas 
por el docente o 
compañeros. 

 Copia con cubos  
una estructura 
construida por el 
docente o 
compañeros. 

 

1.6. Justificación e Importancia 

El presente trabajo de investigación se justifica en los problemas que se 

evidencian dentro de la práctica pedagógica de las maestras de educación inicial, 
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desconociendo el juego como estrategia y actividad importante y determinante 

para lograr aprendizajes. En este mismo sentido también se evidencia un 

descuido en el proceso de desarrollo de la motricidad fina del niño, forzándolo a 

realizar actividades sin sentido al trabajar planas de números, letras o grafismos.  

Estas situaciones problemáticas nos motivaron como equipo de 

investigación a plantearnos alternativas de solución que están orientadas a 

reorganizar, revalorar los sectores del aula de tal manera que los niños se sientan 

motivados a jugar dentro de ellos, así mismo se presentaran en estos espacios 

diversos materiales y juguetes orientados de desarrollar y fortalecer la motricidad 

fina del niño, reconociendo así su principio y característica innata por el juego. 

Al finalizar el presente trabajo de investigación podremos 

determinar el grado de influencia que tiene este importante momento 

pedagógico para la formación del niño y en específico para el 

desarrollo de su motricidad fina.  

JUSTIFICACIÓN LEGAL 

La presente investigación se justifica desde el punto de vista 

legal, toda vez que, para optar el título de licenciado, es necesario 

desarrollar una tesis que se fundamenta con el cumplimiento de 

reglamento de grados y títulos de la UNHEVAL. 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Esta investigación es importante porque está orientada a lograr  

el desarrollo de la motricidad fina de los niños mediante la 

implementación y utilización creativa, motivante y lúdica en los 
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diferentes sectores a través del juego espontaneo o juego trabajo que 

realizan los niños, servirá de base metodológica a diversos docentes 

dentro de su práctica pedagógica, busca la participación activa de los 

niños, los logros que se obtienen pueden generalizarse, pudiendo ser 

tomados como ejemplos aplicándolo en otras Instituciones 

Educativas. 

La investigación que se realizara queda justificada en la 

medida que el juego libre en los sectores potencie el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños, aplicando actividades psicomotrices en 

el grupo de estudio. 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El aprendizaje de la motricidad fina permite a los niños un 

desenvolvimiento coordinado y equilibrado en distintos procesos como 

es el caso de la preparación para la escritura, permite al niño 

desarrollar su físico, así mismo conocimientos, habilidades y hábitos. 

Estimula su creatividad, la habilidad de realizar acciones demostrando 

la capacidad para tener su propia autonomía.  

La psicomotricidad busca el desarrollo de destrezas motrices, 

avances de la exploración del cuerpo y la interacción con el medio 

ambiente, ya que el niño desde que nace aprende el mundo a partir de 

su cuerpo y el movimiento del mismo. Es por ello que en la etapa 

educativa inicial debe tener experiencias significativas que favorezcan 

su desarrollo cognitivo. 
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Los datos que se obtengan en el proceso de investigación 

permitirán aportar información científica sobre la efectividad del juego 

libre en los sectores para favorecer el desarrollo de la motricidad fina 

de los niños y niñas del nivel inicial. 

Finalmente reconocemos el gran valor e importancia de este 

trabajo de estudio ya que es un tema poco común y no abordado en 

el sentido que se presenta y principalmente porque nos permitirá 

reconocer los resultados logrados al finalizar el estudio de tal forma 

que podamos difundir y hacer un efecto multiplicador a las docentes y 

porque no también a los padres de familia de los logros obtenidos en 

el desarrollo de la motricidad fina del niño. 

 

1.7. LIMITACIONES. 

En cuanto a las limitaciones que obstaculizan el desarrollo del presente 

trabajo de investigación, así como los resultados, son los siguientes:  

Recursos Económicos: En cierta medida para el desarrollo del presente trabajo 

de investigación, es necesario contar con los recursos económicos, a fin de 

solventar los gastos que ocasionan la ejecución del mismo, considerando que en 

nuestra condición somos en primer lugar madres de familia quienes estamos 

esforzándonos por obtener un segundo título en la especialidad de educación 

inicial.  

Recursos Humanos: Pocos profesionales en el medio con el tiempo disponible 

para brindar asesoramiento e información sobre el desarrollo de la motricidad 
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fina y la organización adecuada de los sectores en el aula. Además, por la 

naturaleza de la investigación, el tiempo limitado de horas de clases imposibilita 

el logro eficaz de la aplicación de los instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. REVISIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS. 

Luego de visitar las bibliotecas de las Universidades Nacionales públicas 

y privadas en la modalidad presencial y virtual así como la de la 

Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” logre encontrar los siguientes 

trabajos relacionados con el presente estudio.  

 

A NIVEL INTERNACIONAL:  

 PÉREZ CHOCHOS, Clemencia Rosana (2015 pag. 83) En su 

trabajo de investigación titulado: “LOS JUEGOS 

TRADICIONALES INFANTILES DE PERSECUCIÓN Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

GRUESA DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE EDAD DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “HISPANO AMÉRICA” DEL CANTÓN 

AMBATO”, presentaron las siguientes conclusiones:  

 

Al diagnosticar la motricidad gruesa de los niños de 4 años de 

edad a través del Test de Desarrollo de Nelson Ortiz se obtuvo 

un parámetro de alerta en al Área Motora Gruesa, evidenciando 

un retraso en el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños.  

Se identificó que los juegos tradicionales infantiles que ayudan 
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al desarrollo de la motricidad gruesa de los niños de 4 años son 

los juegos tradicionales infantiles de persecución siendo los 

siguientes: Rayuela, Gato y ratón, Yermis, El rey dice, Los 

países, Ensacados, La Soga.  

Las maestras no cuentan con una guía para estimular con 

juegos tradicionales infantiles de persecución con la finalidad de 

mejorar el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños. 

 

 VEGA JIMÉNEZ, Verónica Vanessa (2015 pag. 65) En su tesis 

titulada: LOS JUEGOS DIDÁCTICOS Y SU EFECTO EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS ESTUDIANTES DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “ADOLFO MARÍA ASTUDILLO” DEL CANTÓN 

BABAHOYO. Al finalizar su trabajo de investigación arribo a las 

siguientes conclusiones: los juegos didácticos y su efecto en el 

desarrollo psicomotriz de los estudiantes de primer año de 

educación básica de la unidad educativa “Adolfo María Astudillo” 

del Cantón Babahoyo. 

 

Se logró determinar la influencia significativa en los estudiantes 

de primer año de educación básica de la Unidad Educativa 

“Adolfo María Astudillo” la utilización de juegos didácticos en el 

proceso enseñanza aprendizaje. Se analizó mediante un 
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procedimiento estadístico los efectos que produce en los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo” la 

falta de capacitación del personal docente.  

 

A NIVEL NACIONAL:  

En lo atinente a las investigaciones nacionales sobre juego libre y su 

influencia en el desarrollo de la motricidad fina contamos con las 

siguientes: 

 ATUNCAR SARAVIA Dina Aracelly y GONZALES MORÁN 

Carmen Rosa (2017 pag. 61) en su tesis titulado: EL JUEGO 

EN LA ESTIMULACIÓN DE LA MOTRICIDAD GRUESA EN 

NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDAD DE LA I.E.P “VIRGEN DE CHAPI” 

arribaron a las siguientes conclusiones:  

 

Que la estimulación a través del juego de coordinación y el 

equilibrio de acuerdo a los resultados obtenidos conducen al 

niño al descubrimiento, dominio y transformación del mundo, y 

adoptar adecuadamente las diferentes posiciones teniendo en 

cuenta su edad cronológica.  

Que la implementación del juego como estrategia para estimular 

el desarrollo de la variables de coordinación y equilibrio, ayuda 

en el trabajo pedagógico, porque un niño o niña con dificultad en 
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su motricidad gruesa es un problema para las actividades que la 

docente desarrolla dentro del aula y puede atrasar lo 

programado desde el punto de vista del plan de estudio. Se 

observó a niños con problemas de coordinación en la hora de 

educación física, logrando superar esta dificultad gracias al 

juego que es una herramienta para el aprendizaje de los niños 

estimulando su desarrollo motriz. 

Los niños a través de los juegos lograron superar dificultades 

con seguridad, equilibrio y destrezas, en las diferentes 

actividades teniendo en cuenta su lado dominante. 

 

2.2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 

2.2.1. El juego  

Enfoque socio-cultural La teoría de Vygotsky (1896-1934), desde una 

mirada constructivista donde el estudiante es actor activo en la 

construcción de su aprendizaje en interacción con su desarrollo, es 

relevante en el ámbito educativo. Según este investigador ruso, la 

cultura y el contexto social ejercen una gran influencia en el aprendiz, 

es así que, llama “internalización”, a la reconstrucción interna de una 

operación externa qua hace el individuo, es decir, cualquier función 

presente en su desarrollo cultural, aparece dos veces y en dos planos 

distintos, primero en el plano social para luego hacerlo en el plano 
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psicológico, siendo el medio social y la mediación de los demás de gran 

importancia en este proceso de reconstrucción. Asimismo, en esta 

influencia socio-cultural, el mismo autor señala que el juego cumple un 

papel muy importante porque es un factor básico en el desarrollo del 

niño, que surge cuando emergen las numerosas tendencias 

irrealizables y deseos pospuestos en su proceso evolutivo, ante las 

necesidades que no fueron satisfechas en su accionar inmediato y el 

niño preescolar las satisface mediante la imaginación, por ello, el juego 

es un rasgo predominante en la infancia. Es así que en el contexto de 

las relaciones socioculturales que son exclusivamente de la persona, 

se puede decir que la educación y la mediación de los demás son 

importantes. Por ello, en la educación inicial la organización de 

espacios, de materiales, de recursos y de actividades, en situaciones 

de interacción con la docente y con otros niños, supone nuevos retos 

que benefician grandemente al estudiante, donde el juego es una 

fuente de desarrollo y de aprendizaje. 

 

Concepto de juego. 

 El juego es la pregunta que por muchos años se han planteado 

psicólogos, pedagogos, educadores y también padres de familia al 

observar como juegan sus hijos. Ante esta interrogante existen diversas 

concepciones del juego, a continuación, se expone algunos de ellas. 

Según Huizinga (1939, cit. por Díaz, 1997), el juego es una acción u 
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ocupación libre del hombre y de su cultura, que se realiza dentro de un 

tiempo y espacio determinado, siguiendo ciertas reglas que son 

libremente aceptadas, asimismo, esta actividad va acompañada con 

sentimientos de alegría y de tensión. Corrobora con esta idea, Ortega 

(1992), quien indica que el juego infantil constituye una plataforma de 

encuentro del niño con otras personas; consigo mismo al tener que 

adaptarse y enfrentarse a reglas de juego; con las cosas que se 

convierten en elementos de significación y con el lugar donde juega 

siendo el juego una gran ocasión de aprendizaje y comunicación. Sobre 

este mismo aspecto, Díaz (1997), señala que es un acto deliberado 

donde el niño interactúa con los demás niños, con los juguetes y con 

elementos imaginativos como son las representaciones concretas o 

simbólicas, porque el juego es un recurso para socializarse. 

Finalmente, se considera que el juego es una actividad libre que 

siempre acompañará al hombre y especialmente al niño en su relación 

y en su conocimiento con el mundo que le rodea, siendo además un 

elemento importante para su aprendizaje, socialización y 

comunicación. 

 

Características del juego. 

 La mayoría de los investigadores, como los que anteriormente han sido 

mencionados, señalan que el juego tiene las siguientes características:  
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a) Es libre, porque se presenta de manera espontánea e 

incondicional no es impuesto, donde el niño empieza a 

explorar en esta libertad el mundo que le rodea.  

b) Implica una actividad que puede ser física o mental, de tal 

manera que contribuye en el desarrollo de capacidades 

intelectuales y psicomotrices.  

c) Produce placer porque es agradable para el ser humano 

propiciando alegría y diversión y, es innato porque nace con 

el ser humano y es propio en su desarrollo, sin embargo, para 

Vygotsky (2000), señala que no siempre el jugar puede ser 

placentero para el niño. 

d) Se desarrolla en un tiempo y espacio propio, en los más 

estructurados se delimita claramente y con anticipación el 

lugar y la hora en que se realizarán, mientras que en los 

juegos más libres el espacio y el tiempo del juego se van 

fijando en el devenir del mismo, es decir, los niños de hoy no 

juegan los mismos juegos del ayer, asimismo, los juegos que 

realizan los niños de nuestro país por ejemplo, nos son los 

mismos juegos en otro lugar del mundo. 

 

Clases de juego.  

Diferentes investigadores han clasificado el juego con 

diversos criterios, sin embargo, la clasificación que hace el 



33 
 

 
 

pedagogo suizo Piaget (1991), es la que ha sido 

generalmente aceptada por que se enfoca a partir del 

desarrollo cognitivo enfatizando sus etapas evolutivas. Es así 

que el juego se clasifica en:  

a) Juego de ejercicios de tipo sensorial y motriz, que se da 

aproximadamente hasta los dos años. Suelen centrarse en 

su propio cuerpo y en las sensaciones que le producen. 

Jugando a través de la vista, olfato, tacto, oído y el 

movimiento se conoce a sí mismo y establece diferencias 

respecto a otras personas y objetos.  

b) Juego simbólico. Se da de los dos a los seis años 

aproximadamente, su atención se va centrando en lo que le 

rodea, y el niño es capaz de transformar la realidad a través 

del símbolo poniendo en juego la imaginación. Los niños 

consiguen convertirse en personas sociables resolviendo sus 

conflictos internos y contribuyendo a una buena aceptación 

de sí mismos. Sobre el juego, Franco (2013), lo llama 

también juego de roles, cuyo contenido esencial es la 

actividad que realiza el adulto en su accionar sólo y al 

interactuar con los demás, es decir, es un producto 

socialmente adquirido, se considera una actividad 

fundamental en la edad preescolar, los pequeños resuelven 

en este juego una contradicción propia de su edad, quieren 
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ser como adultos y hacer todo lo que estos hacen, aun 

cuando sus posibilidades reales no se lo permiten.  

c) Juego de reglas, proporcionan al niño la oportunidad de 

iniciarse en el pensamiento lógico y estratégico, Se da 

aproximadamente entre los cinco y seis años. La 

obligatoriedad de estas reglas, no resulta del acuerdo entre 

jugadores, sino que tiene un carácter de verdad absoluta. Se 

necesita mucha práctica para llegar a descubrir que cada 

juego se puede jugar de un modo diferente y tomar 

conciencia de que las reglas son una formulación explicita de 

acuerdos solo es posible a partir de los 11 o 12 años. La 

importancia de las diferentes clases de juego radica en que 

deben ser respetados en los diferentes contextos sociales 

donde se desenvuelve el niño y así al realizar esta actividad 

pueda ponerse en contacto y explorar el medio que lo rodea, 

activando y estructurando las relaciones humanas y de esta 

manera contribuir en su desarrollo y aprendizaje. Piaget 

(1991). 

 

Tipología: Como he observado en diversas lecturas, los 

juegos se pueden clasificar atendiendo a diversos criterios. 

Por ejemplo, en función de los participantes:  
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 J. Individual. Es aquel que realiza el niño solo, ya sea 

ejercitando su cuerpo (juego motor) o utilizando objetos y 

juguetes.  

 J. Paralelo. Se denomina así el juego en el que los niños que 

aún estando juntos no interactúan, sino que juegan de forma 

individual.  

 J. Pareja. Basado en la relación niño-adulto. La dirección del 

mismo lo ostenta el adulto, por ejemplo: juegos de balanceo, 

de preguntas y respuestas, etc. A partir de los 3 años, la 

pareja puede ser asimétrica con un compañero.  

 J. Grupal. Interacción entre varios niños. La finalidad es ejercer 

la memoria, desarrollar estrategias, la percepción espacial, 

desarrollar la capacidad de descentración, el desarrollo 

cognitivo. Son un medio óptimo para el desarrollo social. 

Ejemplos; juegos de puntería, carreras, persecuciones, 

escondites, eliminación y juegos de mesa. Dentro de los 

juegos grupales se establecen distintos tipos de relaciones, 

como nos muestra Blázquez y Ortega (1988):  

 Asociativa: con carácter lúdico, de disfrute y diversión entre 

los niños con los adultos y con objetos o juguetes. Pero no 

hay establecimiento ni organización de las relaciones 

sociales entre ellos. Ni jerarquía ni división de roles.  
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 Competitiva: su finalidad es provocar, potenciar y 

desarrollar el esfuerzo personal, asegurar el desarrollo del 

auto-concepto y la autoestima.  

 Cooperativa: supone participar con varios sujetos, 

compartiendo normas y responsabilidades, se establecen 

objetivos prefijados que abarcan a todo el colectivo 

organizado. Ayuda a integrar, comprender y asumir todos 

los puntos de vista, por lo que colabora a superar el 

egocentrismo y el egoísmo, facilitando los procesos 

empáticos. Se pueden clasificar también atendiendo a los 

objetos o las actividades que el niño/a realiza. Como 

muestran Navarro y Martín (2010); Hernández y Ullán 

(2007) pueden ser:  

 J. de ejercicio. Se realizan con pelotas, aros, cuerdas, etc.…  

 J. motor. Aparece de forma espontánea desde el nacimiento. La 

mayoría de los juegos tradicionales son de tipo motor.  

 J. Manipulativo. Implica la utilización de objetos que requieran el 

uso de precisión (sonajero, cubo y pala, plastilina, etc.)  

 J. de Construcción: Implican un objetivo de antemano, y entrar 

a formar parte uno o más jugadores.  

 J. Reglados. Se realizan en terrenos reglamentados.  
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 J. Simbólico. Juego de ficción en el cual el niño imita o 

representa en diferido, asignando nuevos significados a los 

objetos. Posibilita la adquisición de conocimiento social y 

permite al niño canalizar sus aspectos emocionales.  

 J. de lucha y persecución. Juego más común en el patio de un 

colegio (esconderse, pillar, simular peleas, etc…).  

 J. de relaciones temporales. Implican diversos tipos de 

actividades en las que se incluye características como; 

velocidad, ritmo, duración.  

 J. Dramáticos. Se usan materiales para disfrazarse o cambiar 

de apariencia.  

 J. Sensoriales. Las cuales promueven la ejercitación de los 

sentidos.  

 J. Verbales. Primero producen los juegos de repetición, 

después de descripción, y por último de pregunta y respuesta 

(trabalenguas). Si atendemos al criterio del espacio en donde 

se practica el juego, podemos clasificar el juego en: juegos de 

exterior y juegos de interior. Otras clasificaciones, podrían ser: 

Según la libertad del juego.  

 Según el lugar.  
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 Según el material.  

 Según la dimensión social. Pero la clasificación que ha tenido 

una gran aceptación, es la del psicólogo Jean Piaget, que 

desarrolló su teoría del desarrollo del niño mediante la propia 

observación directa del juego de ellos. Sostuvo que los niños 

tenían que pasar por distintos estadios evolutivos en su 

camino hacia el pensamiento independiente. Piaget vio el 

juego como un reflejo de la etapa en que el niño está. Las 

principales etapas del desarrollo de los niños identificados por 

Piaget son: estadio sensoriomotor (de 0 a 2), estadio 

preoperacional (de 2 a 7), estadio de las operaciones 

concretas (de 7 a 12) y estadio de operaciones formales (a la 

edad 12 y más), distinguiendo además cuatro tipos de juegos: 

juego simbólico, de ejercicio, de reglas y de construcción, 

estos se consolidan en diferentes etapas del desarrollo de los 

niños. A continuación, en la tabla se mostrará el tipo de juego 

que Piaget considera típico en cada edad. Como se observará 

en la tabla cada estadio tiene un juego determinado, pero, 

además, Piaget describe cómo, simultáneamente a los tipos 

de juegos, va apareciendo el llamado juego de construcción, 

a partir del primer año de vida. Este tipo de juego va 

evolucionando a lo largo de los años y se mantiene al servicio 

del juego predominante de cada estadio. En esta clasificación 
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hay que tener presente que una vez que aparece un nuevo 

juego, no desaparece el anterior, sino lo contrario, el juego 

anterior se perfecciona y estará al servicio del juego posterior.  

 

El juego desde dos teorías importantes. Son muchos los 

autores, por tanto, que bajo distintos puntos de vista, han 

considerado y consideran el juego como un factor importante y 

potenciador del desarrollo tanto físico como psíquico del ser 

humano, especialmente en su etapa infantil. De este modo, 

destaco dos teorías importantes sobre el juego: teoría piagetiana 

y Teoría Vygotskyana.  

TEORÍA DE PIAGET: “TEORÍA PIAGETIANA” Jean William Fritz 

Piaget , fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, famoso 

por sus por sus estudios sobre la infancia y por su teoría del 

desarrollo cognitivo y de la inteligencia. Piaget (1932, 1946, 1962, 

1966) ha destacado tanto en sus escritos teóricos como en sus 

observaciones clínicas la importancia del juego en los procesos 

de desarrollo. Para Jean Piaget (1956), el juego forma parte de la 

inteligencia del niño, porque representa la asimilación funcional o 

reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del 

individuo. Relaciona el desarrollo de los estadios cognitivos con el 

desarrollo de la actividad lúdica: las diversas formas de juego que 
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surgen a lo largo del desarrollo infantil son consecuencia directa 

de las transformaciones que sufren paralelamente las estructuras 

cognitivas del niño. De los dos componentes que presupone toda 

adaptación inteligente a la realidad (asimilación y acomodación) y 

el paso de una estructura cognitiva a otra, el juego es paradigma 

de la asimilación en cuanto que es la acción infantil por 

antonomasia, la actividad imprescindible mediante la que el niño 

interacciona con una realidad que le desborda. Las capacidades 

sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, como aspectos 

esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el 

origen y la evolución del juego. Como se expuso anteriormente 

Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases 

evolutivas del pensamiento humano: el juego es simple ejercicio 

(parecido al anima); el juego simbólico (abstracto, ficticio); y el 

juego reglado (colectivo, resultado de un acuerdo de grupo), cada 

uno de estos juegos se desarrollan como se explicó anteriormente 

en cada una de las etapas del desarrollo del niño (etapa 

sensoriomotor, etapa preoperacional, etapa de operaciones 

concretas y etapa de operaciones formales), centrándose 

principalmente en la cognición, presentando de este modo una 

teoría del desarrollo por etapas. Cada etapa supone la 

consistencia y la armonía de todas las funciones cognitivas en 

relación a un determinado nivel de desarrollo. También implica 
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discontinuidad, hecho que supone que cada etapa sucesiva es 

cualitativamente diferente al anterior, incluso teniendo en cuenta 

que, durante la transición de una etapa a otra, se pueden construir 

e incorporar elementos de la etapa anterior. La característica 

principal de la etapa sensomotriz es que la capacidad del niño por 

representar y entender el mundo y, por lo tanto, de pensar, es 

limitada. Sin embargo, el niño aprende cosas del entorno a través 

de las actividades, la exploración y la manipulación constante. Los 

niños aprenden gradualmente sobre la permanencia de los 

objetos, es decir, de la continuidad de la existencia de los objetos 

que no ven. Durante la segunda etapa, la etapa pre operativa el 

niño representa el mundo a su manera (juegos, imágenes, 

lenguaje y dibujos fantásticos) y actúa sobre estas 

representaciones como sí creyera en ellas. En la etapa operativa 

o concreta, el niño es capaz de asumir un número limitado de 

procesos lógicos, especialmente cuando se le ofrece material 

para manipularlo y clasificarlo. A partir de los doce años, se dice 

que las personas entran a la etapa del pensamiento operativo 

formal y que a partir de este momento tienen capacidad para 

razonar de manera lógica y formular y probar hipótesis abstractas.  

TEORÍA DE VIGOTSKY: “TEORÍA VYGOTSKYANA” Vygotsky 

Psicólogo ruso de origen judío, defendió que la naturaleza social 

del juego simbólico es tremendamente importante para el 
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desarrollo, asimismo otorgó al juego, el papel de ser un elemento 

impulsor del desarrollo mental del niño, facilitando el desarrollo de 

las funciones superiores del entendimiento tales como la atención 

o la memoria voluntaria. Se puede decir que su teoría es 

constructivista, ya que, a través del juego el niño construye su 

aprendizaje y su propia realidad social y cultural. Jugando con 

otros niños amplía su capacidad de comprender la realidad de su 

entorno social natural aumentando continuamente lo que Vigotsky 

llama "zona de desarrollo próximo". Consideraba que las 

situaciones imaginarias creadas en el juego eran zonas de 

desarrollo próximo que operan como sistemas de apoyo mental. 

La "zona de desarrollo próximo" es "la distancia entre el nivel de 

desarrollo cognitivo real, la capacidad adquirida hasta ese 

momento para resolver problemas de forma independiente sin 

ayuda de otros, y el nivel de desarrollo potencial, o la capacidad 

de resolverlos con la orientación de un adulto o de otros niños más 

capaces". Vigotsky analiza, además, el desarrollo evolutivo del 

juego en la Edad Infantil destacando dos fases significativas:  

 La primera: de 2 a 3 años, juegan con los objetos según el 

significado que su entono social más inmediato les otorga. Esta 

fase, tiene dos niveles de desarrollo:  
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1º) Aprenden lúdicamente las funciones reales que los objetos 

tienen en su entorno socio-cultural, tal y como el entorno 

familiar se lo transmiten.  

2º) Aprenden a sustituir simbólicamente las funciones de 

dichos objetos, otorgando la función de un objeto a otro 

significativamente similar, liberando el pensamiento de los 

objetos concretos.  

 La segunda: de 3 a 6 años, "juego dramático", con un interés por 

imitar el mundo de los adultos, de esta forma avanzan en la 

superación de su pensamiento egocéntrico y se produce un 

intercambio lúdico de roles de carácter imitativo que, entre 

otras cosas, permite averiguar el tipo de vivencias que les 

proporcionan las personas de su entono próximo. A medida 

que el niño crece el juego dramático, la representación "teatral" 

y musical con carácter lúdico, podrá llegar a ser un excelente 

recurso psicopedagógico para el desarrollo de sus habilidades 

afectivas y comunicativas. Finalmente, Vigotsky establece que 

el juego es una actividad social, en la cual, gracias a la 

cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles 

que son complementarios, destacando así que el juego surge 

como necesidad de reproducir el contacto con lo demás. 

Naturaleza, origen y fondo del juego son fenómenos de tipo 
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social, y a través del juego se presentan escenas que van más 

allá de los instintos y pulsaciones internas individuales. 

También este autor se ocupa principalmente del juego 

simbólico y señala como el niño transforma algunos objetos y 

lo convierte en su imaginación en otros que tienen para él un 

distinto significado, por ejemplo, cuando corre con la escoba 

como si ésta fuese un caballo, y con este manejo de las cosas 

se contribuye a la capacidad simbólica del niño. 

  

El juego como propuesta educativa.  

Aizencang (2012), manifiesta que el juego desde el punto de vista 

educativo, parece tener un sentido diferente que obedece al hecho 

de propuestas planificadas y esta actividad se convierte en una 

herramienta de aprendizaje que debe ser considerado en la 

educación preescolar y que en ocasiones se da con participación 

libre de los estudiantes. Según Sarlé (2001), esta apreciación, es 

considerada desde los años sesenta, donde el juego surge como 

estructura y propuesta didáctica denominada “juego trabajo” y 

planteada como actividad a aplicarse en los jardines de infancia, con 

una forma especial de organizar el aula en espacios denominados 

“rincones”, cada espacio estaría vinculado con las actividades y 

contenidos que la docente enseña en forma grupal. Asimismo, el 

juego trabajo tiene una estructura didáctica, el momento de la 
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planificación que supone la elección por parte de los estudiantes del 

rincón y la propuesta a trabajar; el momento del desarrollo donde los 

estudiantes juegan en los diferentes rincones; el momento del orden, 

y finalmente, el momento de la evaluación. 

Sin embargo, ante esta propuesta surgen oposiciones defendiendo 

la situación propia del juego como actividad libre del niño. Es así que 

Cañeque (1978, cit. por Sarle, 2001), considera que es excesiva la 

estructuración del aula, la direccionalidad del juego por parte de la 

docente entre otros aspectos. Además, manifiesta la autora, que 

ante esta polarización de posturas surge una nueva forma de ver el 

juego en las aulas preescolares. Por lo tanto, a esta nueva forma que 

mantiene la estructura y la organización, pero se desliga de los 

contenidos de enseñanza y minimiza la intervención del maestro, se 

le denomina juego libre en rincones”. Pitluk (2006), sostiene que el 

juego libre en los sectores implica la posibilidad de jugar en el aula 

utilizando los espacios organizados en sectores sin consigna de 

trabajo alguna, simplemente los niños juegan orientados por sus 

intereses propios y de los demás que juegan en el mismo sector. 

Asimismo, es una propuesta de juego espontáneo donde los niños 

comparten e interactúan, precisando que este juego se realiza en 

sectores y no en rincones, ya que nos aleja de la idea de arrinconar 

materiales en los espacios determinado que se construyen y 

reconstruyen constante y creativamente. 
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A partir del año 2009, el MINEDU plantea que el juego libre en los 

sectores debe considerarse como un momento pedagógico a 

desarrollarse en el día, y hoy por hoy son muchos jardines de 

infancia en nuestro país que llevan a cabo esta propuesta educativa.  

 

El juego libre en los sectores y sus momentos. Según el 

MINEDU, (2009), es un momento pedagógico que tiene un proceso 

el cual implica la posibilidad de desarrollar el juego libre utilizando 

los espacios y elementos de los sectores y brindarle al estudiante la 

oportunidad de interactuar con los demás. Este proceso cuenta con 

seis momentos en su desarrollo los cuales son: planificación, 

organización, ejecución, orden, socialización y representación.  

a) Planificación Es el primer momento del proceso, en el cual los 

niños comunican sus preferencias por la actividad de juego que van 

a realizar, se ubican en un espacio cómodo dentro o fuera del aula y 

a través del dialogo conversan acciones previas como reconocer la 

propuesta de juego que se va a realizar. La docente orienta, coordina 

y apoya la estructuración de un plan para ser desarrollado en los 

sectores como propuesta propia de los niños. Según Franco (2013), 

el planificar el juego, permite al niño establecer relaciones entre 

aquello que piensa y lo que quiere hacer, poniendo en práctica sus 

experiencias aprendidas. Asimismo, comprende el tiempo 

anticipándose a las acciones que realizará posteriormente, se 
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ejercita en la toma de decisiones y asume cierto control sobre sus 

propias acciones, verbaliza sus ideas con claridad para ser 

comprendido, escucha y acepta las propuestas de sus compañeros. 

Lo más sustantivo es que nace un proyecto en conjunto que iniciará 

a los estudiantes en el trabajo cooperativo en el intercambio de 

puntos de vista y la organización propia de la actividad.  

b) Organización Este segundo momento se da en proceso, a fin de 

brindar un espacio donde los niños puedan tomar decisiones 

eligiendo el sector donde van a trabajar, estableciendo acuerdos o 

en todo caso recordándolos a fin de realizar la actividad en un marco 

de confianza y respeto. Se tendrá en cuenta la implementación 

adecuada de los sectores del aula con materiales que puedan 

apoyar en sus aprendizajes de los estudiantes, como también, el 

reconocimiento y la organización de cada uno de estos sectores. 

MINEDU (2009).  

c) Ejecución o desarrollo. Es el momento central del proceso basado 

en el juego libre. Aquí se plasma lo planificado por los niños y se 

pone de manifiesto toda la actividad lúdica. Los niños interactúan y 

dialogan con sus compañeros, defendiendo sus ideas y solicitando 

ayuda si es necesario, al interactuar, manipular, experimentar, 

dialogar, etc. están asimilando las características de los objetos y 

sus relaciones, están intercambiando puntos de vista, expresando 

sus ideas, confrontando con los hechos. No siempre lo planificado 
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se lleva a cabo exactamente (MINEDU, 2009). El juego libre es el 

motor que impulsa este momento del proceso. La dependencia, la 

edad y maduración de los estudiantes, la dificultad para compartir y 

cuidar los materiales, así como la variación del sector, hacen que 

estos niños requieran más de la presencia de la docente durante 

este momento, quien ha de ofrecerles oportunidades de orientación 

de ser necesario. Los niños de 5 años, por lo general ejecutan su 

juego libre con una verdadera organización grupal diferenciándose 

marcadamente todas las actividades que puedan estar realizando 

los diferentes grupos simultáneamente en los diferentes sectores. 

Asimismo, manifiestan claridad al dialogar y opinar sobre el proyecto 

que están realizando y son capaces de dividirse las tareas, 

mostrando independencia y responsabilidad. (MINEDU, 2009).  

d) Orden. Este momento puede llegar a ser una actividad mecánica 

de disponer y colocar las cosas en su lugar, si es que no se rescata 

la posibilidad de que los niños también realicen aprendizajes durante 

el orden. Ordenar implica la formación de hábitos de aseo, de orden 

y cuidado de los materiales: pero, además, es necesario 

considerarlo como un momento que genera oportunidades para que 

el estudiante desarrolle, por ejemplo, su coordinación motora fina, 

establezca relaciones, haga clasificaciones, seriaciones y realice 

otras habilidades más.  
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e) Socialización Es el momento donde los niños comentan lo 

realizado durante el momento de la ejecución, explican lo que 

hicieron en el sector donde se desenvolvieron, teniendo como 

intención promover una reflexión sobre lo sucedido. La socialización 

implica la confrontación de lo previsto en el momento de la 

planificación con lo realizado en el momento de la ejecución, tienen 

la oportunidad de evocar lo que sucedió en el desarrollo del juego. 

Este aspecto, permitirá a los estudiantes hacerse progresivamente 

más responsables de sus propias acciones, estableciendo fallas y 

progresos en relación al uso de los materiales y su accionar con los 

demás. 

f) Representación Según el MINEDU, (2009), en este momento los 

niños en forma individual o grupal representen mediante el dibujo, 

pintura o modelado lo que jugaron. No es necesario que este paso 

sea ejecutado todos los días. En todo su proceso esta propuesta es 

una fuente en el desarrollo de la comunicación de los estudiantes. Si 

bien es cierto, durante el desarrollo de esta propuesta los niños 

toman el protagonismo decidiendo con autonomía qué, cómo y con 

quién desean jugar, esto no significa que la docente tomará un rol 

pasivo, al contrario, su presencia debe ser activa y muy observadora 

para poder conducir el proceso mismo de la propuesta y potenciar 

las situaciones de juego propuestas por los niños. La docente tomará 

en cuenta cómo se muestran, cuáles y como son sus juegos, que 
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pudieran estar expresando sus necesidades, preocupaciones 

intereses y gustos propios e inclusive sus conflictos personales o 

familiares. MINEDU (2009). La actitud de la docente durante el juego 

libre en los sectores, es de observadora participante oportuna es 

altamente valorada por el niño, que ve en la docente la compañera 

que sabe más en la cual puede apoyarse sin temor a equivocarse, 

porque se ha transformado en una igual durante el juego. 

Finalmente, Sarlé (2001), manifiesta que el juego libre en los 

sectores en todo su proceso es un espacio que propicia el diálogo y 

la comunicación potencialmente entre estudiantes y mínimamente 

entre el estudiante y la docente.  

 

Los sectores del aula  

Según Sarabia, (2009), durante el juego libre en los sectores el aula, 

se concibe como un lugar donde el niño interactúa con los demás 

niños, con la docente y con los materiales ubicados en sectores 

funcionales. De esta manera, se toma en cuenta la opinión de ellos 

para ubicar, nombrar y arreglar los sectores del aula, ejercitándose 

en la toma de decisiones, la cooperación e intercambio de ideas. Si 

el espacio del aula es grande se organizará en función de sectores, 

pero si es pequeño estos sectores deben priorizarse o en todo caso 

los materiales pueden ser organizados en cajas temáticas. Teniendo 

en cuenta el criterio de flexibilidad, los sectores pueden ser: 
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- Sector del hogar. Materiales como juego de salita, comedor, cocina, 

muñecas, ollitas, menaje de cocina, camita, ropa y otros materiales 

propios de una casa acordes al contexto propio.  

- Sector de construcción. Materiales como cubos, conos, frascos, 

latas, bloques de madera, play go, “legos”, etc. 

Sector de dramatización. Materiales como disfraces, telas de 

colores, máscaras, gorros, títeres, entre otros.  

- Sector de artes plásticas. Materiales como témperas, colores, 

plumones, esponjas, hojas, papeles de colores, goma, cartulina 

entre otros.  

- Sector de ciencias. Materiales como lupas, pinzas, morteros, tubos, 

embudos, balanza, imanes, microscopio, plantas, entre otros.  

- Sector de la biblioteca. Materiales como cuentos, álbumes, revistas, 

periódicos, libros, láminas, adivinanzas, rimas, entre otros.  

- Sector de juegos tranquilos. Materiales como rompecabezas, 

dominós, juegos de encaje, de ensarte, bloques lógicos, juegos de 

memoria, etc. Respecto a los sectores, se deben ir implementando 

periódicamente y poner en uso los materiales otorgados por el 

MINEDU durante estos últimos años los cuales deben ser 

distribuidos en los sectores correspondientes. 

Asimismo, el programa KIDSMART propone desde el año 2000 

como una alternativa, la implementación de una computadora en el 
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aula, como un sector más para uso de los estudiantes en los jardines 

de infancia. 

 

2.2.2. La Motricidad  

La actividad motriz se efectúa por un conjunto de funciones nerviosas 

y musculares permitiendo el movimiento y la coordinación de diversos 

músculos, la motricidad se manifiesta por medio de todos los 

movimientos del cuerpo humano. El desarrollo motor empieza mucho 

antes de los cinco meses de gestación, cuando la madre siente los 

movimientos del bebe, avisándole a los padres que inicio el momento 

de estimulación. León (2011) A partir del año y medio los niños/as 

empiezan a garabatear sin ningún aprendizaje, implicando un alto nivel 

de maduración, la cual se ejecuta por movimientos relacionados con 

las manos. Para Wallon (1951) define la motricidad como el primer 

modo de comunicación, adquiriendo sentido por sus variadas 

significaciones, durante el transcurso de la vida el niño/a va renovando 

y desarrollando los medios de expresión. A su vez, plantea que la 

maduración de la estructura biológica en acción mutua con el medio en 

el cual se va a desarrollar el movimiento, integrándose a niveles 

funcionales superiores (tónico emocional, sensorio motriz, perceptivo 

motriz, ideo motriz) integrando destrezas ya adquiridas bajo el dominio 

de las nuevas, de maneras más avanzadas. En correspondencia con 

lo anterior, la experiencia de los movimientos enriquece al cuerpo 
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evolucionando de manera directa hasta la maduración de las funciones 

nerviosas permitiendo la movilidad y coordinación. Jiménez (2004) 

señala que los movimientos se efectúan gracias a la contracción y 

relajación de diversos grupos de músculos y por ello plantea que: 

Entran en funcionamiento los receptores sensoriales situados en la piel 

y los receptores propioceptivos de músculos y tendones. Estos 

receptores informan a los centros nerviosos la buena marcha del 

movimiento o de la necesidad de modificarlo. Los principales centros 

nerviosos que intervienen en la motricidad son el cerebelo, los cuerpos 

estriados (pallidum y putamen) y diversos núcleos talámicos y 

subtalámicos. El córtex motor situado por la cisura de rolando, 

desempeña también un papel esencial en el control de la motricidad 

fina. (pág. 17). 

Ello es coincidente con lo que expresa Calmels (2003): La motricidad 

fina implica un nivel elevado de maduración y aprendizaje largo para la 

adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes 

niveles de dificultad y precisión, y para superarlos se ha de seguir un 

proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, partiendo 

de un nivel simple y continuar con metas más complejas y bien 

delimitadas a las que se exigirán distintos objetivos según la edad, 

(pág. 6)  

Y a su vez plantea que “La motricidad fina comprende las actividades 

del niño que requieren precisión y un elevado nivel de coordinación, y 



54 
 

 
 

se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del 

cuerpo y son movimientos de poca amplitud, pero de gran precisión” 

(pág.6)  

La motricidad fina parte desde su nacimiento, y a medida que va 

evolucionando el niño/a va obteniendo un desarrollo motor el cual parte 

desde su maduración y su propia experiencia. La motricidad fina juega 

un papel importante en el desarrollo de la inteligencia, estas habilidades 

van evolucionando progresivamente por medio de la experimentación 

y el aprendizaje sobre su entorno. 

La motricidad fina en la edad preescolar es de gran importancia debido 

a que está ligada al desarrollo afectivo e intelectual que favorece el 

dominio corporal y la comunicación. Los aspectos que se pueden 

trabajar en el nivel escolar son: Coordinación Viso-manual representa 

los movimientos realizados directamente con la mano, la muñeca, el 

antebrazo y brazo. El cual se desarrollando por medios de actividades 

como lo es el pintar, recortar, moldear, dibujar, encajar. Coordinación 

facial: este aspecto tiene dos adquisiciones el del dominio muscular y 

la comunicación a través de nuestro gesto.  

Coordinación fonética: en los primeros meses de vida el niño comienza 

emitiendo sonidos espontáneos, luego va iniciando el aprendizaje que 

le permite llegar a la producción de palabras. A partir del año tiene la 

madurez de iniciar el lenguaje con la emisión de palabras sencillas. En 
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los 2 y 3 años perfeccionan la emisión de sonido estructurando frases 

más complejas. 

Coordinación gestual: esta coordinación se refiere al dominio no solo 

de la mano sino de cada una de sus partes. Una mano ayudara a la 

otra cuando se necesite trabajar con precisión. De acuerdo al criterio 

antes expuesto la motricidad integra, de acuerdo con García y 

Fernández (1996) “el movimiento, la inteligencia y la afectividad, y 

teniendo en cuenta que los procesos psíquicos y motrices en el 

hombre, están directamente relacionados” (pag.32) con respecto a esto 

en el año 2005 el ministerio de educación y deporte de la república 

bolivariana de Venezuela considero el currículo que por consenso fue 

sugerido en la décima conferencia iberoamericana de educación con 

aportes de la UNESCO, en el que destaca tres áreas de acción 

específicas: Dimensión afectiva emocional: considerando el cuerpo 

como relación y manifiesta a nivel de la función tónica, la actitud y el 

estilo motor. Este último constituye el modo de organización de una 

tarea motora. Teniendo en cuenta las variables que rodean al individuo, 

y la situación en que este mismo se encuentra. Dimensión Cognitiva: 

en donde se observan el control de las relaciones espaciales (el cuerpo 

en el espacio), el dominio de las relaciones temporales (sucesión 

ordenada de movimientos en vistas de un fin) y el dominio de las 

relaciones simbólicas (utilización de objetos, gestos y significantes).  
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Dimensiones de función motriz: refiriéndose a la 

evolución de la tonicidad muscular, el desarrollo del 

equilibrio, el control, la disociación del movimiento y el 

desarrollo de la eficiencia motriz (rapidez y precisión) así 

como la relación entre los distintos sistemas: 

movimientos voluntarios e involuntarios y la 

coordinación. La motricidad está representada y 

sustentada por la teoría del desarrollo cognitivo 

planteada por Piaget (1997): La inteligencia se construye 

a partir de la actividad motriz del niño/a y en los primeros 

años de su desarrollo no es otra que la inteligencia 

motriz. El psicoanálisis da una revalorización al cuerpo, 

la vivencia corporal que contribuye a personalizar de 

alguna manera el yo. (pág. 15) Considerando lo anterior, 

la actividad motriz en el niño es esencial y determinante 

para completar su desarrollo tanto físico como mental. La 

teoría de Piaget menciona que los niños/as pasan a 

través de etapas específicas conforme su intelecto y 

capacidad para percibir las relaciones. Estas etapas se 

desarrollan en un orden fijo en todos los niños/as de 

acuerdo a sus edades. No obstante, las habilidades 

pueden variar de un niño a otro. El mismo afirma que el 

desarrollo de la inteligencia depende de la actividad 



57 
 

 
 

motriz que el niño/a realiza desde los primeros años de 

vida, este sostiene además que todo el conocimiento se 

centra en la participación con el medio, y las experiencias 

a través de su acción y movimiento. Por consiguiente, 

mencionamos las dos etapas que están ligadas a nuestra 

investigación, como son:  

Etapa sensorio-motora: La etapa se inicia desde el 

nacimiento del niño/a hasta sus dos primeros años de vida, 

ella empieza desde el momento que el niño/a puede 

percibir e interactuar con todo su entorno, manipulando 

objetos que estén a su alcance. Esta capacidad suelen 

obtenerla al final de la etapa y representa la habilidad para 

mantener una imagen mental del objeto (o persona) sin 

percibirlo.  

Etapa pre-operacional: Esta etapa se desarrolla desde los 

2 años hasta los 7 años, en esta etapa el niño/a interactuar 

más con su entorno por medio el lenguaje y a su vez el 

niño/a se siente dueño de todos los objetos que estén en 

su alrededor. León (2011) 

Plantea en su material de trabajo destinado al uso didáctico 

el desarrollo evolutivo del niño en la edad preescolar: El 

desarrollo motor desde la edad prenatal permite a los 

niños/as controlar las partes de su cuerpo a partir del 
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movimiento involuntario y el reflejo a voluntario e 

intencional, el desarrollo motor empieza mucho ante de los 

5 meses cuando la madre siente los movimientos del bebe, 

a través de los cuales avisa sus padres que llego el 

momento de iniciar la estimulación. Ella se refiere al área 

psicomotora como las conductas del movimiento que se 

van adquiriendo durante la evolución del niño, reflejando 

cambios motores; percibiendo de forma progresiva como 

controla las pequeñas partes de su cuerpo, manos y dedos. 

En la edad comprendida de cero a dos años (0 – 2) se 

evidencia como agarra sus manos y se las lleva a la boca, 

toma y suelta objetos pequeños, también es capaz de 

ensartar pulseras en un cilindro, destapa envases, rasga y 

arruga papeles de manera intencional y logra garabatear 

sin imitar patrones. En la edad de dos a cuatro años (2 - 4) 

inicia el agarre del creyón, rellenando figuras irregulares 

respetando bordes. Comienza a usar la tijera con poca 

precisión y logra rasar respetando una línea recta. De 

cuatro a seis años (4 – 6) alcanza sujetar el creyón 

correctamente, rellena figuras pequeñas con bordes 

irregulares de manera regular, recorta con la tijera 

respetando líneas rectas y curvas. Puede doblar hojas de 

papel y lograr hacer figuras. 
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La motricidad fina integra actividades de coordinación de la 

vista y la mano, permitiéndole al niño ejecutar tareas con 

precisión, como lo es el encajar, cortar, pintar, entre otros. 

Desde el nacimiento el niño/a desarrolla habilidades que le 

permitirán una mayor destreza en el futuro, entre ellas el 

área de la lectura y la escritura. 

Desarrollo de la Motricidad Fina Con respecto al 

desarrollo de la psicomotricidad fina, se considera que es 

un factor decisivo para que el niño logre habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, y por ello 

se dice que juega un papel central en el aumento de la 

inteligencia. pero de igual manera que la psicomotricidad 

gruesa, las habilidades de la motricidad fina se desarrollan 

también en un orden progresivo, pero a un paso desigual 

que se caracteriza por progresos acelerados y en otras 

ocasiones, frustrantes retrasos que resultan en realidad 

inofensivos si son atendidos a tiempo, pero que es 

importante observar. Desde la perspectiva, Pikler, (1984) 

enfatiza en “ la importancia y validez de la actitud no 

intervencionista del adulto respecto al desarrollo motor en 

el niño pequeño, y la actitud general consiste en respetar al 

niño, en considerarle como una persona y en favorecer su 

desarrollo autónomo” (p. 12) el educador debe demostrar 
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paciencia, consideración y dulzura en su relación con el 

niño, evitando en todo momento que se sienta manipulado, 

sin apresurarle y sin intervenir intempestivamente en la 

aparición y el desarrollo de sus funciones, además de 

preparar estrategias delineadas especialmente para facilitar 

el desarrollo de sus habilidades psicomotoras. por eso, la 

estimulación de la motricidad (los músculos de la mano) en 

los niños es fundamental antes de proceder con el 

aprendizaje de la lectoescritura, pues esta requiere de una 

efectiva coordinación y entrenamiento motriz de las mano, 

siendo de suma importancia que los docentes realicen 

ejercicios secuenciales en complejidad para que los niños 

logren el dominio y la destreza de los músculos finos de los 

dedos y las manos, de modo que un buen desarrollo de esa 

destreza se reflejara cuando el niño comience a manejar de 

forma continua los signos gráficos que implican la 

lectoescritura. 

Correspondiente con lo anterior, la experiencia del cuerpo 

se enriquece sin cesar y evoluciona en relación directa con 

la maduración de los centros nerviosos superiores, los 

contactos táctiles, la evocación del gesto es más libre y 

agradable. Las diferentes tareas motrices plantean cada 

vez que se realizan, un nuevo fenómeno de adaptación al 
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espacio y al tiempo, el esquema corporal es pues una 

síntesis renovada a cada instante que tiene caracteres 

distintos según la acción emprendida, desde el punto de 

vista psicológico, la imagen de nuestro cuerpo no es 

tampoco constante, el cuerpo físico no coincide 

necesariamente con el esquema corporal imagen del 

cuerpo que el sujeto tiene de sí Es por eso que la 

psicomotricidad se convierte en una habilidad que favorece 

el dominio del movimiento así como la relación y 

comunicación que el niño va a establecer con el mundo que 

le rodea (en muchos casos a través de los objetos). de 

cualquier manera, esta globalidad del niño manifestada por 

su acción y movimiento le liga emocionalmente al mundo y 

debe ser comprendida como el estrecho vínculo existente 

entre su estructura somática y su estructura afectiva y 

cognitiva. Ello se relaciona con la maduración psicomotriz 

que menciona Martin y Soto (1997): 

El proceso global que implica el cuerpo y la mente y 

conduce a la persona a actuar frente a unas propuestas 

determinadas, mediante el dominio de su cuerpo 

(motricidad), y la capacidad de estructurar el espacio 

durante un tiempo determinado de interiorización y 
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abstracción. Por lo tanto, es preciso un proceso vivencial y 

de experimentación a través del cuerpo. No obstante, el 

trabajo psicomotor es la síntesis que debe producirse, 

desde la más tierna infancia, de las vivencias sensoriales, 

motrices, intelectuales y afectivas, para permitir la 

construcción de los aprendizajes a través de las vivencias 

de los niños en cualquier actividad espontanea o ampliada 

(p.12) 

Para que ocurra este proceso es necesaria la maduración 

global de todos los componentes que intervienen, por lo 

que se debe estimular:  

 La madurez motriz.  

 El proceso sensorio-perceptivo.  

 La toma de conciencia de cada una de las actividades 

que se realizan y su relación con vivencias anteriores de la 

forma que se vayan relacionando y permitan la 

construcción progresiva del conocimiento del entorno.  

 La verbalización de estos procesos y la comprensión de 

lo que implica en el espacio con respecto a si mismo y los 

demás.  

Aunque estos componentes que constituyen la globalidad 

del área psicomotriz se dan de forma simultánea, la 
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adquisición de uno de ellos no garantiza la adquisición y la 

maduración de los demás, por lo que pueden producirse 

desarmonías en el proceso evolutivo global. Por ello 

consideremos fundamental tener un conocimiento de cada 

uno de dichos aspectos, para de forma sistemática y 

programada, garantizar su maduración y dominio, factor 

que favorece la globalidad del desarrollo psicomotor, y al 

mismo tiempo, iniciara el proceso madurativo global del 

niño. 

Algunos aspectos sobre el Desarrollo de la motricidad 

fina de 0 a 5 años según Piaget. De 0 a 1 año un recién 

nacido tiene las manos la mayor parte del tiempo cerradas 

y tiene poco control sobre ellas, salvo los reflejos que 

observaremos si tocamos su palma y cierra el puño. A partir 

de los seis meses el bebé siente fascinación por llevarse los 

objetos a la boca y por golpearlos. A partir de los 10 meses 

el niño ya es capaz de agarrar objetos con la mano entera. 

De 1 a 3 años Uno de los logros más importantes que se 

conseguirá al principio de esta etapa será el pellizcado, 

tomar cosas usando los dedos como tenazas. A partir de los 

3años los niños desarrollan la capacidad de manipular 

objetos cada vez más complejos llegando a marcar el 

teléfono, palancas, pasar las hojas de un libro…Es el 
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momento también de máxima atención a los accidentes 

infantiles en el hogar ya que su curiosidad unida a su 

capacidad para abrir cierres, puertas y ventanas les llevará 

a intentar experimentar con todo. Ya empezarán a hacer 

sus primeros garabatos. A partir de los tres años muchos 

niños ya son capaces de agarrar un lápiz y dibujar. Gracias 

a la motricidad fina se van desarrollando los músculos de la 

mano y los dedos lo cual es fundamental para el aprendizaje 

de la escritura. 

Durante los 5 años los niños han avanzado en sus 

habilidades motoras finas, son capaces de abrocharse los 

botones, algunos de atarse los cordones y pueden cortar, 

pegar o dibujar. 

EL JUEGO Y LA MOTRICIDAD FINA  

A medida que el bebé comienza a crecer, es importante que 

los estimulemos y ayudemos a adquirir nuevas habilidades, 

de modo que puedan desenvolverse de una forma saludable 

e ir a la par de su crecimiento y desarrollo. Las actividades 

y juegos de motricidad fina son uno de esos estímulos que 

pueden ayudar a los pequeños a fomentar su imaginación y 

creatividad, mientras adquieren destrezas y habilidades para 

coordinar su cuerpo y tener una mayor precisión, es decir un 

mejor dominio de la motricidad fina. 

https://www.somosmamas.com.ar/bebes/
https://www.somosmamas.com.ar/para-chicos/
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A medida que nuestro bebé comienza a crecer, es 

importante que los estimulemos y ayudemos a adquirir 

nuevas habilidades, de modo que puedan desenvolverse de 

una forma saludable e ir a la par de su crecimiento y 

desarrollo. Las actividades y juegos de motricidad fina son 

uno de esos estímulos que pueden ayudar a los pequeños a 

fomentar su imaginación y creatividad, mientras adquieren 

destrezas y habilidades para coordinar su cuerpo y tener una 

mayor precisión, es decir un mejor dominio de la motricidad 

fina. 

Los juegos de motricidad fina para niños ayudan al 

desarrollo de sus habilidades, además que impactan en su 

autoestima 

Los juegos de motricidad fina para niños ayudan al 

desarrollo de sus habilidades, además que impactan en su 

autoestima. 

Coordinación y precisión son las dos características que 

definen la motricidad fina. Un desarrollo madurativo en los 

niños que comienza hacia el año y medio y en el que hay 

que trabajar a lo largo de los siguientes años para tratar de 

https://www.somosmamas.com.ar/bebes/
https://www.somosmamas.com.ar/para-chicos/
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obtener logros más complejos que permitan al niño 

desarrollar al completo sus habilidades. 

Es importante ayudar a los niños a desarrollar 

la psicomotricidad fina y para ello, lo mejor es hacerlo a 

través de juegos y sencillas manualidades con las que, 

además de entrenar, pasarán divertidos a ratos. Ideas como 

las que te proponemos a continuación. 

1. Juegos con pinzas 

Los más pequeños pueden desarrollar la motricidad fina y el 

trabajo de pinza con los dedos a través de este sencillo 

juego. Coge unas pinzas sujetapapeles de diferentes colores 

y coloca en la mesa o en cuencos de boca ancha pequeños 

pompones y trocitos de limpiapipas. El juego consiste en 

recoger todos los elementos del mismo color con la pinza. 

Un entretenido modo de trabajar su destreza manual. 

2. Plastilina para ayudarles a recortar 

La coordinación ojo-mano es importante en la 

psicomotricidad fina. Por eso, a los niños más pequeños, 

que aún no han desarrollado al completo estas habilidades, 
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les cuesta recortar con cierta precisión. Para ayudarles te 

proponemos una actividad que les guiará sin esfuerzo. 

La idea consiste en crear unas bandas, entre las que el niño 

tendrá que recortar, con un poco de plastilina. Podemos 

empezar por hacer dos líneas rectas para que el niño no se 

salga del camino y continuar complicando la actividad 

creando curvas, círculos o figuras.  

3. Trabajo con gomas 

Este juego no puede ser más sencillo. No requiere de más 

materiales que unas botellas o botes y gomas elásticas. La 

propuesta consiste en hacer que los niños rodeen el bote 

con todas las bandas elásticas que puedan. Ganará el que 

más gomas consiga poner en un tiempo determinado. 

Otro juego que también pueden trabajar con elásticos es 

tratar de pasarlos de la mano de un niño a otro. Para ello uno 

tendrá que tener la goma enrollada en su mano, a la altura 

de los dedos, haciendo fuerza con para que no se le escape 

hacia delante ni se retraiga hacia la muñeca. En esta 

posición tendrá que pasársela a su compañero. 
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4. Motricidad fina con pajitas 

Una posibilidad para que el niño mejore la coordinación 

ojo-mano es hacer que practique insertando pequeños 

objetos o palitos en orificios. Podéis trabajar este concepto 

con un bote de cubiertos con agujeros y una caja de pajitas 

de colores con las que, los niños, tendrán que atravesar el 

bote. 

5. Mini tendedero infantil 

La base de una cajita de madera puede servirnos para crear 

esta actividad con la que trabajar el efecto pinza. El primer 

paso para crear este tendedero es anudar a los dos 

extremos de la caja unas lanas que nos servirán para colocar 

la ropa. Dibuja sobre goma eva pequeñas prendas de vestir 

y deja que los niños las recorten. Una vez que el trabajo esté 

hecho añade a tu caja una cesta con pequeñas pinzas de la 

ropa e invita a los niños a tender todas las prendas que 

han recortado. 

Puedes añadir complicaciones al juego haciendo que las 

coloquen por colores o tipo de prenda. Además de 

trabajar la motricidad fina con el pinzado de dedos también 

aprenderán a crear series y secuencias. 
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3.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICO. 

 

 JUEGO: Es todas aquella actividad de recreación que es 

llevada a cabo por los seres humanos con la finalidad de 

divertirse y disfrutar, además de esto, en los últimos tiempos los 

juegos han sido utilizados como herramientas de enseñanza en 

los colegios, ya que de esta forma se incentiva a los alumno a 

participar del aprendizaje al mismo tiempo que se divierten. 

 

 JUEGO DE ROL: Los juegos de rol, muy comúnmente conocidos 

como juegos simulados, se consideran una experiencia con 

herramientas de desarrollo imaginativo, de desarrollo de destreza, 

con una infinidad de material de apoyo, aumentando la 

socialización entre diferentes personas, sexo y edades, como […] 

 

 

 MOTRICIDAD FINA: es la coordinación de los movimientos 

musculares pequeños que ocurren en partes del cuerpo como los 

dedos, generalmente en coordinación con los ojos. En relación 

con las habilidades motoras de las manos y los dedos, el 

término destreza se utiliza comúnmente. Cuando se aplica a la 

teoría de la aptitud humana, esto se llama "la destreza manual". 

El alto nivel de destreza manual que los seres humanos exponen 

http://eljuegoenlaeducacioninicialuc.blogspot.com/2012/09/el-juego-como-aprendizaje-y-ensenanza.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
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puede atribuirse a la manera en que las tareas manuales son 

controlados por el sistema nervioso. Cuando un niño presenta 

problemas en la lectoescritura, una de las causas puede ser que 

no se le da la importancia necesaria a la estimación de la 

motricidad fina desde su primer mes de vida, la cual se refleja 

posteriormente en tareas donde se utilizan de manera simultánea, 

el ojo, mano, dedos como, por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, 

apilar objetos, colorear, escribir y que permitan al niño ejercitar su 

vista al momento de leer. 

 

 LA COORDINACIÓN VISO-MOTRIZ implica el ejercicio de 

movimientos controlados y deliberados que requieren de mucha 

precisión, son requeridos especialmente en tareas donde se 

utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos como, por 

ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir. 

 

 

 LA COORDINACIÓN OJO-MANO, también denominada 

como coordinación óculo-motora, óculo manual, o visomotriz, se 

puede definir como la habilidad que nos permite realizar 

actividades en las que utilizamos simultáneamente los ojos y 

las manos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
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 COORDINACION DE LOS DEDOS: Para ganar 

en coordinación e independencia, estiramos los brazos con las 

palmas de las manos hacia arriba, flexionamos sólo los dedos 

índices de cada mano varias veces. Seguimos con los medios, 

anulares y meñiques. Trataremos que los demás dedos no se 

flexionen. No consiste en llevarlos al máximo, sí deben ir 

independizándose poco a poco. Por último, combinaremos, el 

mismo ejercicio, con dos dedos por mano. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Nivel y Tipo de Investigación 

La investigación que he desarrollado es de tipo APLICADA, debido a que 

aplique al grupo experimental estrategias para el momento pedagógico del 

Juego libre en los sectores demostradas con el propósito de resolver el 

problema frente a la motricidad fina, generando el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños de 5 años de Nivel Inicial de la institución educativa 

N° 052 “Chavín de Pariarca”. 

Para Murillo (2008), la investigación aplicada recibe el nombre de 

“investigación práctica o empírica”, se caracteriza porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos plasmados en un 

programa o técnica, para resolver un problema y a la vez adquirir nuevos 

conocimientos. 

 

3.2. Diseño y Esquema de Investigación 

Nuestro diseño es de tipo pre experimental, porque las investigadoras 

manipularon una variable experimental no comprobada, bajo 

condiciones estrictamente controladas. Su objetivo es explicar y 

solucionar un problema práctico. 
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Según Sampieri, (2012)), El diseño preexperimental se denomina así 

porque su grado de control es mínimo. Son diseños con un grupo único 

al que se aplica una prueba previa al tratamiento experimental, después 

se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba 

posterior al estímulo.  

 

El diseño que se utilizó en la presente investigación es el cuasi 

experimental con prueba de antes y después.  

GE:    O1 ---------------- X ------------------ O3 

GC:    O2 ---------------------------------------O4 

O1 y O2: Pre prueba  

O3 y O4: post prueba  

X: tratamiento 

 

3.3. Población y Muestra 

 

3.3.1. Población General 

 La población general está constituida por 68 alumnos 

matriculados del Nivel Inicial de la institución educativa N° 052 “Chavín 

de Pariarca. 
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Tabla 1 
Población constituida por los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 052 “Chavín de Pariarca 
 

 
EDAD 

3, 4 Y 5 años 

TOTAL SEXO 

H M 

      3        AÑOS 11 12 23 

4 AÑOS 7 18 25 

5 AÑOS 12 8 20 

Total 30 38 68 

Fuente: Nómina de Matricula de 2019. 

 

3.3.2. Muestra 

La técnica utilizada para definir la muestra fue la NO 

PROBABILÍSTICA, hicimos uso de esta técnica porque las 

muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los 

alumnos de la población iguales oportunidades de ser 

seleccionados. 

Según FERRER (2010):  

Muestreo no probabilístico (no aleatorio): En este tipo de 

muestreo, puede haber clara influencia de la persona o personas 

que seleccionan la muestra o simplemente se realiza atendiendo a 

razones de comodidad. Salvo en situaciones muy concretas en la 

que los errores cometidos no son grandes, debido a la 

homogeneidad de la población, en general no es un tipo de 

muestreo riguroso y científico, dado que no todos los elementos de 

la población pueden formar parte de la muestra. 
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Tabla 2 
Muestra constituida por los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 052 “Chavín de Pariarca. 
 

 
EDAD 

5 años 

TOTAL SEXO 

H M 

5 AÑOS 12 8 20 

Total 12 8 20 

  Fuente: Nómina de Matricula de 2019. 
 

 

3.4. Instrumentos de Recolección de Datos 

Para determinar los niveles de motricidad y evaluar la motricidad fina 

de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 052 “Chavín de 

Pariarca, se utilizó una ficha de observación. Con una estructura que 

consta de 9 items a observar de acuerdo a los resultados de la 

aplicación del juego libre en los sectores como estrategia didáctica. Y 

tendrá una escala de valoración cuantitativa de 1 a 3 y cualitativa de A, 

B y C. 

 

3.5. Técnicas de Procesamiento de Datos 

a) La revisión y consistencia de la información: Radicó básicamente en 

la revisión de los datos contenidos en el instrumento de recolección de 

datos.  

b) Clasificación de la información: Se utilizó con la finalidad de agrupar 

y procesar datos mediante la distribución de frecuencias de las variables 

en estudio. 
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PLAN DE TABULACIÓN 

CUADROS ESTADÍSTICOS 

ANÁLISIS DE DATOS 

INTERPRETACIÓN 

Un cuadro estadístico es el 
arreglo ordenado de los datos 
procesados para facilitar la 
lectura e interpretación de los 
mismos.  
Los cuadros estadísticos 
representan la síntesis de los 
pasos de recopilación, 
elaboración y análisis de los 
datos. 

La interpretación es el hecho de que 
un contenido material, ya dado e 
independiente del intérprete, 
sea “comprendido” o “traducido” a una 
nueva forma de expresión. 
Dicho concepto está muy relacionado 
con la hermenéutica. Cognitivamente la 
operación de interpretación es el 
opuesto a la operación de 
representación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermen%C3%A9utica
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. TRATAMIENTO ESTADISTICO Y ANALISIS DE DATOS: 

Luego de la investigación realizada respecto a “Juego libre en los 

sectores para desarrollar la motricidad fina en los niños de 5 años 

en la Institución Educativa N° 052 “Chavín de Pariarca”, se procede 

a la presentación de los datos procesados para lo cual se tuvo 

como referencia las escalas de valoración del 1 al 3 que 

representa el grado de influencia: bajo, mediano y alto, las mismas 

que se presentan en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 01 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN 

BAJO 1 C 

MEDIANO 2 B 

ALTO 3 A 

Elaboración: Las tesistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

 
 

CUADRO Nº 02 
BASE DE DATOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL – PRE PRUEBA DE LOS NIÑOS (AS) DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 052 

“CHAVÍN DE PARIARCA 
N° DIMENSIONES 

 coordinación de las manos coordinación de los dedos coordinación viso manual 
ITEMS 

Desplaza objetos 
demostrando 

equilibrio. 

Demuestra 
destrezas en las 

manos, empleando 
diferentes materiales 

Manipula objetos 
con equilibrio 

Demuestra habilidad 
para realizar 

actividades de 
expresión grafo plástica 

Manipula objetos 
pequeños con 

precisión 

Clasifica piezas 
introduciéndolos en 
variados recipientes 

Demuestra 
coordinación para 

realizar actividades 
de experimentación 
y manipulación con 

materiales pequeños 

Ensambla piezas 
planas para formar 

figuras 

Coordina sus 
movimientos para 

repetir una 
secuencia de 

sonidos tocadas 
por el docente o 

compañeros 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

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

1  X    X  X  X    X    X  X    X  X  

2  X    X  X  X     X   X   X   X  X  

3 X     X  X  X    X    X   X   X   X 

4   X  X   X   X    X   X   X   X   X 

5 X    X   X   X    X   X   X  X    X 

6   X   X   X  X    X   X   X  X    X 

7   X   X   X  X    X  X    X   X   X 

8   X   X   X  X   X   X    X   X   X 

9   X   X   X  X    X  X    X   X  X  

10  X    X   X  X    X   X  X    X   X 

11  X    X   X X     X  X   X    X  X  

12  X    X  X  X     X   X   X   X   X 

13 X    X   X  X    X    X   X  X    X 

14 X    X    X  X    X   X   X  X    X 

15   X  X    X  X    X   X   X  X    X 

16   X   X   X  X    X  X    X   X   X 

17   X   X   X  X   X   X    X   X   X 

18   X   X  X   X  X     X   X   X   X 

19   X   X  X  X   X     X   X   X   X 

20  X    X  X  X     X   X   X   X   X 
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CUADRO Nº 03 
BASE DE DATOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL – POST PRUEBA DE LOS NIÑOS (AS) DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 052 

“CHAVÍN DE PARIARCA 
N° DIMENSIONES 

 coordinación de las manos coordinación de los dedos coordinación viso manual 
ITEMS 

Desplaza objetos 
demostrando 

equilibrio. 

Demuestra 
destrezas en las 

manos, empleando 
diferentes materiales 

Manipula objetos 
con equilibrio 

Demuestra habilidad 
para realizar 

actividades de 
expresión grafo 

plástica 

Manipula objetos 
pequeños con 

precisión 

Clasifica piezas 
introduciéndolos en 
variados recipientes 

Demuestra 
coordinación para 

realizar actividades 
de experimentación 
y manipulación con 

materiales pequeños 

Ensambla piezas 
planas para formar 

figuras 

Coordina sus 
movimientos para 

repetir una 
secuencia de 

sonidos tocadas por 
el docente o 
compañeros 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

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

1 X   X    X  X   X    X  X    X  X   

2  X  X   X   X    X   X   X  X   X   

3 X   X   X   X   X    X   X  X    X  

4   X  X  X   X    X   X  X    X   X  

5 X   X    X  X    X   X  X   X    X  

6  X    X X   X    X   X  X   X    X  

7  X   X  X   X    X  X    X   X   X  

8 X    X  X    X   X  X    X   X   X  

9   X  X  X    X   X  X    X   X  X   

10  X  X   X   X    X   X  X    X   X  

11  X  X   X   X    X  X   X    X  X   

12  X  X    X  X    X   X   X   X   X  

13 X    X   X  X    X   X   X  X    X  

14 X   X    X   X  X    X   X  X    X  

15 X    X   X   X  X    X  X   X    X  

16  X  X    X  X   X   X   X    X   X  

17  X   X   X  X    X  X   X    X   X  

18 X    X   X  X   X    X  X    X   X  

19 X    X   X  X   X    X   X   X   X  

20  X   X   X  X    X   X   X   X   X  
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Cuadro Nº 04: Resultados del pretest aplicado al grupo experimental con 
respecto a la coordinación de las manos 
 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN 
GRUPO EXPERIMENTAL 

Fi % 

BAJO 1 12 60 

MEDIANO 2 7 35 

ALTO 3 1 5 

TOTAL 20 100 
FUENTE: Registro de observación 
ELABORACIÓN: Tesista 

 
 

Gráfico Nº 01: Resultados del pretest aplicado al grupo experimental con 
respecto a la coordinación de las manos 
 

 
FUENTE: Cuadro Nº 4 
ELABORACIÓN: Tesista 
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INTERPRETACIÓN 

 
El cuadro N°4 y gráfico N°1 muestran resultados del pre test de las 20 

unidades de análisis del grupo experimental respectivamente, respecto a si 

los niños desarrollan coordinación de las manos, se observa: 

 

En el grupo experimental el 60% que equivale a 12 niños se ubican en 

la escala “BAJO”, lo que significa que la mayoría de las unidades de análisis 

no presentan coordinación de las manos. 

 

En el grupo experimental el 35% que equivale a 7 niños se ubican en la 

escala “MEDIANO”, lo que significa que la mayoría de las unidades de 

análisis de ambos grupos presentan mínimamente indicadores de 

coordinación de las manos. 

 

En el grupo experimental, el 5% que equivale a 1 niño se ubican en la 

escala “ALTO”, lo que significa que ninguna unidad de análisis muestra 

coordinación de las manos. 

 

Estos resultados nos muestran que los grupos inicialmente han sido 

homogéneos respecto a la coordinación de las manos.  
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Cuadro Nº 05: Resultados del pretest aplicado al grupo experimental con 

respecto a la coordinación de los dedos 

 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

Fi % 

BAJO 1 9 45 

MEDIANO 2 8 40 

ALTO 3 3 15 

TOTAL 20 100 
FUENTE: Registro de observación 
ELABORACIÓN: Tesista 

 
 

Gráfico Nº 02: resultados del pretest aplicado al grupo experimental con 

respecto a la coordinación de los dedos 

 

 
FUENTE: Cuadro Nº 05 
ELABORACIÓN: Tesista 
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INTERPRETACIÓN 
 

El cuadro N°5 y gráfico N°2 muestran resultados del pre test de las 20 

unidades de análisis del grupo experimental respectivamente, respecto a la 

dimensión de coordinación de los dedos, siendo los siguientes: 

 

En el grupo experimental el 45% que equivale a 9 niños se ubican en la 

escala “BAJO”, lo que significa que la mayoría de las unidades de análisis de 

ambos grupos no demuestran coordinación de los dedos. 

 

En el grupo experimental el 40% que equivale a 8 niños se ubican en la 

escala “MEDIANO”, lo que significa que la mayoría de las unidades de 

análisis de ambos grupos presentan mínimamente indicadores de 

coordinación de los dedos. 

 

En el grupo experimental, el 15% que equivale a 3 niños se ubican en la 

escala “ALTO”, lo que significa que en el grupo experimental el porcentaje de 

logro previsto es mínimo en relación a la coordinación de los dedos.  
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Cuadro Nº 6: Resultados del pretest aplicado al grupo experimental 

respecto a la coordinación viso manual 

 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

fi % 

BAJO 1 16 80 

MEDIANO 2 4 20 

ALTO 3 0 0,0 

TOTAL 20 100 
FUENTE: Registro de campo 
ELABORACIÓN: Tesista 
                          

 
Gráfico Nº 03: Resultados del pretest aplicado al grupo experimental 

respecto a la coordinación viso manual 

 

  
FUENTE: Cuadro Nº 06 
ELABORACIÓN: Tesista 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

El cuadro N°6 y gráfico N°3 muestran resultados del pre test de las 20 

unidades de análisis del grupo experimental respectivamente, respecto a la 

coordinación viso manual: 

 

En el grupo experimental el 80% que equivale a 16 niños se ubican en 

la escala “BAJO”, lo que significa que todos los alumnos muestran 

dificultades en la lograr indicadores de coordinación viso manual. 

 

En el grupo experimental el 20% que equivale a 4 niños se ubican en la 

escala “MEDIANO”, lo que significa que la mayoría de las unidades de 

análisis presentan mínimamente indicadores de la coordinación viso manual. 

 

En el grupo experimental, el 0% que equivale a 0 niños se ubican en la 

escala “SIGNIFICATIVO”, lo que significa que en el grupo experimental el 

porcentaje de alto no se logró en relación a la dimensión coordinación viso 

manual.  
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Cuadro Nº 07: Resultados del postest aplicado al grupo experimental con 

respecto a la coordinación de las manos 

 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

fi % 

BAJO 1 1 5 

MEDIANO 2 10 50 

ALTO 3 9 45 

TOTAL 20 100 
FUENTE: Registro de campo 
ELABORACIÓN: Tesista 

 
 
 

Gráfico Nº 04: Resultados del postest aplicado al grupo experimental con 

respecto a la coordinación de las manos 

 

 
FUENTE: Cuadro Nº 07 
ELABORACIÓN: Tesista 
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INTERPRETACIÓN 
 

El cuadro N°7 y gráfico N°4 muestran resultados del pos test de las 20 

unidades de análisis del grupo experimental respectivamente, respecto a la 

coordinación de las manos: 

 

En el grupo experimental el 5% que equivale a 1 niños se ubican en la 

escala “BAJO”, es decir se observa que el porcentaje de niños que no 

lograron el indicador disminuyo considerablemente. 

 

En el grupo experimental, el 50% que equivale a 10 niños se ubican en 

la escala “MEDIANO”, es decir la mitad del porcentaje logro el indicador. 

 

En el grupo experimental el 45% que equivale a 9 niños se ubican en la 

escala “ALTO”, es decir el porcentaje de niños que lograron el indicador 

aumento de manera significativa. 

 

Estas cifras nos muestran claramente el efecto positivo que tuvo el juego 

libre en los sectores en el grupo experimental puesto que reflejan importantes. 
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Cuadro Nº 08: Resultados del postest aplicado al grupo experimental con 

respecto a la dimensión de coordinación de los dedos 

 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN 
GRUPO EXPERIMENTAL 

fi % 

BAJO 1 0 0,0 

MEDIANO 2 10 50 

ALTO 3 10 50 

TOTAL 20 100 
FUENTE: Registro de campo 
ELABORACIÓN: Tesista 

 
 

Gráfico Nº 05: Resultados del postest aplicado al grupo experimental con 

respecto a la dimensión de coordinación de los dedos 

 

 
FUENTE: Cuadro Nº 08 
ELABORACIÓN: Tesista 
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INTERPRETACIÓN 
 

El cuadro N°8 y gráfico N°5 muestran resultados del pos test de las 20 

unidades de análisis del grupo experimental respectivamente, respecto a la 

coordinación de los dedos siendo los siguientes: 

 

Ninguna unidad de análisis del grupo experimental se ubicó en la escala 

“BAJO”, es decir se observa que el porcentaje de niños que no logran el 

indicador disminuyo por completo en esta dimensión. 

 

En el grupo experimental, el 50% que equivale a 10 niños se ubican en 

la escala “MEDIANO”, es decir un porcentaje considerable logro 

relativamente el indicador. 

 

En el grupo experimental el 50% que equivale a 10 niños se ubican en 

la escala “ALTO”, es decir el logro previsto se observa en la mayoría de niños 

en el grupo experimental.  

 

Estas cifras nos muestran significativamente el efecto positivo que tuvo el 

juego libre en los sectores en el grupo experimental puesto que reflejan 

mejoras importantes y significativas. 
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Cuadro Nº 9: Resultados del postest aplicado al grupo experimental 

respecto a la dimensión coordinación viso manual  

 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN 
GRUPO EXPERIMENTAL 

fi % 

BAJO 1 0 0,0 

MEDIANO 2 13 65 

ALTO 3 7 35 

TOTAL 20 100 
FUENTE: Registro de campo 
ELABORACIÓN: Tesista 

 

Gráfico Nº 06: Resultados del postest aplicado al grupo experimental 

respecto a la dimensión coordinación viso manual  

 

 
FUENTE: Cuadro Nº 09 
ELABORACIÓN: Tesista 
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INTERPRETACIÓN 
 

El cuadro N°9 y gráfico N°6 muestran resultados del pos test de las 20 

unidades de análisis del grupo experimental respectivamente, respecto a la 

coordinación viso manual: 

 

En el grupo experimental ningún alumno se ubica en la escala “BAJO”, 

mientras que el 55% es decir se observa claramente el efecto del juego libre 

en los sectores en el grupo experimental. 

 

En el grupo experimental, el 65% que equivale a 13 alumnos se ubican 

en la escala “MEDIANO”, es decir un porcentaje mayor logró el indicador. 

 

En el grupo experimental el 35% que equivale a 7 alumnos se ubican en 

la escala “ALTO”, es decir el logro previsto se observa en los alumnos en el 

grupo experimental. Estas cifras nos muestran claramente que, con el juego 

libre en los sectores aplicadas en el grupo experimental, en el pos test se logró 

un avance significativo respecto al pre test. 
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Cuadro Nº 10: Resultados promedios del pretest aplicado al grupo 

experimental respecto a la motricidad fina 

 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN 
GRUPO EXPERIMENTAL 

fi % 

BAJO 1 12 60 

MEDIANO 2 6 30 

ALTO 3 2 10 

TOTAL   20 100 
FUENTE: Registro de campo 
ELABORACIÓN: Tesista 

 
 

Gráfico Nº 07: Resultados promedios del pretest aplicado al grupo 

experimental respecto a la motricidad fina 

 

 
FUENTE: Cuadro Nº 10 
ELABORACIÓN: Tesista 
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INTERPRETACIÓN 
 

El cuadro N°10 y gráfico N°7 muestran resultados del pre test de las 20 

unidades de análisis del grupo experimental respectivamente, respecto a la 

escala promedio en la motricidad fina, siendo los siguientes: 

En el grupo experimental el 60% de las unidades de análisis que equivale 

a 12 alumnos se ubicaron en la escala “BAJO”, es decir se observa un 

porcentaje alto en los alumnos que no lograron los indicadores de la 

motricidad fina. 

 

En el grupo experimental el 30% de las unidades de análisis que equivale 

a 6 alumnos se ubicaron en la escala “MEDIANO” es decir un porcentaje 

mínimo se encuentra en proceso de logro de los indicadores de la motricidad 

fina. 

 

En el grupo experimental el 10% de las unidades de análisis que equivale 

a 2 alumnos se ubicaron en la escala “ALTO” es decir un porcentaje mínimo 

si demostraba el logro de los indicadores de la motricidad fina. 

 

Estas cifras nos muestran claramente que la mayoría ubicados en la 

escala “bajo” en el logro de la motricidad fina. 
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Cuadro Nº 11: Resultados promedios del postest aplicado al grupo 

experimental respecto a la motricidad fina 

 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN 
GRUPO EXPERIMENTAL 

Fi % 

BAJO 1 0 0,0 

MEDIANO 2 11 55 

ALTO 3 9 45 

TOTAL 20 100 
FUENTE: Registro de campo 
ELABORACIÓN: Tesista 

 
 

Gráfico Nº 08: Resultados promedios del postest aplicado al grupo 

experimental respecto a la motricidad fina 

 

 
FUENTE: Cuadro Nº 11 
ELABORACIÓN: Tesista 
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INTERPRETACIÓN 
 

El cuadro N°11 y gráfico N°8 muestran resultados del pos test de las 20 

unidades de análisis del grupo experimental respectivamente, respecto a la 

motricidad fina, siendo los siguientes: 

 

En el grupo experimental ninguna unidad de análisis se ubicó en la 

escala “BAJO”, este resultado demuestra que el efecto del juego libre en los 

sectores, es significativo. 

 

En el grupo experimental el 55% de las unidades de análisis que equivale 

a 11 alumnos se ubicaron en la escala “MEDIANO” es decir un porcentaje 

regular se encuentra en proceso de lograr los indicadores de la motricidad 

fina. 

 

En el grupo experimental el 45% de las unidades de análisis que equivale 

a 9 alumnos se ubicaron en la escala “ALTO” es decir se observa claramente 

el progreso de los alumnos con respecto al logro previsto según los 

indicadores planteados. Estas cifras muestran que el 100% de las unidades 

de análisis obtuvieron logros en la motricidad fina.   
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4.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS  

Con el propósito de profundizar el análisis e interpretación de los 

resultados, se sometió a prueba las hipótesis formuladas mediante 

prueba de McNemar para muestras relacionadas, es decir con el 

comportamiento antes y después en el grupo que se aplicó el 

tratamiento. Para tal efecto se hizo una prueba no paramétrica teniendo 

en cuenta que las observaciones no se aproximan a una distribución 

normal. 

 

4.1.1 Prueba de hipótesis general, con observaciones antes y después, 

respecto al grupo experimental. 

a) Formulación de las hipótesis nula y alternativa 

H0: La aplicación del juego libre en los sectores no influye 

significativamente en el desarrollo de la motricidad fina de los niños 

de 5 años de la Institución Educativa N° 052 “Chavín de Pariarca” 

2019. 

                 H0: prepos  
        

H1: La aplicación del juego libre en los sectores influye 

significativamente en el desarrollo de la motricidad fina de los niños 

de 5 años de la Institución Educativa N° 052 “Chavín de Pariarca” 

2019. 
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H1:    prepos  
        

Donde: 

H0: Hipótesis nula              

H1: Hipótesis alternativa  

 

b) Determinación del nivel de significancia 

Asumí el nivel de significancia de 5%, con lo que se está 

aceptando la probabilidad de 0,05 donde puede ocurrir que se 

rechace H0 a pesar de ser verdadera; cometiendo por lo tanto el 

error de tipo I.  La probabilidad de no rechazar H0 es de 0.95. 

 

c) Determinación de la prueba.    

Se utilizó la prueba de McNemar para muestras 

relacionadas.     

   

d) Estimación del valor de McNemar. 

 

Cálculo del estadístico de la prueba 

Calculamos el estadístico de la prueba con los datos que 

se tiene mediante la siguiente fórmula:   

𝑋2 =
  ( /𝐴 − 𝐷/−1)2

𝐴 + 𝐷
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Tabla N° 1 

Resultados respecto al desarrollo de la motricidad fina  

Niño Antes Después R 

1 Desarrollo no óptimo Desarrollo óptimo D 

2 Desarrollo óptimo Desarrollo óptimo C 

3 Desarrollo no óptimo Desarrollo óptimo D 

4 Desarrollo no óptimo Desarrollo óptimo D 

5 Desarrollo no óptimo Desarrollo óptimo D 

6 Desarrollo no óptimo Desarrollo óptimo D 

7 Desarrollo no óptimo Desarrollo óptimo D 

8 Desarrollo no óptimo Desarrollo óptimo D 

9 Desarrollo no óptimo Desarrollo óptimo D 

10 Desarrollo no óptimo Desarrollo óptimo D 

11 Desarrollo no óptimo Desarrollo óptimo D 

12 Desarrollo óptimo Desarrollo óptimo C 

13 Desarrollo no óptimo Desarrollo óptimo D 

14 Desarrollo no óptimo Desarrollo óptimo D 

15 Desarrollo no óptimo Desarrollo óptimo D 

16 Desarrollo no óptimo Desarrollo óptimo D 

17 Desarrollo no óptimo Desarrollo óptimo D 

18 Desarrollo no óptimo Desarrollo óptimo D 

19 Desarrollo no óptimo Desarrollo óptimo D 

20 Desarrollo no óptimo Desarrollo óptimo D 
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  DESPUÉS 

  - + 

ANTES 

 

 

+ 

 

 

 

A 

 

 

 

 

B 

 

 

- 

 

 

 

C 

 

 

 

 

D 

 

 

✔ Se ubica en las celdillas: 

A= si cambió de + a - 

B= los que no cambiaron y se mantienen negativamente. 

C= los que no cambiaron y se mantienen positivamente. 

D= si cambió de – a + 
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  DESPUÉS 

  - + 

ANTES 

 

 

+ 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

 

 

18 

 

 

✔ Se aplicó la fórmula para calcular la x2 (Mc Nemar) 

𝑋2 =
  ( /𝐴 − 𝐷/−1)2

𝐴 + 𝐷
      𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑙 = 1 

𝑋2 =
  (/0 − 18/−1)2

0 + 18
          𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑙 = 1 

𝑋2 =
  (17)2

18
        𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑙 = 1 

𝑋2 =
  289

18
          𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑙 = 1 

𝑋2 = 16.05        𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑙 = 1 

Valor crítico de X2  

El valor crítico de X2 con un nivel de significancia igual a 0.05 es 3.84 
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e) Gráfico y toma de decisiones 

 

 

 

Como el valor calculado de x2 calculado= 16.05 es mayor 

significativamente respecto a la x2 critica=3.84; en consecuencia, 

se rechaza la hipótesis nula, por lo que se afirma categóricamente 

la hipótesis alterna: La aplicación del juego libre en los sectores 

influye significativamente en el desarrollo de la motricidad fina de 

los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 052 “Chavín de 

Pariarca” 2019. 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A partir de los resultados obtenidos en el tratamiento estadístico que 

se presenta en la investigación, aceptamos la hipótesis alternativa 

general que afirma lo siguiente: La aplicación del juego libre en los 

sectores influye significativamente en el desarrollo de la motricidad fina 

de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 052 “Chavín de 

Pariarca” 2019. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Jean Piaget 

(1956), el juego forma parte de la inteligencia del niño, porque 

representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según 

cada etapa evolutiva del individuo.  

Así mismo confirmamos y reconocemos el relevante aporte de Sarlé 

(2001), quien afirma que el juego surge como estructura y propuesta 

didáctica denominada “juego trabajo” y planteada como actividad a 

aplicarse en los jardines de infancia, con una forma especial de 

organizar el aula en espacios denominados “rincones”, cada espacio 

estaría vinculado con las actividades y contenidos que la docente 

enseña en forma grupal.  

Por otro lado, no podemos negar las teorías que sustenta el Ministerio 

de Educación a través del fascículo del juego libre en los sectores. El 

juego libre en los sectores y sus momentos. Según el MINEDU, (2009), 

CAPITULO V 
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es un momento pedagógico que tiene un proceso el cual implica la 

posibilidad de desarrollar el juego libre utilizando los espacios y 

elementos de los sectores y brindarle al estudiante la oportunidad de 

interactuar con los demás. Este proceso cuenta con seis momentos en 

su desarrollo los cuales son: planificación, organización, ejecución, 

orden, socialización y representación.  

Finalmente, Sarlé (2001), manifiesta que el juego libre en los sectores 

en todo su proceso es un espacio que propicia el diálogo y la 

comunicación potencialmente entre estudiantes y mínimamente entre 

el estudiante y la docente.  

Estos aportes teóricos fueron el soporte de la investigación y se 

respetó durante el desarrollo de las actividades planificadas y 

ejecutadas, confirmando enfáticamente cada expresión que fue 

demostrada con los resultados obtenidos. 

Estas afirmaciones y demostraciones teóricas le otorgan la debida 

relevancia e importancia a la presente tesis, donde finalmente se pudo 

afirmar y demostrar las hipótesis especificas planteadas y se evidencian 

en los cuadros N° 4,5,6 y 7, con sus respectivas interpretaciones. En 

este sentido aceptamos que: La aplicación del juego libre en los sectores 

influye en el desarrollo de la coordinación de las manos, de los dedos y 

la coordinación viso manual de los niños y niñas de cinco años de la 

institución educativa N° 052 “Chavín de Pariarca”, 2019. 
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Lo que puedo decir que luego del manejo correcto del momento 

pedagógico del juego libre en los sectores, los estudiantes lograron en 

su mayoría un nivel alto en la motricidad fina habiendo desarrollado sus 

tres dimensiones de la variable dependiente, demostrando así la 

efectividad del tratamiento experimental. 

 

. 
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CONCLUSIONES 

 

a) De acuerdo a la prueba de hipótesis general existe un grado de relación 

significativa para demostrar la influencia del juego libre en los sectores en el 

desarrollo de la motricidad fina de los niños de 5 años de Nivel Inicial de la 

institución educativa N° 052 “Chavín de Pariarca”. 

b) El trabajo de campo, de acuerdo a los cuadros N° 04, 07, 10 y 11 han 

comprobado que existe un grado de relación significativa cuando verificamos 

la influencia del juego libre en los sectores en el desarrollo de la coordinación 

de las manos de los niños de 5 años de Nivel Inicial de la institución educativa 

N° 052 “Chavín de Pariarca”. 

c) El trabajo de campo, de acuerdo a los cuadros N° 05, 08, 10 y 11 ha 

comprobado que existe un grado de relación significativa cuando verificamos 

la influencia del juego libre en los sectores en el desarrollo de la coordinación 

de los dedos de los niños de 5 años de Nivel Inicial de la institución educativa N° 

052 “Chavín de Pariarca”. 

d) El trabajo de campo, de acuerdo a los cuadros N° 06, 09, 10 y 11 ha 

comprobado que existe un grado de relación significativa cuando verificamos 

la influencia del juego libre en los sectores en el desarrollo de la coordinación 

viso manual de los niños de 5 años de Nivel Inicial de la institución educativa N° 

052 “Chavín de Pariarca”.  
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SUGERENCIAS 

 A los docentes del nivel Inicial encargados de la formación básica 

e integral de los niños y comprometidos en la búsqueda de 

soluciones para subsanar los diferentes problemas que se 

presentan en la práctica pedagógica y específicamente frente al 

problema de la implementación y utilización de los sectores para 

el momento pedagógico del juego libre en los sectores  y la 

debilidad en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas, 

sugerimos seleccionar y utilizar con criterio pedagógico y 

didáctico el juego libre en los sectores para intervenir, mejorar y 

desarrollar las dimensiones de la motricidad fina. 

 

 Sugerimos tomar como referencia el presente trabajo de 

investigación ya que está demostrado que se obtuvo resultados 

favorables en los niños de 5 años. 

 

 Como docentes sugerimos reconocer los sustentos teóricos que 

fundamentan la importancia del juego libre en los sectores 

adecuadas, pertinentes y coherentes para fomentar en los niños 

desde el nivel inicial el logro de diversos aprendizajes entre ellos 

el desarrollo de la motricidad fina. 
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 Recomendamos a los estudiantes y docentes del nivel inicial 

asumir actitudes innovadoras, pertinentes y responsables con el 

momento pedagógico del juego libre en los sectores por lo tanto 

sugerimos implementar y desarrollar planes de mejora para la 

utilización didáctica de los sectores. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 052 

“CHAVÍN DE PARIARCA”, 2019 

PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPOTESIS  VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA  

Problema General  
¿Cómo influye el juego 
libre en los sectores en 
el desarrollo de la 
motricidad fina de los 
niños y niñas de cinco 
años de la institución 
educativa N° 052 
“Chavín de Pariarca”, 
2019? 

 

 

 

Objetivo General  
Determinar la influencia del 
juego libre en los sectores 
en el desarrollo de la 
motricidad fina de los niños 
y niñas de cinco años de la 
institución educativa N° 
052 “Chavín de Pariarca”, 
2019. 

 
 

Hipótesis General  
El juego libre en los sectores 
influye significativamente en 
el desarrollo de la motricidad 
fina de los niños y niñas de 
cinco años de la institución 
educativa N° 052 “Chavín 
de Pariarca”, 2019. 
             
  

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Juego libre en los 
sectores 

 
 
 

 
 

 Juego de 

roles 

 

 

 

 Juegos de 

construcción 

 

Juego de 
manipulación 
 

 Participa 
activamente de 
los juegos, 
empezando los 
materiales que 
se presenta en 
los sectores. 

 Muestra interés 
por utilizar 
diversos 
juguetes y 
materiales. 

 Muestra interés 
por manipular y 
experimentar 
con diversos 
materiales. 

 

Población General 
La población general está constituida por 
100 alumnos matriculados de educación 
inicial de institución educativa N° 052 
“Chavín de Pariarca”, 2019 
Muestra 
Para determinar la muestra de nuestra 
investigación, hemos empleado el muestreo 
no probabilístico sin normas o circunstancial, 
en razón de que es el investigador quien ha 
elegido de manera voluntaria o intencional a 
los alumnos de 5 años de la institución 
educativa N° 052 “Chavín de Pariarca”, 
2019. 
Al respecto Sánchez Carlessi (1992, P.24), 
plantea: “Se dice que el muestreo es 
circunstancial cuando los elementos de la 
muestra se toman de cualquier manera, 
generalmente atendiendo razones de 
comodidad, circunstancias, etc.”. 
La ventaja de esta muestra no probabilística 
es su totalidad para un determinado diseño 
de estudio, que requiere no tanto una 
representatividad de elementos de una 
población, sino una cuidadosa y controlada 
elección de sujetos con ciertas 
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características especificadas previamente 
en el planteamiento del problema. 
Roberto Hernández Sampieri (Op. Cit. 2000: 
226) explica: 
 “Las muestras no probabilísticas, también 
llamadas dirigidas, suponen un 
procedimiento de selección informal y un 
poco arbitrario. Aun así, se utilizan en 
muchas investigaciones y a partir de ellas se 
hacen inferencias sobre la población. La 
muestra de nuestro trabajo de investigación 
quedó establecida de la siguiente manera: 
ALUMNOS DE EDUCACIÓN INICIAL 
MATRICULADOS EN EL PRESENTE AÑO 
ACADÉMICO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA N° 052 “CHAVÍN DE 
PARIARCA”, 2019 

 
FUENT 

Problemas 
Específicos  

¿Cuál es el nivel de 
desarrollo de la 
motricidad fina que 
presentan los niños y 
niñas de cinco años de 
la institución educativa 
N° 052 “Chavín de 
Pariarca”, 2019? 

 
¿Qué Influencia tendrá 
el juego libre en los 
sectores en el desarrollo 
de la coordinación de 

Objetivos Específicos  
Identificar el nivel de 
desarrollo de la motricidad 
fina de los                                                                         
niños y niñas de cinco años 
de la institución educativa 
N° 052 “Chavín de 
Pariarca”, 2019. 
 
Determinar la influencia del 
juego libre en los sectores 
en el desarrollo de la 
coordinación de las manos 
de los niños y niñas de 
cinco años de la institución 

Hipótesis Específicas  
 
Los niños y niñas de cinco 
años de la institución 
educativa N° 052 “Chavín 
de Pariarca” presentan un 
nivel bajo de motricidad fina 
antes de la aplicación del 
juego libre en los sectores. 
 
Los niños y niñas de cinco 
años de la institución 
educativa N° 052 “Chavín 
de Pariarca” presentan un 
nivel alto de motricidad fina 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Motricidad fina 
 
 
 

  

 Coordinación 
de las manos 

 
 
 
 Coordinación 

de los dedos 
 
 
 
 
 Coordinación 

visomanual 

 Desplaza 
objetos 
demostrando 
equilibrio.  

 Coordina sus 
movimientos de 
manos para 
construir, armar, 
ordenar.  

 Demuestra 
habilidad para 
manipular 
objetos grandes 
y pequeños. 
 

Nivel y Tipo de Investigación 
Tomando como referencia los tipos de 
investigación que presenta Roberto Hernández 
Sampieri (2005: 58 – 70) y que han sido 
adaptadas al campo de las ciencias sociales; en 
el desarrollo de nuestro trabajo de investigación 
se utilizó la investigación explicativa, para 
explicar de qué manera el juego libre en los 
sectores influye en el desarrollo de la motricidad 
fina en los niños del nivel inicial de la institución 
educativa N° 052 “Chavín de Pariarca”, 2019. 
 
Diseño y Esquema de Investigación 
Tomando como referencia la clasificación de los 
diseños experimentales de Hernández Sampieri, 
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las manos de los niños 
de cinco años de la 
institución educativa N° 
052 “Chavín de 
Pariarca”, 2019? 

 
 ¿Qué Influencia tendrá 
el juego libre en los 
sectores en el desarrollo 
de la coordinación de 
los dedos de los niños 
de cinco años de la 
institución educativa N° 
052 “Chavín de 
Pariarca”, 2019? 

 
¿Qué Influencia tendrá 
el juego libre en los 
sectores en el desarrollo 
de la coordinación viso 
manual de los niños de 
cinco años de l 
institución educativa N° 
052 “Chavín de 
Pariarca”, 2019a 
Institución Educativa 
“Mariano Dámaso 
Beraun” Amarilis 2018?  
 

educativa N° 052 “Chavín 
de Pariarca”, 2019. 

 
Determinar la influencia del 
juego libre en los sectores 
en el desarrollo de la 
coordinación de los dedos 
de los niños y niñas de 
cinco años de la institución 
educativa N° 052 “Chavín 
de Pariarca”, 2019. 
 
Determinar la influencia del 
juego libre en los sectores 
en el desarrollo de la 
coordinación viso manual 
de los niños y niñas de 
cinco años de la institución 
educativa N° 052 “Chavín 
de Pariarca”, 2019. 
 

después de la aplicación del 
juego libre en los sectores. 
 

 Demuestra 
habilidad para 
realizar 
actividades 
artisticas.  

 Copia y realiza 
figuras 
empleando 
diversos 
materiales. 

 Clasifica piezas 
introduciéndolos 
en variados 
recipientes. 

 
 Demuestra 

coordinación 
para realizar 
actividades de 
experimentación 
y manipulación 
con materiales 
pequeños. 

 Ensambla piezas 
planas para 
formar figuras. 

 Coordina sus 
movimientos 
para repetir una 
secuencia de 
sonidos tocadas 
por el docente o 
compañeros. 

el diseño utilizado en nuestra investigación fue el 
cuasi experimental con la aplicación de un pre 
prueba y post prueba, cuyo esquema es el 
siguiente: 
                 GE: O1…… X……. 
O2 
                 GC: O3       ------      
O4           
Dónde: 
 O1 y O3 = Observación de Entrada 
 O2 y O4 = Observación de Salida 
         GE = Grupo Experimental. 
         GC = Grupo de Control. 
           X = Variable Independiente. 
          --- = Ausencia de tratamiento experimental 
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 Copia con cubos  
una estructura 
construida por el 
docente o 
compañeros. 
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INSTRUMENTOS 
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TRATAMIENTO 

EXPERIMENTAL 
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ANEXOS I – MATR 

IZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
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Niños participando del juego libre en el sector hogar, realizando el amasado 

con plastilina y otras masas.  

Niños participando del juego libre en el sector de biblioteca, elaborando su 

álbum de animales, empleando colores, crayolas y plumones.  
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Niños demostrando su coordinación de los dedos y coordinación 

viso manual durante sus juegos. 

Niños y niñas motivados e interesados en participar de manera activa en el 

sector de dramatización, elaborando sus máscaras para jugar a representar 

diferentes personajes. 
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