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La tesis titulada "Motricidad fina y materiales no estructurados en preescolares 

de una institución educativa del distrito de Chulucanas-Piura" se centró en 

determinar la relación entre la motricidad fina y los materiales no estructurados 

en preescolares. La investigación se llevó a cabo en una institución educativa en 

Chulucanas-Piura, bajo un enfoque cuantitativo de tipo básico, con un diseño no 

experimental y del alcance correlacional, con una muestra de 12 niños de cuatro 

y cinco años. Los resultados mostraron una fuerte correlación entre la motricidad 

fina y los materiales no estructurados, con un coeficiente de correlación Pearson 

de 0.914, además, el 58.3% de los infantes presenta un nivel alto de la motricidad 

fina y el 66.7% presentó un alto nivel en cuanto al uso de materiales no 

estructurados. En base a estos hallazgos, se concluyó que los materiales no 

estructurados pueden ser una herramienta valiosa para apoyar el desarrollo de 

la motricidad fina en los preescolares. Se recomendó que las instituciones 

educativas y los educadores consideren cómo pueden integrar de manera más 

efectiva los materiales no estructurados en las actividades y el currículo de la 

educación preescolar.  

 

Palabras clave: Motricidad fina, Materiales no estructurados, desarrollo infantil, 

enseñanza-aprendizaje. 
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The thesis entitled "Fine motor skills and unstructured materials in preschoolers 

in an educational institution in the district of Chulucanas-Piura" focused on 

determining the relationship between fine motor skills and unstructured materials 

in preschoolers. The research was carried out in an educational institution in 

Chulucanas-Piura, under a basic quantitative approach, with a non-experimental 

design and correlational scope, with a sample of 12 children aged four and five 

years. The results showed a strong correlation between fine motor skills and 

unstructured materials, with a Pearson correlation coefficient of 0.914. In 

addition, 58.3% of the children showed a high level of fine motor skills and 66.7% 

showed a high level of use of unstructured materials. Based on these findings, it 

was concluded that unstructured materials can be a valuable tool to support the 

development of fine motor skills in preschoolers. It was recommended that 

educational institutions and educators consider how they can more effectively 

integrate unstructured materials into preschool activities and curricula. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Un mundo nuevo se presenta ante los ojos de un niño cuando nace, el 

cual lo irá descubriendo de acuerdo con sus posibilidades, empleando sus 

recursos y diferentes actividades de indagación para conocer el objeto que se le 

presenta, (MINEDU, 2020). 

En las escuelas de inicial, son los infantes quienes, por medio de la 

observación, indagación y detención buscan las respuestas a sus interrogantes, 

así como pensar, compartir ideas, discutir y construir su conocimiento, llegando 

a valorar, respetar y cuidar el medio que les rodea. Pues es fundamental 

predisponer espacios y materiales educativos con diferentes funciones que les 

permitan motivar su imaginación y creatividad para crear vínculos de causa y 

efecto en los infantes (CRAEI, 2020). 

Por otro lado, los materiales naturales que se encuentran en su contexto 

social ayudan en el desarrollo positivo en el infante, ya que permite el contacto 

directo de la realidad de donde vive, por lo que se debe generar el interés de 

buscar acciones necesarias por parte de los pedagogos para poder ejercerlo 

mediante el procedimiento de enseñanza-aprendizaje, cuya finalidad es 

beneficiar su desarrollo integral para lograr la comprensión de contenidos 

(MINEDU, 2019).  

A nivel internacional, se menciona que los infantes asisten a diferentes 

entornos de educación infantil, pues se ha creado un plan de estudios para cada 

contexto social que se encuentren los infantes, en el cual tienen el acceso a los 

materiales educativos que ayudan a la estimulación y desarrollo de las diferentes 

características particulares y culturales, no obstante se cuenta con las 

poblaciones vulnerables que se excluyen de la prestación del servicio y el 

financiamiento para el destino de estos materiales. Por ello, los docentes del 

nivel inicial deben emplear los recursos necesarios para emplearlos en la 

práctica de crear nuevos materiales educativos no estructurados para el 

favorecimiento de los aprendizajes de los estudiantes. Pues el crear estos 

materiales no estructurados ayudan en amplia gama para la construcción de su 

motricidad fina (UNICEF, 2019).  

A nivel nacional, se puede mencionar que el hecho de contar con 

materiales pedagógicos adecuados y de calidad, que sean usados para 

contribuir con los aprendizajes en los estudiantes, sigue siendo un componente 
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fundamental para la educación. La situación de distribuir materiales educativos 

en el nivel inicial se ha elevado favorablemente, pues entre los años 2016-2017 

se repartieron el 60 % de materiales a los colegios urbanos y rurales. Asimismo, 

en los años 2021-2022 se ha contado con el 81 % de distribución de material 

educativo en diferentes instituciones, siendo esto una motivación para que los 

niños logren sus aprendizajes esperados, no obstante, el resto del porcentaje no 

cuenta con ningún recurso educativo para fortalecer su necesidad. Por ello, es 

conveniente crear materiales no estructurados que reemplacen el vacío de 

carencia para el desarrollo de sus aprendizajes (INEI, 2019).  

A nivel local, se indica que en los diferentes centros del nivel inicial de 

Piura no se le atribuye la suficiente importancia a los materiales no 

estructurados, cuando se sabe que estos son una pieza esencial y gracias a 

ellos los infantes pueden captar mejor la atención, explorar y experimentar; así 

mismo lograr llegar al niño con más facilidad, ya que favorece la mejora de las 

habilidades motoras finas, pues tiene como fin permitir el desarrollo motriz, 

expresivo y creativo partiendo del movimiento óculo-manual, mediante una 

autonomía segmentaria, con las partes finas de su cuerpo, ya sean los dedos y 

muñecas. Por consiguiente, son 200,000 estudiantes que no se han visto 

beneficiados del material educativo, por lo que la DREP y las 12 UGEL de la 

región se suman para brindar orientaciones para la llegada de materiales 

educativos donados para cada institución. Siendo el 30 % de instituciones que 

no son favorecidas con este servicio y esto no permite que los estudiantes 

tengan las mismas oportunidades y no logren aprendizajes integrales (DP, 

2022). 

En la Institución Educativa de Chulucanas, se ha observado que cuando 

se ejecutan actividades, las maestras no emplean el material necesario para 

brindarles a los infantes, lo que genera que tengan dificultades para aprender un 

tema en particular. Ante la problemática presentada, se aprecia la carencia de 

materiales educativos no estructurados, por ende, los docentes deben de 

implementar estos recursos para el desarrollo de aprendizajes, dando énfasis a 

la motricidad fina y así fortalecer el agarre del lápiz. Por tanto, las herramientas 

educativas cumplen con favorecer la aprehensión de datos informativos y con el 

desarrollo de actitudes y capacidades de acuerdo al CN, por ello es importante 

que los docentes usen los materiales educativos no estructurados para el recojo 
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de saberes previos, reforzar los aprendizajes, la construcción de nociones, etc. 

(MINEDU, 2020). 

El motivo de la presente indagación es porque se ha observado en la I.E. 

de Chulucanas que las docentes de nivel inicial no hacen uso de los materiales 

educativos estructurados para incentivar las habilidades motrices de carácter 

fino en los preescolares, ocasionando que los infantes no alcancen el 

aprendizaje esperado para la iniciación de la escritura, ocasionando en el infante 

la dificultad para el nivel primario. Es por ello, que esta investigación se basa en 

utilizar material educativo no estructurado como medio pedagógico cuya 

finalidad es reforzar los aprendizajes de los infantes. Además, esta búsqueda va 

dirigida a los preescolares, ya que es de suma importancia que el material no 

estructurado sea un estímulo para emplear nuevos aprendizajes en los infantes. 

En relación con lo anteriormente mencionado, se plantea la siguiente 

interrogante ¿Cómo se relaciona la motricidad fina con los materiales no 

estructurados en preescolares de una institución educativa del distrito de 

Chulucanas?  

Cuyo objetivo general es: Determinar la relación que existe entre la 

motricidad fina y los materiales no estructurados en preescolares de una 

institución educativa del distrito de Chulucanas-Piura. Asimismo, cuenta con 

objetivos específicos: i) Identificar el nivel de desarrollo de la motricidad fina en 

los preescolares de una institución educativa del distrito de Chulucanas-Piura, ii) 

Identificar el nivel de uso de materiales no estructurados en los preescolares de 

una institución educativa del distrito de Chulucanas-Piura, iii) Establecer la 

relación entre las dimensiones de motricidad fina y las dimensiones de los 

materiales no estructurados en preescolares de una institución educativa del 

distrito de Chulucanas-Piura. 

Mientras que, la hipótesis fue planteada como: H1: Si existe relación de la 

motricidad fina con los materiales no estructurados en preescolares de una 

institución educativa del distrito de Chulucanas-Piura. HO: No existe relación de 

la motricidad fina con los materiales no estructurados en preescolares de una 

institución educativa del distrito de Chulucanas-Piura. 
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II. MARCO TEÓRICO  

De acuerdo a los trabajos previos realizados, se considerarán artículos 

científicos y tesis de posgrado en un periodo no menor a 5 años, tanto en el plano 

internacional, nacional y local, con el fin de proveer el contexto del fenómeno de 

investigación con relación a la teoría. 

En el contexto internacional, en España, Garrido et al., (2022) 

desarrollaron un artículo científico donde enfatizaron la examinación de 

diferentes habilidades referentes al lenguaje y la motricidad en infantes que 

presentan hermanos diagnosticados con TEA. El estudio contó con un método 

cuantitativo de diseño descriptivo, donde se aplicaron diferentes escalas para 

evaluar las capacidades de los participantes, donde se empleó la batería de 

evaluación de movimiento en 43 niños con lazos sanguíneos directos de 

hermanos con TEA. Los resultados referentes a motricidad en los participantes 

evidenciaron escasa diferencia sobre el resultado promedio global de los 

percentiles del instrumento, con excepción de la dimensión puntería que señaló 

valores bajos. En sus conclusiones destacó la presencia heterogénea en los 

datos mostrados debido al periodo de crecimiento en el cual se sitúan, donde 

todavía no existen cambios relevantes en las habilidades motrices de los 

infantes. 

En Portugal, Rebelo et al., (2020) confeccionaron un artículo con la 

finalidad de establecer la asociación entre edad y habilidades motoras, así como 

la asociación entre las habilidades motrices globales y finas en infantes de 1 a 3 

años. Para ello, la naturaleza de la indagación fue de paradigma cuantitativo con 

temporalidad transaccional. Participaron de la indagación 405 infantes de ambos 

sexos, los cuales fueron evaluados mediante una batería de desarrollo motriz. 

Globalmente, los resultados verificaron la incidencia de relaciones directamente 

proporcionales de grado moderado y leve entre los constructos de estudio. De 

esta manera, concluyeron que los valores altos con respecto a habilidades 

motrices guardan relación con el incremento de la edad de los infantes. 

En Ecuador, Shunta (2020) desarrolló una investigación con la prioridad 

de describir la incidencia de la evolución de habilidades motrices finas en infantes 

correspondientes a educación básica inicial. Para ello se procedió a utilizar una 
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metodología mixta de investigación cualitativa y cuantitativa, de tipo aplicada no 

experimental, diferenciada en 3 capítulos. La muestra de la indagación fue de 26 

infantes de una institución educativa a los cuales se les proveyó de instrumentos 

de medición para evaluar los constructos mencionados. En los resultados 

destacó la evaluación de las habilidades motrices por parte de una propuesta de 

la autora, la cual identificó dificultades en los infantes respecto a su 

psicomotricidad fina. Se evidenciaron beneficios en la aplicación de la propuesta.  

En Colombia, Hurtado y Tovar (2020) confeccionaron una investigación 

con la finalidad de fortalecer las habilidades motrices finas de niños de nivel 

inicial mediante el uso de una propuesta pedagógica con carácter artístico a 

través la reproducción de un video 3D. Presentó una metodología mixta, donde 

los infantes fueron evaluados con dos instrumentos de medición de tipo test para 

el recojo de datos de la variable en cuestión. Las autoras evidenciaron que la 

propuesta didáctica permitió el desarrollo de la psicomotricidad fina, destacando 

un 39.3 % de los infantes que presentaban puntuación baja en uno de los test de 

evaluación; así como también en un 25 % de ellos que presentaban valores base. 

En las conclusiones refirieron que el arte, la tecnología y la pedagogía son 

constructos que influyen en la aparición de habilidades psicomotoras en los 

infantes menores de 5 años que están próximos a comenzar la educación básica 

regular. 

A nivel nacional, en Lima, Basto (2022) realizaron una tesis doctoral donde 

intentaron determinar cómo influyen las tareas gráficas y plásticas en la 

evolución de habilidades motrices finas en los infantes menores de 5 años. 

Empleó una metodología de enfoque cuantitativo, de diseño aplicado y de 

carácter preexperimental, se seleccionó a 110 infantes de una institución 

educativa, donde se escogieron a 22 de ellos con un muestreo no probabilístico 

al azar, los cuales fueron evaluados por medio de listas de cotejos. Mediante los 

resultados, se verificó la existencia de la hipótesis del estudio, la cual reincide al 

sostener que las actividades propuestas en la pesquisa mejoran con gran 

significancia el desarrollo motriz de carácter fino en niños de cuatro años.   

En Lambayeque, Zuloeta (2021) produjo un trabajo investigativo con la 

intención general de plantear un programa de expresión plástica para incentivar 
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el desarrollo de habilidades motrices finas en los infantes de nivel inicial. El 

estudio tuvo una metodología de investigación cuantitativa, no experimental, de 

corte transaccional, con nivel explicativo y propositivo. Le correspondió una 

muestra de 22 niños, a quienes se le aplicaron un cuestionario y unas fichas 

observacionales. Mediante el análisis, se evidenció una problemática en la 

muestra al identificar que el 63.64 % se posiciona en la categoría inicial del 

instrumento. Esta información llevó a aplicar la actividad propuesta de expresión 

plástica, validada para su uso a criterio de juicio de expertos. 

En Ayacucho, Quispe (2021) redactó un artículo donde enfatizó la 

comprobación del índice influyente de las estrategias para el desenvolvimiento 

de las habilidades motrices finas en infantes del nivel educativo inicial. El estudio 

estuvo enfocado en un método cuantitativo de investigación, de carácter 

experimental, y definido pre experimentalmente, para ello se utilizó unas fichas 

observacionales para una población de 50 alumnos, de los cuales fueron 25 los 

participantes en la muestra final. Los datos resultados demostraron en su análisis 

que la aplicación de estrategias lúdicas presenta una influencia relevante en la 

evolución del desarrollo motriz en los infantes del nivel inicial. 

En Lima, Licla (2020) elaboró una pesquisa con el fin de identificar las 

consecuencias de la aplicación de un programa sobre motricidad fina y neuro 

aprendizaje en el proceso cognitivo de atención de infantes de nivel educativo 

inicial. El diseño de método de la indagación fue experimental, cuantitativo, de 

tipo aplicada. Para la muestra formaron parte 15 niños con una edad de 3 años, 

a quienes se les evaluó por medio de unas fichas observacionales y un 

cuestionario. La recolección de la data verificó que el 53.3 % de los infantes 

aumentaron su desarrollo de la atención durante el proceso del programa. 

Concluyó que la aplicación del programa mejora con gran significancia la 

atención de los infantes de nivel inicial, especificando tanto en la atención 

sostenida, selectiva y dividida. 

En Lima, Blas (2019) realizó una pesquisa en la cual determinó la 

influencia de materiales no estructurados en el aprendizaje de carácter 

matemático en infantes del nivel inicial. Empleó un método de tipo cuantitativo, 

con un método experimental de tipo aplicada en una población de 75 alumnos 
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pertenecientes a 3 aulas de una institución educativa inicial, donde utilizó unas 

fichas observacionales que se emplearon a lo largo de 14 sesiones de 

aprendizaje. En la información resultante destacó que el 88 % de los evaluados 

antes de ejecutar las sesiones no mostraron una evolución en su proceso de 

aprendizaje referente a las matemáticas; a su vez, después de la utilización de 

las sesiones, se identificó que el 100 % de los infantes logró un desarrollo 

significativo en sus habilidades matemáticas. 

Finalmente, a nivel local, en Piura, Cevallos (2020) realizó un estudio 

donde propuso estrategias didácticas para el desarrollo de habilidades motrices 

en infantes de un centro educativo de Piura. Donde empleó un paradigma 

cuantitativo de nivel descriptivo con formulación de propuesta, además, se 

obtuvo información relevante de 24 infantes que integraron la muestra de la 

indagación. Los resultados demostraron que el 92 % de los participantes lograron 

alcanzar un nivel óptimo de motricidad facial y el 83.3 % de los infantes 

alcanzaron un nivel esperado. A partir de ello, el autor concluyó que las 

habilidades motrices finas de los infantes lograron alcanzar un 87.5 %.  

De esta manera, se procederá con la descripción de las teorías acerca de 

la variable motricidad, el cual nos permitirá el estado del arte del tema y la 

investigación tenga un carácter de rigor, validez y relevancia. 

En cuanto a las teorías asociadas a la variable motricidad fina, se tiene la 

teoría constructivista fundamentada por Piaget, la cual se refiere a que las 

acciones de asimilación y acomodación impactan en la entrada de conocimiento, 

desarrollo cerebral y en el dominio de universo que rodea al infante mediante los 

movimientos y ejercicios que efectúa (Rabindran & Madanagopal, 2020; Saif & 

Laszlo, 2020). Desde un criterio general, el desarrollo y crecimiento del infante 

se encuentra asociado a la acción (motricidad) y al pensamiento (intelectual), 

siendo la conexión entre ellos, la psicomotricidad y partiendo de un criterio 

común, la motricidad se desarrolla a través del mismo cuerpo, materia y entorno, 

lo que facilita al infante manifestar sus aprendizajes, emociones, sentimiento, 

empleando la motricidad fina por medio de productos artísticos (Szabó & Csépes, 

2022). 
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Con respecto a la teoría del desarrollo motor, uno de los autores que se 

centró en el estudio de las habilidades de nivel cognitivo teniendo como 

fundamento los aspectos biológicos, orgánicos y genéticos, fue el psicólogo Jean 

Piaget, quien afirmó que todos los mecanismos cognitivos se basan en un 

desarrollo por etapas; además alude a las habilidades de movimiento, las cuales 

necesitan de dos agentes esenciales: el progreso del tono musculares y el 

desarrollo del sistema nervioso; donde el progreso del tono facilita los 

movimientos y el equilibrio para ejecución de distintas posiciones y el desarrollo 

del sistema nervioso permite la realización de acciones puntuales en el 

transcurso de la primera etapa del niño (Shunta & Chasi, 2023; Samaiya, 2022). 

Es así que, el desarrollo motor del infante hace referencia a las habilidades 

motrices en relación a la concordancia del movimiento fino con los músculos del 

rostro, de las manos y los pies (Cabrera & Dupeyrón, 2019; Hudson et al., 2021). 

En ese marco, Rodríguez et al. (2020) conceptualiza a la motricidad fina 

como aquellos movimientos espontáneos mostrados de manera precisa, ya que 

comprometen pequeños conjuntos musculares de las manos, pie y cara, por lo 

que exigen mayor acoplamiento o coordinación específicamente visual y manual, 

que establecen parte primordial para el progreso del infante. De modo que, la 

motricidad fina, como coordinación visual-manual, la cual involucra conjuntos 

diminutos de músculos, facilita al infante la realización de actividades sincrónicas 

con las manos, pie y cara (Øksendal et al., 2022; Asakawa & Sugimura, 2022). 

Strooband et al. (2023) manifiesta que las habilidades motrices finas son 

aquellas capacidades que se obtienen para dominar los movimientos donde 

intervienen los dedos, el brazo, la visión y las manos. Asimismo, enfatiza que es 

una agrupación de destrezas motrices, que incluye la coordinación visual-

manual, la cual debe ser fortalecida y fomentada en la etapa temprana de la 

instrucción de los infantes, con el fin de facilitar en ellos la ejecución de 

movimientos vitales y concisos que evidencien su coordinación muscular, 

esquelética y neurológica (Delgado et al., 2022; Budury et al., 2020).  

Cedeño (2022) enfatiza que la motricidad fina es una sucesión constante 

que facilita a los infantes desarrollar sus habilidades motrices a través de 

movimientos sencillos, fáciles hasta lograr habilidades complejas o difíciles que 
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les proporcione desenvolverse fácilmente en su ambiente; alude a movimientos 

que los niños(as) ejecutan empleando sus dedos, manos y pie, y la cual adquiere 

una considerable precisión en tanto que el niño se desarrolla y se desenvuelve. 

Por tanto, para Fajar y Arif (2019) la motricidad fina solo hace referencia a un 

movimiento que implica un cuerpo en específico, y es realizado por diminutos 

músculos que requieren coordinación de manos y ojos, precisión y exactitud. 

Asimismo, García y Lazo (2022) describen que la motricidad fina es 

esencialmente las acciones o tareas motrices, manipulativas o manuales 

(empleo de dedos de manos, en ocasiones de pies) habitualmente orientadas de 

manera visual y que exigen destreza; radica en todas aquellas acciones que 

necesitan una coordinación y una precisión muscular pequeña de dedos y mano; 

es decir, se fundamenta en la coordinación sensorial-motriz, la cual se refiere a 

movimientos extensos de diversas partes corporales (brazo, pierna, mano y pie) 

que son moderados por coordinación visual (Asan et al., 2021)l. Al respecto, 

García y Lazo (2022) dimensiona la variable de la siguiente manera: 

Coordinación visual-manual: Es aquella coordinación que permitirá al 

infante el dominio manual; hace referencia a la realización de acciones 

detalladas empleando la mano en asociación a estímulos detectados por la 

visión, organizados y procesados en el cerebro, siendo los componentes más 

perjudicados los que naturalmente participan, tales como: el brazo, la muñeca, 

la mano y el antebrazo (García & Lazo, 2022; Hamdioui et al., 2021). De modo 

que, para que el infante ejecute la coordinación visual y la coordinación manual, 

en primera instancia debe ejecutar o desarrollar actividades que requieren menor 

precisión, como colorear con los dedos y poco a poco incrementar la dificultad, 

hasta que alcance la realización de actividades complicadas como la elaboración 

de trabajos con flexibilidad y dinamismo en láminas (García & Lazo, 2022). 

Las tareas que facilitan el progreso de la coordinación visual-manual 

mayormente se asocian con la acción de cortar, pintar, colorear, enhebrar, 

punzado, dibujar, laberintos y moldear, por ende, para el alcance de una 

coordinación manual y visual, es relevante que los pedagogos estimulen a los 

infantes con la realización de actividades de punzado, recorte, pintura, etc., pues 
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a través de estos ejercicios el infante organizará con mejor precisión la destreza 

viso-manual (García & Lazo, 2022). 

Coordinación fonética: Esta segunda dimensión, se refiere a un elemento 

esencial en la motricidad, dado que permite la estimulación de las tareas 

establecidas y un seguimiento cercano para afianzar un dominio pertinente de la 

misma; comienza en los primeros días que nace el niño, donde pausadamente 

va detectando la difusión de sonidos o ruidos, quedando evidente que en un 

origen el infante no posee la oportunidad de difundir estos sonidos; sin embargo, 

en el transcurso de su crecimiento el niño o niña va alcanzando la destreza o 

capacidad para la emisión apropiadamente de diversos términos o palabras y 

enunciados (García & Lazo, 2022). 

Coordinación gestual: Hace referencia que, en gran parte de actividades 

o trabajos, no sólo se requiere de un dominio integral de las manos, sino también 

es necesario un dominio de cada uno de los componentes que la conforma 

(dominio de cada dedo y la agrupación de ellos), donde para el alcance de este 

dominio se pueden plantear distintas y muchas actividades, pero no se logra de 

forma segura hasta que el infante tenga diez años de edad; por tal motivo, el 

dominio de esta coordinación, se constituye por componentes de la mano, los 

cuales son un requisito básico y esencial para que sus resultados alcancen 

mayor precisión; es así que, en la instrucción preescolar el desarrollo de las 

manos contribuye a la realización de tareas de exactitud y precisión; no obstante, 

la coordinación gestual alcanza su desarrollo a la par con la madurez del infante, 

logrando una buena precisión aproximadamente a los cinco años (García & Lazo, 

2022). 

Coordinación facial: Se refiere a un elemento de gran relevancia, debido 

a que presenta dos ventajas: la conexión que posee con los individuos de su 

entorno, mediante su propio cuerpo y particularmente a través de sus gestos 

espontáneos y sus gestos forzados de la cara, y el dominio de los músculos, la 

oportunidad de coordinación viso-manual, es decir, esta coordinación es aquella 

habilidad o destreza que posee el ser humano para comunicarse con gestos 

manifestados por la cara, ya sean espontáneos o forzados; para el progreso de 

la coordinación facial es necesario permitir al infante el dominio de componente 
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del cuerpo, con el fin de que a través de ella logre su coordinación visual-manual; 

por ende, esta coordinación posibilita al niño manifestar no solo emociones y 

sentimientos, sino posturas hacia el resto de individuos (García & Lazo, 2022). 

Con respecto a la variable, materiales no estructurados se describirán las 

teorías que explican dicha variable. De esta manera, se podrá establecer la 

coherencia lógica y científica de la investigación, así como su relevancia y aporte 

al conocimiento existente. 

Referido a la variable materiales no estructurados, se enfoca en la teoría 

de las piezas sueltas fundamentada por Simon Nicholson; las piezas sueltas o 

denominadas también recursos movibles no estructurados de diversión, se 

especifican como materiales u objetos libres, dado que no son accesorios típicos 

y no poseen un fin de diversión o juego definido, estas pueden ser: recursos de 

reciclaje (cajas, llantas, cuerdas, entre otros recursos de reciclaje) o naturales 

(palos, hojas o ramas) (Pereira et al., 2023). Por lo que, son materiales que los 

infantes con facilidad pueden manipular, cambiar, combinar, mover de formas 

distintas en la recreación infantil; el autor en esta teoría sostiene que el nivel de 

creatividad de un contexto se ajusta directamente a la naturaleza y cantidad de 

las variantes existentes, es decir, que al diversificar e incrementar los materiales 

asociados al juego (piezas sueltas), se contribuye a que los infantes alcancen 

habilidades peculiares y de flexibilidad y que simultáneamente desarrollen su 

creatividad e imaginación (Lynn-Hatle & Wetsel, 2019; King, 2022). 

Además, se asocia con el fundamento teórico: material didáctico de 

Piaget, el cual describe que los recursos didácticos son vehículos de información, 

al ser apoyo material de los procedimientos, su empleabilidad se lleva de manera 

táctica a las conexiones del educando con la información, es decir del sujeto con 

el objeto (Caamaño et al., 2021; Oppong, 2021). Ausubel sostiene que, para una 

instrucción relevante, es esencial que el niño(a) se encuentre disponible hacia la 

formación y que el material educativo adquiera significatividad racional, para 

encontrarse conectado con juicios que se detectan dentro del dominio de la 

habilidad de la instrucción humana (Maldonado & Bucara, 2022). Por tanto, el 

material didáctico hace referencia a la agrupación de objetos o elementos de 

ayuda establecidos a beneficiar con el desarrollo de la instrucción de forma 
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satisfactoria, dinamizando e ilustrando el aprendizaje del educando (Arévalo et 

al., 2020). Por ello, perfecciona competencias de razonamiento crítico y toma 

decisiones, donde el maestro hace que los materiales entren en función a los 

requerimientos de los alumnos (Ruesta & Gejaño, 2022; Gunawan et al., 2020). 

De esta forma, Korkmazhan (2020) argumenta que los materiales no 

estructurados son aquellos recursos que se encuentran caracterizados y 

calificados para favorecer el desarrollo de las capacidades o destrezas de 

solución de inconvenientes de los infantes, para que ellos permanezcan en un 

proceso dinámico, para el desarrollo de sus competencias de socialización y 

comunicación y su creatividad y pensamiento auténticos; los materiales no 

estructurados son medios que facilitan la liberación de las ideas de los niños(as), 

por lo que a la vez contribuye a la creación de distintos productos atrayentes; de 

modo que, la utilización de estos materiales en el ámbito escolar favorece el 

aprendizaje y permite que instrucción sea más eficaz. 

 Quinga et al. (2022) sostienen que los materiales no estructurados es una 

categorización de los materiales didácticos, los cuales hacen referencia a 

cualquier objeto, componente o elemento que se encuentra en el entorno físico 

material y natural, y que pueden localizarse en el vivir diario de todo ser humano, 

así como: cartones, papeles, plásticos o recipientes reemplazables, siendo estos 

materiales reutilizables convenientes de emplear en las tareas pedagógicas, si 

se adecuan y diseñas referente a la finalidad para la cual se requiere emplear; 

por lo que, enfatizan que los materiales no estructurados presentan un rol 

relevante en el desempeño y desarrollo general de los niños(as). 

Referente a ello, Caamaño et al. (2021) manifiesta que los materiales 

didácticos pueden ser empleados por los educandos para percibir su tamaño, 

forma, peso, textura, entre otras peculiaridades del material, o para llevar a cabo 

experimentos, transformando de esa manera al alumno en un individuo activo 

para su aprendizaje. Por lo que, los materiales didácticos son recursos 

indispensables que favorecen el desarrollo instructivo del aprendizaje del infante, 

haciendo una clase más integradora (Sá et al., 2021; Holubnycha et al., 2022). 

Ramírez et al. (2019) hacen referencia que los materiales no 

estructurados se conceptualizan como aquellos materiales que no se encuentran 
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trazados o diseñados concretamente para un propósito didáctico o pedagógico, 

sin embargo, debido a innovación, imaginación y creatividad, los maestros, 

pueden emplearlos y modificar su contenido para sustituir los requerimientos de 

los educandos, con la intención de lograr los retos y competencias que demanda 

la comunidad, en otros términos, alude a cualquier agrupación de elementos u 

objetos, con los cuales interacciona el educando para entender su ambiente y 

desarrollar su aprendizaje. En concordancia, Ramírez et al. (2019) dimensionan 

los materiales no estructurados, teniendo en consideración lo siguiente: 

Estética de los materiales no estructurados: Se refiere a las características 

de los materiales, por lo que deben ser innovadores, atractivos, llamativos y 

resistentes para los infantes, con el fin de no perjudicar los materiales en el 

transcurso de sus actividades, para que sean reutilizables para futuras acciones 

académicas, además, hace referencia a que deben ser dinámicos y 

seleccionados para una edad determinada, cuya finalidad es captar su interés, 

de acuerdo a su edad establecida, de modo que, siendo los materiales 

innovadores y resistentes, contribuye a un desarrollo significativo para los 

infantes (Ramírez et al., 2019).  

Utilidad de los materiales no estructurados: Alude a los recursos que para 

los maestros conforman una herramienta de ayuda, que al emplearse facilitan la 

realización de los ejercicios y actividades de los infantes; donde la innovación 

que ejerce el maestro sobre los recursos permite que un buen uso o no de estos; 

la utilización de estos recursos genera importancia para los infantes, dado que 

con ellos los infantes aprenden de forma lúdica infantes (Ramírez et al., 2019). 

Finalidad de los materiales no estructurados: Se refiere al propósito para la cual 

se emplean estos materiales, es decir, hace referencia a aquellos materiales que 

se emplean y sirven de apoyo para facilitar el proceso de la instrucción infantes 

(Ramírez et al., 2019). Y pertinencia de los recursos no estructurados: Hace 

referencia a que los materiales expliquen oportunamente un tema educativo y 

que se emplee de acorde a la edad de los infantes (Ramírez et al., 2019). 
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III. METODOLOGÍA  

3.1. Tipo y diseño de investigación   

3.1.1. Tipo de investigación:  

El estudio de orientación básica está enfocado en originar conocimiento 

nuevo acerca de un fenómeno o problema, sin importar si esta tiene una 

aplicación práctica (CONCYTEC, 2020). La indagación también contó con un 

paradigma cuantitativo porque se midió la frecuencia de los sucesos y se verificó 

las hipótesis (Hernández & Mendoza, 2018). 

Los estudios con un diseño no experimental son aquellos que se 

fundamenta en la observación y medición de fenómenos naturales o sociales sin 

intervenir o regular las variables implicadas. El nivel descriptivo correlacional 

permitió entender y abordar la asociación de las variables de la indagación; 

además, fue de tipo transversal porque los datos se obtuvieron en un único 

momento (CONCYTEC, 2020).  

 

 

 
Figura 1 

Diseño de investigación 

3.2. Variables y operacionalización  

Variable 1: Motricidad fina  

Definición conceptual: Es esencialmente las acciones o tareas motrices 

manipulativas o manuales (empleo de dedos de manos, en ocasiones de pies) 

habitualmente orientadas de manera visual y que exigen destreza (García & 

Lazo, 2022). 

Definición operacional: La motricidad fina, se evaluó a través de una ficha de 

observación conformada por un total de 18 ítems, los cuales serán adaptados de 

la investigación por García & Lazo (2022) y fueron distribuidos de la siguiente 

forma: coordinación visual – manual (6), coordinación fonética (4), Coordinación 

gestual (4), coordinación facial (4). La escala de Likert correspondiente fue: No 

(1), A veces (2) y Si (3). Por otro lado, los baremos de las dimensiones de la 

variable 1 fueron obtenidos teniendo en consideración una escala de valoración 

de 3 niveles (bajo, medio y alto), en ese sentido, la dimensión 1 presentó un valor 

M 

V2 

V1 

r 

Donde: 
M: Preescolares de una institución educativa 
V1: Motricidad fina 
V2: Materiales no estructurados 
r: Correlación 
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de 6-8 (bajo), 11 – 15 (medio) y 16 – 18 (alto) y las dimensiones 2, 3 y 4 

obtuvieron una calificación de 4 – 6 que es equivalente a bajo, del 7-9 al nivel 

medio y de 10 – 12 al nivel alto.  

Indicadores: coordinación visual, coordinación manual, difusión de sonidos, 

emisión de términos y enunciados, dominio integral de las manos, dominio de 

cada parte de las manos y gestos espontáneos. 

Escala de medición: Escala ordinal. El cual es una forma de expresar el rango 

que tienen las cosas o los individuos en un atributo (Sánchez et al., 2018). 

Variable 2: Materiales no estructurados  

Definición conceptual: Los materiales no estructurados se conceptualizan como 

aquellos materiales que no se encuentran trazados o diseñados concretamente 

para un propósito didáctico o pedagógico (Ramírez et al., 2019). 

Definición operacional: La presente investigación evaluó la variable, materiales 

no estructurados a través de una ficha de observación adaptada de la 

investigación realizada por Ramírez et al. (2019). Asimismo, el instrumento 

estuvo conformado por 16 ítems y fueron estructurados de la siguiente forma: 

estética (4), utilidad (4), finalidad (4) y pertinencia (4). La escala correspondiente 

fue: No (1), A veces (2) y Si (3). Además, la baremación de la variable 2 se realizó 

teniendo en consideración tres niveles de valoración (bajo, regular y buena), es 

decir que las 4 dimensiones de la variable presentaron los siguientes números 

de baremación: 4 – 6 (bajo), 7 – 9 (regular) y 10 – 12 (buena).  

Indicadores: forma, resistencia, herramienta de ayuda, utilización, propósito de 

empleo, facilita la instrucción, explicación y acorde a la edad. 

Escala de medición: Escala ordinal.  El cual es una forma de expresar el rango 

que tienen las cosas o los individuos en un atributo (Sánchez et al., 2018).  

3.3. Población, muestra y muestreo  

Es la suma total de todos los elementos que componen el estudio, los 

cuales comparten características similares y es delimitado por el autor según el 

planteamiento que se propone (Arias et al., 2020). Ante lo mencionado, la 

población se constituyó por 12 infantes cuyas edades estuvieron comprendidas 

entre los 4 a 5 años, quienes cursan el nivel inicial de un centro educativo. 
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Asimismo, para elección de cada uno de estos individuos se empleó un muestreo 

no probabilístico por conveniencia; donde la investigadora consideró las 

siguientes características:  

• Criterios de inclusión: Escolares que pertenezcan al aula de cuatro y 

cinco años y cuenten con el permiso asistido de padre/tutor a cargo 

para poder participar en la investigación. 

• Criterios de exclusión: Escolares que no cuenten con el consentimiento 

de su tutor/padre responsable; así como también a aquellos infantes 

que presenten necesidades educativas especiales. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se empleó la técnica de observación, dedicada al recojo de información 

mediante la apreciación directa de los acontecimientos o sucesos. El uso de las 

fichas observacionales se aplica siempre que se pretenda evaluar o medir un 

objeto concreto; por lo tanto, esta prueba es útil para determinar tanto las 

situaciones intrínsecas como las extrínsecas de una población de sujetos (Arias 

et al., 2020). 

En el presente estudio se evaluó las variables a través del instrumento de 

la ficha de observación; asimismo, la variable 1, estuvo conformada por 18 ítems 

y fue adaptado de la investigación realizada por García y Lazo (2022); asimismo 

se encuentran fraccionados en 4 componentes: coordinación visual – manual, 

fonética, gestual y facial; además el instrumento posee los siguientes puntajes 

de baremación: bajo (18 – 30); medio (31 – 43) y alto (44 – 54). 

Con respecto a la segunda variable, materiales no estructurados, la ficha 

de observación estuvo conformada por un total de 16 ítems, los cuales han sido 

adaptados de la investigación realizada por Ramírez et al. (2019); además, está 

agrupado por 4 dimensiones: utilidad, finalidad, estética. También el instrumento 

posee las siguientes puntuaciones de baremación: bajo (16 – 27), medio (28 – 

39) y alto (40 – 48). 

Referente a la validez de los instrumentos, el cual hace referencia al 

grado de precisión que se realiza en un procedimiento para una exploración 

exhaustiva de un acontecimiento singular (Widyaningsih et al., 2021). Por lo cual, 

se tomaron en cuenta a tres expertos como jueces, y se realizó una evaluación 

de la validez utilizando el coeficiente de V de Aiken, que produjo un valor de 

(p>.90). Respecto a la confiabilidad de los instrumentos, el cual está expresado 
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a través de la creación de una medición que se acerca a la realidad (Cheung et 

al., 2023). En términos de confiabilidad, se llevó a cabo utilizando el alfa de 

Cronbach, que dio como resultado en una puntuación de 0.744 para la motricidad 

fina y 0.764 para los materiales no estructurados, lo que demuestra que ambos 

tienen un alto nivel de fiabilidad.  

3.5. Procedimientos  

Siguiendo con los pasos idóneos para recolectar datos con las 

herramientas apropiadas, se realizó lo siguiente: Primero, se pidió el permiso 

correspondiente a la institución donde se realizó la investigación; posteriormente 

se imprimieron cada uno de los instrumentos para que se puedan repartir de 

forma a los integrantes del estudio. Después de ello, se indicó cada una de las 

instrucciones que se debe tener en cuenta para el desarrollo del instrumento. 

Finalmente, se les comunicó que se cuenta con un tiempo de 40 minutos para 

que se puedan resolver cada una de las fichas de observación. 

3.6. Métodos de análisis de datos 

Para el análisis descriptivo se utilizó el programa Microsoft Excel versión 

2019 para ordenar y tabular las respuestas de los individuos de la indagación, 

con el objetivo de conformar una base de datos. Seguidamente, cuando se 

obtuvo los datos requeridos se procedió a trasladar la información hacia el 

programa de Jamovi y SPSS versión 26, donde se verificó por medio de la 

evaluación de normalidad de Shapiro Wilk, que los datos mantenían una 

distribución libre por lo que se utilizó la prueba correlativa Rho de Spearman con 

el propósito de poder corroborar las hipótesis del estudio. 

3.7. Aspectos éticos  

El Consejo Universitario RCU No. 0340-2021–UCV, brindó los criterios 

que se deben considerar para definir las pautas éticas y lineamientos, tales como 

regirse a los principios de no manipulación y transparencia de los resultados. 

Además, se empleó las normas APA 7.ª edición para estructurar y dar formato a 

la información. También, se expuso los tres principales principios que deben ser 

respetados en cualquier tipo de investigación. El primer principio (autonomía), se 

basa en el respeto por la decisión del sujeto de participar o no en el estudio. El 

segundo principio (beneficencia) exige que se proteja la integridad de los 

participantes. Finalmente, el principio de justicia resalta la importancia de utilizar 

los recursos de manera responsable (Miranda y Villasís, 2019). 
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IV. RESULTADOS  

En este apartado se presentan datos relevantes mediante tablas, las 

cuales fueron interpretadas con la finalidad de responder a cada uno de 

los propósitos del actual estudio. A continuación, detallan los datos:  

Objetivo específico 1: Identificar el nivel de desarrollo de la motricidad 

fina en los preescolares de una institución educativa del distrito de 

Chulucanas-Piura. 

Tabla 1  

Nivel de las habilidades motrices finas de los infantes de una I.E. 

 

 

Nota. Información obtenida a partir del instrumento que se consideró para la variable 1.  

Los resultados revelan que del 100% de los preescolares, el 58.3% 

presentaron un nivel alto con respecto a las habilidades motrices finas, es 

decir, que el nivel de coordinación tanto manual y visual de los educandos 

en cada una de las actividades escolares que se imparten en clase es 

óptima. Por otro lado, el 33.3% y el 16.7% de los participantes del estudio 

demostraron niveles medios y bajos respectivamente, lo que sugiere que 

todavía hay un sesgo de alumnos que presentan inconvenientes en sus 

habilidades motrices.  

Tabla 2 

Nivel de las dimensiones de la motricidad fina para infantes de una I.E.  

 

Nota. Información obtenida a partir del instrumento que se consideró para la variable 1.  

Niveles  N % 

Alto  7 58.3 
Medio  4 33.3 
Bajo 1 8.3 

Total 12 100.0 

 Niveles n % 

Coordinación visual-manual  

Alto 2 16.7 
Medio 7 58.3 
Bajo 3 25.0 

Total 12 100,00 

Coordinación fonética  

Alto 9 75.0 
Medio 2 16.7 
Bajo 1 8.3 

Total 12 100.00 

Coordinación gestual  

Alto  9 75.0 
Medio  2 16.7 
Bajo 1  8.3 

Total 12 100.00 

Coordinación facial  

Alto  7 58.3 
Medio  4 33.3 
Bajo 1  8.3 

Total 12 100.00 
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La tabla 2 evidencia los siguientes datos: la dimensión 1 cuenta con datos 

que reflejan que el 16.7% de los preescolares cuenta con un nivel de 

desarrollo alto en cuanto a la coordinación-manual, lo que significa que 

los movimientos que realizan los niños con la manos y la vista son 

óptimas, mientras que el 58.3% y el 25.0% presentan inconvenientes en 

mencionadas actividades que demanden la coordinación de la vista y de 

las manos; en cuanto a la dimensión 2, se muestra que el 75.0 % de los 

niños evidencian niveles altos en cuanto a coordinación fonética, lo que 

significa que la difusión y emisión de enunciados y términos que realizan 

es adecuada; referente a la tercera dimensión, se muestra que el 

desenvolvimiento gestual que presentan cada uno de los participantes 

que fueron observados es alto (75%), mientras que el 16.7% y el 8.3 % 

cuenta con un nivel medio y bajo al momento de realizar un dominio 

integral de las manos; finalmente, la cuarta dimensión refleja que los 

gestos espontáneos que realizan los educandos de 4 y 5 años es de nivel 

alto (58.3%), mientras que el 33.3 % y el 8.3% muestran niveles medios y 

bajos.  

Objetivo específico 2: Identificar el nivel de uso de materiales no 

estructurados en los preescolares de una institución educativa del distrito 

de Chulucanas-Piura.  

Tabla 3  

Nivel de uso de materiales no estructurados de infantes de 4 y 5 años de 
una I.E. 

Nota. Información obtenida a partir del instrumento que se consideró para la variable 1.  

La tabla 2 revela hallazgos que están vinculados a la segunda variable de 

estudio. En un primer momento se muestra que el 66.7 % de los 

preescolares presentan un nivel de uso alto de materiales no 

estructurados, mientras que el 25 % y el 8.3 % poseen un nivel de uso 

medio y bajo respectivamente. En este sentido, se observó que más del 

50% de los niños de un colegio muestra una óptima habilidad para utilizar 

Niveles  N % 

Alto  8 66.7 

Medio  3 25.0 
Bajo 1 8.3 

Total 12 100.0 
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el material adecuado que les ayude en el cumplimiento de la actividad que 

la docente pueda indicar.  

Tabla 4  
Niveles de las dimensiones de los materiales no estructurados de niños 
de una I.E. 

 

Nota. Información obtenida a partir del instrumento que se consideró para la variable 1.  

La tabla 4 revela que cada una de las dimensiones de la variable dos 

cuentan con un porcentaje preponderante de nivel alto, lo que significa 

que la dimensión 1 (estética) evidencia que el 58.3% tiene bases sólidas 

al momento de identificar la forma y la resistencia de los materiales, 

mientras que el 33.3% y el 8.3% aún presentan vacíos en ello; respecto a 

la dimensión 2 (Utilidad) se evidencia que el 75% de los niños cuentan 

con habilidades desarrolladas para identificar la utilidad que cada uno de 

los materiales presenta, sin embargo, el 16.7% y el 8.3% aún presentan 

inconvenientes para lograr saber la utilidad de dichos materiales; en 

cuanto a la tercera dimensión (finalidad) se vislumbra que el 75% de los 

educandos cuentan con todas las herramientas para poder establecer la 

facilidad y el propósito que lograr al utilizar los materiales que son no 

estructurados; finalmente, la última dimensión (pertinencia) cuenta con 

resultados que señalan que el 66.7% de los participantes presentan un 

nivel alto al momento de explicar y utilizar los materiales que son acorde 

a la edad, mientras que el 25% y el 8.3% aún presentan deficiencias en la 

pertinencia de los materiales que son considerados no estructurados.  

 Niveles  n % 

Estética  

Alto  7 58.3 
Medio  4 33.3 
Bajo 1 8.3 

Total 12 100.0 

Utilidad 

Alto  9 75.0 
Medio  2 16.7 
Bajo 1 8.3 

Total 12 100.0 

Finalidad  

Alto  9 75.0 
Medio  2 16.7 
Bajo 1 8.3 

Total 12 100.0 

Pertinencia  

Alto  8 66.7 
Medio  3 25.0 
Bajo 1 8.3 

Total 12 100.0 
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Objetivo específico 3: Establecer la relación entre las dimensiones de la 

motricidad fina y las dimensiones de los materiales no estructurados en 

preescolares de una institución educativa del distrito de Chulucanas-

Piura. 

Tabla 5  

Prueba de normalidad  

Prueba de Normalidad (Shapiro-Wilk)  
W P 

Materiales no 
estructurados 

0.852 0.041 

Motricidad fina 0.854 0.039 
Nota. Información obtenida a partir de la recolección de datos mediante la aplicación de 
los instrumentos del estudio.  

En cuanto a la tabla 5, releva datos sobre la prueba de normalidad, que 

en esta ocasión se utilizó Shapiro-Wilk debido a que la muestra de estudio 

es menor a 50 participantes, de esta manera, se releva una significancia 

menor a 0.05 para la variable motricidad fina, al igual que con la variable 

materiales no estructurados que presenta una significancia bilateral menor 

del 0.05, por lo tanto, ambas variables no presentan normalidad. A partir 

de ello, se hará uso del estadístico Rho de Spearman siendo la prueba 

idónea para contrastar las hipótesis. 

Tabla 6  

Correlación entre las dimensiones de la motricidad fina y las dimensiones 

de los materiales no estructurados en niños de 4 y 5 años de una I.E 

 Coordinación 
visual - manual 

Coordinación  
Fonética 

Coordinación 
gestual 

Coordinación 
facial 

Estética 

Correlación 
de Spearman 

,770** ,762* ,637* ,716* 

p ,003 ,004 ,026 ,009 

gl 10 10 10 10 

Utilidad 

Correlación 
de Spearman 

,708** ,897** ,574* ,811** 

p ,010 ,001 ,051 ,001 

gl 10 10 10 10 

Finalidad 

Correlación 
de Spearman 

,644* ,518* ,700** ,536 

p ,024 ,084 ,001 ,073 

gl 10 10 10 10 

Pertinencia  

Correlación 
de Spearman 

,731** ,798** ,561* ,833** 

p ,007 ,002 ,058 ,001 

gl 10 10 10 10 

Nota. Información obtenida a partir de la recolección de datos.  
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Los resultados revelaron una correlación considerable entre la estética y 

la coordinación visual manual (0.770), al igual que con la coordinación 

fonética, gestual y facial que también se visualiza asociación. Por otro 

lado, se muestra una positiva y considerable correlación entre el 

componente utilidad con la coordinación de tipo fonética con un 

coeficiente de r = 0.897; de igual manera con la dimensión coordinación 

visual facial con un valor de r = 0.811; mientras que, con la dimensión 

gestual, como con la dimensión coordinación facial no presenta una 

correlación considerable debido a que su p es mayor que 5%. Por otro 

lado, dimensión finalidad presentó una correlación considerable con la 

coordinación gestual con un valor equivalente de 0.700. Por último, la 

dimensión pertinencia presentó una correlación alta con las 

coordinaciones de tipo facial y fonética, con valores iguales a 0.833 y 

0.798 respectivamente.  

Objetivo general: Determinar la relación que existe entre la motricidad 

fina y los materiales no estructurados en preescolares de una institución 

educativa del distrito de Chulucanas-Piura. 

Tabla 7  

Matriz de correlación entre la motricidad fina y los materiales no 

estructurados en infantes de inicial de una I.E. 

Nota. Información obtenida a partir de la recolección de datos mediante la aplicación de 

los instrumentos del estudio 

Los resultados revelaron que el número de significancia es equivalente a 

0.001, lo que significa que es menor al 0.05, además, el valor de 

correlación es de 0.914. Estos datos revelan que hay una presencia de 

una asociación positiva y alta entre las variables de habilidades motrices 

finas y los materiales no estructurados, además, esto revela que, si la 

variable 1 se incrementa en una unidad, la variable 2 también presentará 

un aumento y viceversa.  

 
Materiales no estructurados  

Motricidad fina 
  

Correlación de 
Pearson 

0.914 

gl 10 
valor p 0.001 
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V. DISCUSIÓN  

En este apartado se compararon los hallazgos encontrados en la actual 

indagación con las investigaciones previas relacionadas con las mismas 

variables. También se consideró la relación de teorías y conceptos que respalda 

la investigación; lo que permitió discutir de forma detallada los resultados 

revelados.  

Respecto al objetivo específico 1, referido a la identificación de los niveles 

de las habilidades motrices finas en los preescolares de una institución 

educativa. 

Habiendo establecido la muestra de 12 preescolares, a quienes se les 

evaluó mediante unas fichas observacionales, se encontró que el 58.3% 

evidencian altos niveles en su desenvolvimiento motor fino. Estos resultados 

difieren con los encontrados por la investigación realizada por Garrido et al. 

(2022) en España, que examinó las habilidades de lenguaje y motricidad en 

infantes con hermanos diagnosticados con TEA, encontró que las habilidades 

motrices de los infantes mostraron poca variación; lo cual muestra que no 

encontraron una variación significativa en las habilidades motrices de los 

infantes. Por su parte, Hurtado y Tovar (2020) en Colombia, encontraron una 

psicomotricidad alta en un 39.9 % de educandos, tras llevar a cabo la ejecución 

de una propuesta educativa, enfatizando que el uso de la tecnología es una 

herramienta fundamental para un adecuado desarrollo de estas habilidades. 

También Shunta (2020), en Ecuador, describió la evolución de capacidades 

motoras finas en niños de educación básica, que presentan dificultades para su 

desarrollo en tales habilidades. Por ende, los resultados son congruentes con el 

constructo postulado por Piaget, quien sugiere que los infantes adquieren estas 

habilidades cuando están en contacto interactivo con su entorno, ya que la 

motricidad fina es una habilidad crucial que se desarrolla a través de las 

interacciones con su medio al estar en contacto directo con los objetos y poder 

manipularlos (Rabindran & Madanagopal, 2020). En este sentido, un nivel alto 

de las habilidades motoras finas indica que los infantes tienen mayores 

oportunidades para interactuar con su entorno y desarrollar tales destrezas, las 

cuales son esenciales para el desarrollo de destrezas futuras, como la escritura, 

el dibujo, el recorte y la manipulación de objetos pequeños. Estas habilidades 
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motoras finas forman la base para el éxito académico y las actividades 

cotidianas, y su desarrollo temprano es crucial para un progreso continuo en el 

aprendizaje y el desempeño escolar. 

Respecto al objetivo específico 2, referido a la identificación de los niveles 

del uso de materiales no estructurados en los preescolares de una institución 

educativa. 

Considerando los hallazgos obtenidos, la mayoría de preescolares (66.7 

%) presentan un alto uso de materiales no estructurados; este resultado es 

relevante, ya que sugiere que los materiales no estructurados pueden ser una 

herramienta eficaz para aquellos infantes que requieren un mayor desarrollo en 

sus habilidades motoras finas. Asimismo, estos estudios al compararse con los 

de Blas (2019), quien en su estudio demostró la relevancia del uso de materiales 

no estructurados puede generar impactos positivos en el desenvolvimiento 

escolar de los infantes. Por su parte, Bastos (2022) y Zuloeta (2021) en sus 

estudios realizados tanto en Lima como en Lambayeque respectivamente 

revelaron en sus hallazgos que la incorporación de materiales no estructurados 

y de tareas gráficas y plásticas mejoran las habilidades motoras finas. Por otra 

parte, el uso de estos materiales contribuye a la adquisición de otras habilidades 

relacionadas a la motricidad fina, tales como una capacidad resolutiva, desarrollo 

creativo y la habilidad para planificar y ejecutar tareas (Lynn-Hatle & Wetsel, 

2019). En este sentido, el hecho de que la mayoría de los preescolares en este 

estudio presentan un alto nivel de uso de materiales no estructurados sugiere 

que estos materiales pueden estar desempeñando aspectos esenciales para 

afianzar estas habilidades desde una edad temprana. Además, plantea la 

cuestión de cómo se pueden integrar de manera más efectiva estos materiales 

en el currículo preescolar y cómo se pueden seleccionar y utilizar los materiales 

más apropiados para apoyar con el surgimiento de las habilidades motoras. Por 

ende, es primordial considerar la utilización de materiales no estructurados para 

contribuir, no solo con desarrollar habilidades motrices finas sino otras 

habilidades esenciales en la infancia temprana, como las habilidades cognitivas, 

socioemocionales y de lenguaje.  
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Respecto al objetivo específico 3, referido a establecer la relación entre 

los componentes de motricidad fina con los componentes de los materiales no 

estructurados en preescolares de una institución educativa. 

De acuerdo al análisis correspondiente se evidenció una asociación 

positiva entre las dimensiones de motricidad fina con las dimensiones de 

materiales no estructurados, donde existe una correlación significativa de 0.770 

entre la estética y la coordinación visual-manual; además, la utilidad tiene una 

correlación considerable con la coordinación fonética y la de tipo facial, con 

coeficientes de 0.897 y 0.811 respectivamente. También la dimensión finalidad 

mostró una moderada correlación de 0.700 con la coordinación gestual; 

asimismo, la pertinencia presentó una alta correlación con la coordinación facial 

(0.833) y la coordinación de tipo fonética (0.798). Dichos hallazgos son 

importantes, ya que el uso de materiales no estructurados puede tener un 

impacto directo en la aparición de habilidades motoras finas adecuadas para los 

preescolares. Esto respalda la idea de que los materiales no estructurados 

pueden proporcionar una variedad de oportunidades para contribuir con su 

consolidación. Por ejemplo, el contacto con objetos pequeños ayuda en su 

desarrollo progresivo para la adquisición de destrezas de coordinación mano-ojo 

y de control motor fino. Estos resultados al compararse con los de Quispe (2021), 

quien encontró que las estrategias lúdicas influyen en el crecimiento de tales 

habilidades en los infantes; mientras que los hallazgos de Licla (2020) estuvieron 

enfocados en el impacto de los programas para el aumento de las capacidades 

de nivel motor y su neuro aprendizaje en el proceso cognitivo atencional. Por 

ende, Blas (2019) encontró que los materiales no estructurados influyen en el 

aprendizaje matemático. Sin embargo, a diferencia de estos estudios, la 

presente investigación encontró una asociación positiva y altamente significativa 

entre los componentes, sugiriendo que los niños en este estudio pueden estar 

utilizando los materiales no estructurados de manera más integral y efectiva para 

desarrollar sus habilidades motoras finas. De esta manera, la teoría 

constructivista de Piaget sostiene que el aprendizaje es un proceso activo que 

pone al centro al entorno social que mediante la interacción correspondiente 

permite la adquisición de habilidades; por lo que, la interacción con los materiales 

didácticos hace que el infante pueda desarrollar la habilidad motora fina en su 
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ambiente educativo. En este sentido, los materiales no estructurados sirven de 

gran utilidad para proporcionar a los infantes los medios esenciales para alcanzar 

su desarrollo pleno; puesto que ofrecen al infante oportunidades significativas 

para que estos exploren, experimenten y desarrollen habilidades motoras 

precisas a través de actividades de manipulación y juego libre; asimismo, el 

docente desempeña un papel clave al proporcionar orientación, apoyo y 

retroalimentación adecuada a los niños mientras interactúan con este tipo de 

materiales. 

Con respecto al objetivo general, referido a determinar el grado de relación 

existente de la motricidad fina con los materiales no estructurados en 

preescolares de una institución educativa. 

Dado el análisis realizado, se encontró una correlación alta entre la 

motricidad fina y los materiales no estructurados con un coeficiente de 

correlación de r= 0.914; este hallazgo respalda la hipótesis existente de una 

relación entre ambos componentes; no obstante, esta correlación no implica 

necesariamente una relación causal, por lo que es posible que otros factores, 

como las habilidades cognitivas y motoras de los preescolares, también puedan 

influir en esta relación. Estos estudios al ser comparados por los de Rebelo et al. 

(2020) realizado en Portugal, quién en su estudio reveló la existencia de una 

asociación de las habilidades motrices con las edades de los infantes; por su 

parte, Cevallos (2020) en Piura encontró que las estrategias didácticas 

mejoraron significativamente las capacidades motrices finas de los participantes; 

también Licla (2020) en Lima encontró que un programa sobre motricidad fina y 

neuro aprendizaje tenía un impacto en el proceso cognitivo de atención de 

infantes. Sin embargo, a diferencia de estos estudios, este encontró una 

asociación alta entre ambos, sugiriendo que los niños pueden estar utilizando los 

materiales no estructurados de manera más integral y efectiva para desarrollar 

sus habilidades motoras finas. Además, este hallazgo es consistente con la 

teoría constructivista de Piaget, que sostiene que el aprendizaje es un proceso 

activo donde su principal fuente para adquirir habilidades es por medio de la 

interacción con su contexto social, además de la teoría del desarrollo motor, que 

sostiene que el desarrollo de las habilidades motoras finas depende del progreso 

del tono muscular y del desarrollo del sistema nervioso. En este sentido, estos 
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resultados subrayan la importancia del uso de materiales no es estructurados 

para contribuir con las habilidades motrices finas necesarias para el desarrollo 

de los infantes; por ello, se resalta la importancia de los materiales no 

estructurados, ya que tiene la capacidad de promover la creatividad, la 

imaginación y el juego libre en los niños. Al no tener un propósito o una forma 

definida, permiten a los niños utilizar su propia iniciativa y dar rienda suelta a su 

expresión individual; permitiendo que cada infante pueda encontrar su propio 

camino para explorar y utilizar estos materiales de acuerdo con sus intereses y 

necesidades particulares; Además, es relevante utilizar estos materiales de 

manera más efectiva y generar mayores impactos en sus desenvolvimientos; 

mediante la exploración de estrategias pedagógicas específicas que incentiven 

una participación constante y así identificar la forma en que los materiales no 

estructurados pueden adaptarse a los diferentes contextos educativos y 

culturales. 

De acuerdo al análisis correspondiente se proporcionó una evidencia 

sólida para respaldar la hipótesis formulada, que plantea la existente asociación 

entre motricidad fina y los materiales no estructurados en preescolares; sin 

embargo, se necesitan más investigaciones para explorar esta relación en 

diferentes contextos y para determinar los mecanismos exactos a través de los 

cuales se demuestre que los materiales tienen un índice de influencia para la 

aparición y reforzamiento de las habilidades motrices. Además, es crucial 

considerar cómo se pueden utilizar estos hallazgos para informar las prácticas 

educativas y pedagógicas en la educación preescolar. 

De esta manera, la correlación alta encontrada entre la motricidad fina y 

los materiales no estructurados sugiere que la incorporación de estos materiales 

en el aula puede ser una estrategia efectiva para promover el aumento de las 

habilidades motrices en los preescolares; esto implica la inclusión de una 

variedad de materiales no estructurados en el aula, así como la creación de 

oportunidades para que los niños interactúen con estos materiales de manera 

libre y creativa. Sin embargo, también es importante proporcionar orientación y 

apoyo a los niños mientras interactúan con estos materiales, para asegurar que 

están utilizando los materiales de manera segura y que están aprovechando al 

máximo las oportunidades de aprendizaje que estos materiales proporcionan. 
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Además, los hallazgos tienen implicaciones para la formación de los 

educadores preescolares, es importante que los educadores preescolares estén 

familiarizados con los beneficios de los materiales no estructurados y que se 

sientan cómodos incorporándose en su enseñanza, esto puede requerir 

formación y desarrollo profesional en áreas de las motricidades finas, el uso de 

materiales no estructurados en el aula, y la promoción del juego libre y creativo; 

también contribuye a la literatura existente sobre el uso de materiales no 

estructurados en la educación preescolar. Sin embargo, también destacan la 

incorporación de estudios que busquen indagar con mayor profundidad acerca 

del grado de influencia y la implementación de estrategias para beneficiar a los 

más pequeños, con la finalidad de determinar cómo se pueden utilizar los 

materiales no estructurados de la manera más efectiva para promover un 

aumento significativo en el desarrollo de habilidades motrices finas en los 

preescolares. 

También, es importante considerar cómo estos hallazgos pueden ser 

aplicados en las prácticas educativas y pedagógicas en la educación preescolar. 

Esto implica la incorporación de una variedad de materiales no estructurados en 

el aula, la creación de oportunidades para el juego libre y creativo, y la formación 

de los educadores preescolares en el uso efectivo de estos materiales, donde su 

desarrollo es un proceso complejo que es influenciado por una variedad de 

factores, incluyendo las capacidades de nivel cognitivo y motor de los infantes, 

su entorno de aprendizaje, y las oportunidades que tienen para practicar y 

desarrollar estas habilidades. Por lo tanto, aunque los materiales no 

estructurados pueden ser una herramienta útil para promover su desarrollo, 

también es esencial considerar cómo se pueden apoyar y fomentar otros 

aspectos que influyan en el progreso de los preescolares. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Se identificó la preponderancia de altos niveles de desarrollo en las 

habilidades motrices finas en los preescolares del centro educativo 

estudiado. Esto significa que los niños en este contexto tienen 

oportunidades significativas para interactuar con su entorno y desarrollar 

estas habilidades.  

2. Se identificó la preponderancia del alto nivel en el uso de materiales no 

estructurados por parte de los preescolares; esto sugiere que este tipo de 

materiales son una herramienta efectiva que impulsa el desarrollo 

progresivo de las habilidades motoras finas.  

3. Se determinó una correlación positiva entre los componentes de 

motricidad fina con los componentes de materiales no estructurados. Este 

hallazgo muestra que los materiales no estructurados cumplen un rol 

primordial para reforzar la aparición de habilidades motrices finas. 

4. Se evidenció un grado de asociación correlativo alto entre motricidad fina 

con los materiales no estructurados en preescolares. Dando a conocer 

que los materiales no estructurados son esenciales y contribuyen con 

fomentar el desarrollo de habilidades motoras finas en los participantes. 
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VII. RECOMENDACIONES  

1. Para la directora del centro educativo, se recomienda que continúe 

fomentando actividades que promuevan el desenvolvimiento de 

habilidades motoras finas; mediante la implementación de programas de 

desarrollo motor específicos, donde se observe la inclusión de más 

oportunidades para el juego físico, la manipulación de objetos y la 

capacitación continua del personal en técnicas para apoyar con su 

consolidación. 

2. Se recomienda a la directora del centro educativo, que continúe 

proporcionando una amplia gama de estos materiales y fomente su uso 

en una variedad de contextos de aprendizaje; por medio de la 

implementación de espacios recreativos que incorporen una variedad de 

materiales no estructurados, así como la capacitación del personal en 

cómo facilitar el uso efectivo de estos materiales para contribuir con 

reforzar el aprendizaje en tales habilidades. 

3. Se recomienda al MINEDU, específicamente a los responsables de la 

planificación del currículo se centren en cómo pueden personalizar el uso 

de los materiales no estructurados para apoyar el desarrollo de estas 

habilidades, por medio de la identificación de aquellos materiales no 

estructurados que cumplan particularmente con su utilidad para 

desarrollar habilidades específicas, como la coordinación ojo-mano o la 

manipulación de objetos pequeños. Además, se podría considerar la 

posibilidad de adaptar las actividades y experiencias de aprendizaje para 

que se centren más en las habilidades motoras finas que se están 

desarrollando. 

4. Se recomienda al MINEDU, que las políticas y prácticas del ámbito 

educativo deben orientarse a reforzar aún más la importancia de los 

materiales no estructurados para la aparición y reforzamiento de 

habilidades motoras finas en los niños del ámbito rural, porque de esta 

manera la aplicación de directrices sobre el uso de materiales no 

estructurados en las políticas de educación preescolar, la provisión de 

recursos y formación para los educadores será al mismo tiempo que el 

ámbito urbano y los niños del sector rural podrán con todos las 

herramientas que les permita reforzar su aprendizaje.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Tabla de operacionalización de la variable 1 

VARIABLES DE 
ESTUDIO 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Motricidad fina 

La motricidad fina es 
esencialmente las 
acciones o tareas 
motrices manipulativas o 
manuales (empleo de 
dedos de manos, en 
ocasiones de pies) 
habitualmente 
orientadas de manera 
visual y que exigen 
destreza (García & Lazo, 
2022) 

En la actual indagación, 
la variable motricidad 
fina se evaluará 
teniendo en 
consideración las 
dimensiones siguientes: 
Coordinación visual-
manual, Coordinación 
fonética, Coordinación 
gestual y Coordinación 
facial. 

Coordinación visual-
manual 

Coordinación visual 

Ordinal 

Coordinación 
manual 

Coordinación 
fonética  

Difusión de sonidos 

Emisión de términos 
y enunciados 

Coordinación 
gestual 

Dominio integral de 
las manos 

Dominio de cada 
parte de las manos 

Coordinación facial Gestos espontáneos  
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ANEXO 2 

Tabla de operacionalización de la variable 2 

VARIABLE(S) 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

      

Materiales no 
estructurados 

Los materiales no 
estructurados se 
conceptualizan como 
aquellos materiales que 
no se encuentran 
trazados o diseñados 
concretamente para un 
propósito didáctico o 
pedagógico (Ramírez et 
al., 2019) 

En la actual indagación, 
la variable atención se 
evaluará teniendo en 
consideración las 
dimensiones siguientes: 
Estética, Utilidad, 
Finalidad y Pertinencia   

Estética  

Forma 

Ordinal  

Resistencia 

Utilidad 

Herramienta de 
ayuda 

Utilización 

Finalidad 

Propósito de empleo 

Facilita la 
instrucción 

Pertinencia 

Explicación 

Acorde a la edad 
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ANEXO 3 

Matriz de consistencia 

Título: Motricidad fina y materiales no estructurados en preescolares de una institución educativa del distrito de Chulucanas-Piura. 

Formulación Objetivos Hipótesis Variables, dimensiones e indicadores 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Motricidad fina 

¿De qué manera se relaciona la 
motricidad fina con los materiales no 
estructurados en preescolares de 
una institución educativa del distrito 
de Chulucanas?  

Determinar la relación de los Juegos 
tradicionales e inteligencia 
emocional en estudiantes de cuatro 
años de una institución educativa 
estatal de Chiclayo 

Si existe relación significativa entre la 
motricidad fina y los materiales no 
estructurados en preescolares de una 
institución educativa del distrito de 
Chulucanas-Piura. 

Dimensiones Indicadores ítems Escala  Niveles  

Coordinación 

visual-manual  

Coordinación visual  
1 

Ordinal  
Bajo, 

medio y 
alto  

2 

3 

Coordinación manual  
4 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 5 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de la 

motricidad fina en los preescolares 

de una institución educativa del 

distrito de Chulucanas-Piura? 

Identificar el nivel de desarrollo de la 

motricidad fina en los preescolares 

de una institución educativa del 

distrito de Chulucanas-Piura. 

Existe un alto nivel de desarrollo de la 
motricidad fina en los preescolares de 
una institución educativa del distrito de 
Chulucanas-Piura. 

6 

Coordinación 

fonética   

Difusión de sonidos 
7 

8 

Emisión de términos y 
enunciados 

9 

10 

¿Cuál es el nivel de uso de 
materiales no estructurados en los 
preescolares de una institución 
educativa del distrito de 
Chulucanas-Piura?  

Identificar el nivel de uso de 
materiales no estructurados en los 
preescolares de una institución 
educativa del distrito de 
Chulucanas-Piura. 

Existe un alto nivel de uso de 
materiales no estructurados en los 
preescolares de una institución 
educativa del distrito de Chulucanas-
Piura. 

Coordinación 

gestual 

Dominio integral de 
las manos 

11 

12 

Dominio de cada 
parte de las manos 

13 

14 

Coordinación 

facial  Gestos espontáneos 

15 

¿Cuál es la relación entre la 
dimensión de motricidad fina y la 
dimensión de materiales no 
estructurados en preescolares de 
una institución educativa del distrito 
de Chulucanas-Piura? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecer la relación entre la 
dimensión de motricidad fina y la 
dimensión de materiales no 
estructurados en preescolares de 
una institución educativa del distrito 
de Chulucanas-Piura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existe relación significativa entre la 
dimensión de motricidad fina y la 
dimensión de materiales no 
estructurados en preescolares de una 
institución educativa del distrito de 
Chulucanas-Piura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

17 

18 

Materiales no estructurados 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles 

Estética  
Forma 

1 

Ordinal  
Bajo, 

medio y 
alto 

2 

Resistencia 
3 

4 

Utilidad 
Herramienta de ayuda 

5 

6 

Utilización 
7 

8 

Finalidad  Propósito de empleo 
9 

10 

Facilita la instrucción 
11 

12 

Pertinencia  
Explicación  

13 

14 

Acorde a la edad  
15 

16 
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ANEXO 4 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  

 

V de Aiken  
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Confiabilidad del Alfa de Cronbach  
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Tabla 8  

Grado de consistencia del alfa de Cronbach de Motricidad fina   

Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de Cronbach N de elementos  

0,744 12 

 

Tabla 9  

Grado de consistencia del alfa de Cronbach de los Materiales estructurados  

Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de Cronbach N de elementos  

0,764 12 
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ANEXO 5 

Instrumentos de recolección de datos de la variable 1 (Ficha de observación 

sobre la motricidad fina) 

INSTRUCCIONES: Lee atentamente cada enunciado y marca con una (x) en el cuadro 
correspondiente.  

Finalidad: El presente instrumento presenta la intención de evaluar la motricidad fina, por tal 
motivo la información recopilada será empleada para desarrollar el entendimiento científico sobre 
el tema expuesto y servirá de ayuda para que los pedagogos o evaluadores conozcan los niveles 
de la motricidad fina de los infantes, siendo estos niños y niñas.  

Consideraciones: NO (1); A veces (2); Si (3) 

N° Ítems 1 2 3 

Coordinación visual – manual 

1 ¿Puede el niño sostener y usar correctamente un lápiz, unas tijeras o un pincel?    

2 
¿Puede el niño realizar actividades que requieran manipular objetos pequeños, como 
abrochar botones y armar rompecabezas? 

   

3 
¿El niño es capaz de trazar formas geométricas simples, como círculos, cuadrados 
o triángulos? 

   

4 ¿El niño es capaz de dibujar una persona con al menos tres partes del cuerpo?    

5 ¿El niño es capaz de colorear sin salirse de los bordes?    

6 ¿El niño puede recortar siguiendo la línea punteada de la hoja?    

Coordinación fonética  

7 ¿El niño logra reconocer los sonidos de los fonemas (Vocales y consonantes)?    

8 
¿El niño emplea los sonidos adecuados para expresar sus emociones, deseos y 
necesidades? 

   

9 ¿El niño presenta dificultades para presentarse, emitir términos y enunciados?    

10 
¿El niño utiliza términos adecuados para referirse a los objetos, personas, acciones 
o situaciones que observa o experimenta? 

   

Coordinación gestual 

11 
¿El niño puede realizar movimientos finos y precisos con los dedos, como agarrar o 
manipular objetos? 

   

12 
¿El niño puede adaptar el agarre de la mano según el tamaño, la forma y el peso de 
los objetos que sostiene? 

   

13 
¿El niño muestra interés y curiosidad por explorar diferentes texturas, formas y 
colores con las manos? 

   

14 ¿El niño presenta alguna dificultad o molestia al realizar actividades con las manos?    

Coordinación facial 

15 ¿El niño realiza expresiones faciales acordes con sus emociones y sentimientos?     

16 ¿El niño reconoce expresiones faciales de otras personas?     

17 
¿El niño es capaz de modificar su expresión facial según el contexto o la intención 
comunicativa? 

   

18 ¿El niño imita expresiones faciales de otras personas?     
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ANEXO 6 

Instrumentos de recolección de datos de la variable 2 (Ficha de observación 

sobre los materiales no estructurados) 

FINALIDAD: El presente instrumento presenta la intención de evaluar el uso de materiales no 
estructurados en niños y niñas, el cual ha sido realizado con la intención única de fines 
investigativos, por tal motivo la información recopilada será empleada para desarrollar el 
entendimiento científico sobre el tema expuesto y servirá de ayuda para que los pedagogos o 
evaluadores conozcan los niveles de materiales no estructurados de los infantes, siendo estos 
niños y niñas. 

INSTRUCCIONES: Lee atentamente cada enunciado y marca con una (x) en el cuadro 
correspondiente.  

Consideraciones: NO (1); A VECES (2); SÍ (3) 

N
° 

Ítems 1 2 3 

Estética  

1 ¿Los materiales utilizados son reciclados o desecho?     

2 
¿Los materiales no estructurados presentan características en cuanto a forma, color, 
textura, tamaño, etc.? 

   

3 ¿Se aplican criterios para seleccionar, descartar o reutilizar estos materiales?    

4 
¿Los materiales tienen la estética adecuada que no afectan la integridad física de 
los estudiantes?  

   

Utilidad  

5 
¿Los materiales no estructurados permiten el desarrollo de la creatividad y la 
imaginación? 

   

6 
¿Los materiales no estructurados permiten la interacción y cooperación con los 
compañeros? 

   

7 
¿A través de la implementación de los materiales no estructurados se genera la 
motivación e interés por la actividad? 

   

8 ¿El uso de materiales no estructurados estimula la expresión oral y escrita?    

Finalidad  

9 
¿Se proporciona a los niños una variedad de materiales no estructurados que les 
permitan crear y expresarse libremente? 

   

10 
¿El niño combina los materiales no estructurados de forma original y coherente para 
expresar sus ideas o sentimientos? 

   

11 
¿El niño explica el significado o la intención de su creación con los materiales no 
estructurados? 

   

12 ¿Los materiales no estructurados facilitan el desarrollo de las clases?      

Pertinencia  

13 ¿Se seleccionan y se distribuyen los materiales acordes a la edad de los escolares?    

14 
¿Con el uso de los materiales no estructurados se logra cumplir con los objetivos 
pedagógicos que se persiguen? 

   

15 
¿Se fomenta la práctica de actitudes y valores en los niños(a) al trabajar con 
materiales no estructurados?  

   

16 
¿El uso de materiales no estructurados estimula el desarrollo de habilidades y 
competencias en el niño?  
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ANEXO 7 

Validación de juicio de expertos  

Validador 1 
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Validador 2 
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Validador 3 
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ANEXO 8 

Normalidad de los datos  

Tabla 10  

Prueba de normalidad  

Prueba de Normalidad (Shapiro-Wilk)  
W P 

Materiales no 
estructurados 

0.852 0.041 

Motricidad fina 0.854 0.039 

Nota. Información obtenida a partir de la recolección de datos mediante la aplicación de los 
instrumentos del estudio.  

En cuanto a la tabla 10, releva datos sobre la prueba de normalidad, que en esta 

ocasión se utilizó Shapiro-Wilk debido a que la muestra de estudio es menor a 

50 participantes, de esta manera, se releva una significancia menor a 0.05 para 

la variable motricidad fina, al igual que con la variable materiales no 

estructurados que presenta una significancia bilateral menor del 0.05, por lo 

tanto, ambas variables no presentan normalidad. A partir de ello, se hará uso del 

estadístico Rho de Spearman siendo la prueba idónea para contrastar las 

hipótesis. 
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ANEXO 9 

Base de datos de la muestra  
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ANEXO 10 

Consentimiento informado 
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ANEXO 11 

Datos descriptivos  

Tabla 11 Coordinación visual-manual 

D1: Coordinación visual - 
manual  

n % 

Alto  2 16.7 
Medio  7 58.3 
Bajo 3 25.0 

Total 12 100.0 
Nota. Información obtenida a partir de la recolección de datos.  

La tabla 10 muestra que la dimensión 1 de la motricidad fina se encuentra 

en un nivel medio, lo que significa que el 58.3% de los alumnos presentan 

inconvenientes para poder coordinar sus vistas con sus manos.  

Tabla 12 Coordinación fonética 

D2: Coordinación fonética n % 

Alto  9 75.0 
Medio  2 16.7 
Bajo 1 8.3 

Total 12 100.0 
Nota. Información obtenida a partir de la recolección de datos.  

La tabla refleja que las coordinaciones fonéticas de la mayoría de los 

alumnos se encuentran en un nivel alto (75%), mientras que el 16.7% y 8.3% 

presentan niveles medios y bajos. 

Tabla 13 Coordinación gestual 

D3: Coordinación gestual n % 

Alto  9 75.0 
Medio  2 16.7 
Bajo 1 8.3 

Total 12 100.0 
Nota. Información obtenida a partir de la recolección de datos.  

La tabla evidencia una preponderancia del nivel alto (75%) de 

coordinación gestual en estudiantes, donde el 16.7% y el 8.3% presentan niveles 

medios y bajos.  
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Tabla 14 Coordinación facial 

D4: Coordinación facial  n % 

Alto  7 58.3 
Medio  4 33.3 
Bajo 1 8.3 

Total 12 100.0 
Nota. Información obtenida a partir de la recolección de datos.  

La taba 13 muestra que el 58.3% de los educandos presentan un alto nivel 

de coordinación facial, mientras que el 58.3% y el 8.3% evidencias niveles 

medios y bajos.  

Tabla 15 Nivel de estética 

D1: Estética  n % 

Alto  7 58.3 
Medio  4 33.3 
Bajo 1 8.3 

Total 12 100.0 
Nota. Información obtenida a partir de la recolección de datos 

La tabla 14 indica que el 58.3% de los educandos cuentan con un alto 

nivel de estética, mientras que el 33.3% y el 8.3% de los educandos presentan 

niveles medios y bajos.  

Tabla 16 Utilidad 

D2: Utilidad  n % 

Alto  9 75.0 
Medio  2 16.7 
Bajo 1 8.3 

Total 12 100.0 
Nota. Información obtenida a partir de la recolección de datos 

La tabla 15 evidencia que el 75% de los educandos cuentan con niveles 

altos de utilidad, mientras que el 16.7% y el 8.3% cuentan con niveles medios y 

bajos.  

Tabla 17 Niveles de la dimensión finalidad 

D3: Finalidad  n % 

Alto  9 75.0 

Medio  2 16.7 

Bajo 1 8.3 

Total 12 100.0 
Nota. Información obtenida a partir de la recolección de datos 
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La tabla 16 evidencia que el 75% de los educandos cuentan con niveles 

altos de utilidad, mientras que el 16.7% y el 8.3% cuentan con niveles medios y 

bajos.  

Tabla 18 Niveles de la dimensión pertinencia 

D4: Pertinencia  n % 

Alto  8 66.7 
Medio  3 25.0 
Bajo 1 8.3 

Total 12 100.0 

Nota. Información obtenida a partir de la recolección de datos 

La tabla 15 evidencia que el 66.7% de los educandos cuentan con niveles 

altos de utilidad, mientras que el 25% y el 8.3% cuentan con niveles medios y 

bajos.  
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ANEXO 12 

Resultado de reporte de similitud de Turnitin 
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