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RESUMEN 

 

El presente estudio se enfoca en la estimulación temprana y su impacto en el 

desarrollo psicomotriz de los niños de 3 a 4 años en la Unidad Educativa 

“Cotogchoa”. El objetivo principal es realizar un análisis teórico sobre la influencia 

de la estimulación temprana en dicho desarrollo. La Investigación emplea una 

metodología de naturaleza descriptiva, combinada con variables cualitativas y 

cuantitativas, con el propósito de evaluar el aporte de la estimulación temprana al 

desarrollo psicomotor. Los resultados revelan deficiencia en el desarrollo de la 

motricidad gruesa, ya que más del 50% de los niños no han logrado ejecutar 

actividades específicas orientadas a mejorar este tipo de habilidad. Por otro lado, se 

observó un progreso notable en la motricidad fina, dado que los estudiantes lograron 

completar de manera efectiva las actividades diseñadas para desarrollar esta 

motricidad. Así mismo, se identificó que los docentes poseen un conocimiento 

adecuado sobre la estimulación temprana y utilizan estrategias para fomentar y 

mejorar los estímulos motrices, contribuyendo al desarrollo y adaptación de los 

niños en su entorno. Sin embargo, un pequeño porcentaje de los docentes no 

participan regularmente en programas de capacitación, lo que podría generar ciertas 

deficiencias. En función de los hallazgos, se ha elaborado una guía de estimulación 

temprana con el fin de fortalecer el desarrollar psicomotriz de los niños de 3 a 4 

años.  

 

Palabras claves: Desarrollo psicomotriz - Estimulación temprana – Motricidad 

gruesa – Motricidad fina. 
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INTRODUCCIÓN 

Importancia 

     La estimulación temprana es un aspecto fundamental en el desarrollo psicomotor 

de los niños entre 3 y 4 años, en esta etapa la capacidad de percepción y aprendizaje 

es mayor, dando lugar a que los niños capten y perfeccionen capacidades 

psicomotoras, sociales, emocionales, de comunicación, generando una autonomía 

positiva, al mismo tiempo se evite estados no deseados en su desarrollo y genere 

problemas en su crecimiento. Dichas estimulaciones al ser de repetición 

sistemática, permiten el reforzamiento de zonas definidas del cerebro, induciendo 

a los niños a una adaptación fácil y de mayor rapidez al entorno social donde se 

desarrollan.  

 

     Jiménez (2018) plantea que la estimulación temprana es utilizada como una 

herramienta para potenciar funciones cognitivas, lingüísticas, motrices y sociales 

en el cerebro de los niños usando elementos como la música que aportan a una 

mejor estimulación, creando en el niño una sensibilidad mayor hacia las personas, 

sus problemas, necesidades y diferencias, de esta manera generando adultos más 

empáticos, solidarios y responsables. En el mismo contexto, Gonzales (2006) 

menciona que, el crecimiento de un individuo va a depender directamente de la 

interrelación del desarrollo físico, mental, emocional y social, ligando todos estos 

factores a la estimulación, tomando en cuenta que esta no debe ser aplicada de 

manera acelerada o mediante presión. 

 

     La estimulación en los niños y la concepción del desarrollo, así como el 

aprendizaje, es muy relevante desde los primeros años de vida, es importante el 

compromiso de las instituciones promover las condiciones favorables para un 

desarrollo integral, para ello es importante la colaboración de la institución y el 

trabajo conjunto con los padres en casa, si una de estas partes llegara a tener 

falencias daría lugar a la presencia de factores de riesgo (Carrillo, 2022). 

 

     La estimulación temprana no tiene que ser únicamente aplicada por docentes en 

las unidades educativas o centros infantiles, el núcleo familiar debe cumplir con 
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aportes de estimulación a los niños, de esta manera facilite el aprendizaje, siendo 

este un apoyo más en el desarrollo. Es importante saber que la estimulación no debe 

ser de manera forzosa, esto puede ser un factor negativo que bloquee el desarrollo, 

aprendizaje y adaptación del niño al entorno. 

 

     La mayoría de los niños que no han recibido estimulación temprana adecuada, 

tienden a presentar dificultades con el entorno en donde se desarrollan, en primera 

instancia, generan problemas de aprendizaje, como consiguiente de conducta, las 

relaciones sociales no van a darse de manera positiva, de modo que va a ser un 

problema dentro del núcleo familiar y por ende en la sociedad al no lograr adaptarse 

a las condiciones del medio. El impacto que tiene la estimulación temprana en el 

desarrollo de los niños es significativo, cada ser humano va evolucionado, 

aprendiendo a desenvolverse de manera positiva en el entorno que lo rodea, los 

niños cuando nacen tienen un gran potencial, para que este potencial se vea 

reflejado es necesario se aplique estimulación en sus primeros años de vida logre 

un óptimo desarrollo. 

 

     Gonzales (2022) menciona que el desarrollo de la psicomotricidad como una 

herramienta de la estimulación temprana está ligado al desenvolvimiento de un 

individuo en el ambiente que le rodea, potenciando el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que permite a los niños no enfrenten problemas al momento de captar 

información nueva en el transcurso de las etapas escolares. 

 

     El desarrollo psicomotor resulta de la interacción de factores propios del 

individuo y aquellos vinculados a determinantes del contexto psicosocial, durante 

el crecimiento y desarrollo de los niños es importante que exploren el ambiente que 

los rodea. Las relaciones sociales del entorno del niño son básicas para un desarrollo 

saludable, generando factores de protección o resiliencia, pero también pueden 

constituir factores de riesgo (Vericat y Orden, 2013).  

 

El desarrollo está estrechamente relacionado con actividades de coordinación que 

efectúan los niños, una efectiva estimulación motriz permite lograr un desarrollo 
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cognitivo, socioemocional y afectivo, es de gran importancia el desenvolvimiento 

experimental, para construir un aprendizaje significativo en el infante, además el 

desarrollo de hábitos y destrezas, ayudan a la construcción de conocimientos 

(Cárcamo, 2014).   

 

Justificación 

Contexto macro 

     En la actualidad la sociedad en general presenta un sin número de problemas, en 

parte está ligado a un problema generado en la educación inicial. Se ha establecido 

la necesidad de ofrecer las mismas oportunidades de acceso a la educación para 

todos los niños, desde las edades más tempranas incluyendo los que presentan 

diferentes estados de desarrollo, de esta manera, la educación debe tener como una 

de las prioridades trabajar en el desarrollo neurosensorial por medio de la 

estimulación y desarrollo psicomotor, preparando a un niño para seleccionar, 

integrar, analizar y sintetizar el mundo que lo rodea a través de la información que 

lo integre con el medio, la familia y la sociedad (Huepp y Mendez, 2020). 

 

      Desde el nacimiento hasta los 3 años de edad, el cerebro sigue evolucionando 

velozmente, por lo cual resulta fundamental la nutrición, estimulación y protección 

positiva que lo recibe mediante juegos, lectura, canto e interacciones. De igual 

modo, la edad escolar es el periodo que rige desde los 3 años de edad hasta que un 

infante empieza a acudir a la escuela, las oportunidades de aprendizaje temprano en 

el hogar y en los centros preescolares adecuados, es decir de calidad es primordial 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2017). Sin embargo, de 

acuerdo al estudio de Black et al. (2016) menciona que el 43% de niños menores a 

5 años, aproximadamente 249 millones de niños no logran alcanzar las etapas más 

importantes del desarrollo, las cuales se basan en los países de medianos y bajos 

ingresos, lo que influye significativamente en el desarrollo de la primera infancia.    

 

     Las organizaciones internacionales, han establecido a la estimulación temprana 

como una estrategia idónea para fortalecer capacidades socio afectivas, lingüísticas 

y motrices de los niños de 0 a 6 años, para su implementación requiere la 
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incorporación de la familia, así como el impulso de acciones gubernamentales y del 

sector privado, en este sentido, la estimulación temprana supone un acercamiento 

multidisciplinario, en el cual aparezcan sus aspectos conceptuales, técnicos, 

educativos, socioeconómicos, de cuidado e institucionales (Carreño y Calle, 2020). 

 

     Para entender los factores que afectan directamente al desarrollo de niñas y 

niños, UNICEF realiza monitoreos, en el año 2010 en 17 países de América Latina 

y el Caribe, ha realizado el cálculo del índice de Desarrollo infantil Temprano, en 

el que muestra detalladamente que 3,6 millones de niñas y niños en edades que 

oscilan entre 3-4 años, están en riesgo de no lograr alcanzar su máxima potencia, 

principalmente en zonas rurales, debido la deficiencia económica (UNICEF, 2019).  

 

La implementación de programas de estimulación temprana en la infancia se ha 

fomentado como una tarea primordial, analizando los orígenes de los procesos de 

estimulación temprana se aprecia que se ha ido aproximando desde las diferentes 

perspectivas a dar atención a la primera infancia, niños entre 3 y 4 años, en algunos 

casos, se ha logrado aplicar estimulaciones incluso desde el vientre materno, a pesar 

de ello y los avances paulatinos a través del tiempo, no se ha logrado alcanzar los 

niveles deseados, esto frente a que no se ha podido establecer de forma equitativa e 

inclusiva para todos los niños (Ríos, et al. 2021). 

 

Contexto Meso 

     El modelo educativo en Ecuador tiene como finalidad centrar al ser humano, 

mediante la formación como ser social, con capacidad de responder, enfrentar, 

participar de manera activa en la sociedad que está en constante transformación, por 

ende, la educación está ligada al desarrollo humano que se ejecuta mediante 

técnicas y métodos en la enseñanza y aprendizaje, con una educación de calidad y 

el desarrollo humano continuo, de acuerdo  a lo estipulado en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural en su artículo 4, de igual forma contempladas en la 

normativa legal internacional como la ONU, Constitución de la República del 

Ecuador Art. 26 , otros organismo del estado como el Ministerio de Educación, 
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Ministerio de Salud-Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) (Mármol 

y Conde, 2023).  

 

     Sin embargo, la situación socioeconómica en años anteriores en el Ecuador y las 

diferentes necesidades ha obligado a las madres de familia a dejar a sus hijos en 

guarderías y salas de cuna, mientras ellas se dedicaban a trabajar, no obstante, estos 

lugares no contaban con el equipamiento debido para lograr dar una atención 

especializada a los niños lo que en algunos casos daba lugar a que la estimulación 

no sea la adecuada, a medida que los años han transcurrido, y la necesidad de 

adoptar medidas que aporten al desarrollo de los niños, se han creado los Centros 

Infantiles del  Buen Vivir (CIBV), lugares mayormente equipados, con la atención 

de profesionales, todo esto ha dado lugar a que la estimulación temprana sea 

prioritaria.  

 

Esto representa una de las principales proveedoras del servicio público de cuidado 

infantil en Ecuador, en la que ofrece cuidado y alimentación a los niños y niñas de 

zonas rurales y urbanas, principalmente de familias vulnerables, dado que brinda 

ayuda, protección y desarrollo intelectual, mediante la una estrecha relación con los 

padres y la sociedad en la que los rodea, de esta manera vinculando a los padres 

dentro del programa de desarrollo (Mero et al., 2018).  

 

     De igual forma, el Ministerio de Educación mediante la Subsecretaría de 

Educación Especializada e Inclusiva y la Dirección Nacional de Educación Inicial 

y básica, con el objetivo de garantizar una educación de calidad en el Ecuador, 

cuenta con el Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia (SAFPI), en 

la cual implica al docente, siendo el responsable de generar un ambiente de 

confianza, creando en los niños una identidad, autoestima, lengua, desarrollo 

intelectual, emocional y de motricidad, propiciando actividades educativas 

familiares en los niños de 3 y 4 años de edad, vinculándolos a la sociedad, 

generando un ambiente de aprendizaje estimulante (Ministerio de Educación, 

2019). Este servicio esta dirigido a niños que no acuden a una institución educativa, 
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por lo cual, el docente se traslada al domicilio del niño, con el propósito de 

incrementar la calidad y cobertura educativa (Ministerio de educación, 2022).  

 

Contexto Micro 

     De acuerdo a los datos del censo (INEC, 2022), el cantón Rumiñahui posee una 

población total de 107 904 habitante, y cuenta con 27 centros educativos para 

Educación inicial, sin embargo, muchos niños no se encuentran matriculados en 

estos centros de educación por diferentes circunstancias como el déficit de 

educación fiscal principalmente (PDOT, 2020). Actualmente en el cantón 

Rumiñahui, la implementación de los CIBV, ha dado un giro muy importante en la 

atención de la primera infancia, de modo que, el enfoque para el desarrollo de los 

niños entre 3 y 4 años está ligado directamente con la estimulación temprana, esto 

ha aportado como factor positivo, obteniendo niños con mayor capacidad de 

aprendizaje y adaptación a los distintos cambios dentro de la sociedad.  

La presente investigación es de relevancia al abordar el déficit de actividades para 

desarrollar la estimulación temprana en el área psicomotriz de los niños de 3 a 4 

años de la Unidad Educativa “Cotogchoa”, ubicada en el cantón Rumiñahui. Se 

propone la elaboración de una Guía de actividades de estimulación temprana con el 

fin de potenciar estas habilidades en educación inicial de esta institución.  

 

Planteamiento del problema 

      La escasez de programas educativos en la estimulación temprana como la 

ausencia de capacitación a los docentes en temas de psicomotriz a conllevando un 

retraso en el desarrollo motor de los niños y dificultad de aprendizaje, implicando 

problemas en la socialización y baja autoestima, dado que las familias con recursos 

limitados no cuentan con el servicio a dicha estimulación, y muchas veces se ve 

afectada por la poca importancia que se le da a la psicomotricidad en el desarrollo 

infantil.  

 

El retraso psicomotor es uno de los cuadros más frecuentes detectados en niños 

pequeños hasta los tres años, a pesar que un niño con retrasos en su desarrollo puede 

normalizarse con el tiempo, se presentan casos en donde el individuo no alcanza el 
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desarrollo recomendable, lo que definen los especialistas como una patología, que 

en casos particulares se deben a enfermedades crónicas extra-neurológica, así 

también por  efecto de un déficit sensorial aislado, como la sordera neurosensorial 

congénita o ser la primera manifestación de una futura deficiencia mental (Vericat 

y Orden, 2013). 

     

      La falta de aprendizaje y adaptación de los niños a la sociedad actual es 

preocupante, es evidente ver niños y niñas con un bajo nivel de rendimiento 

académico en la población estudiantil, por diferentes causas, principalmente se 

evidencia un aprendizaje lento, esto se debe a la carencia de desarrollo psicomotor 

en los primeros años de vida de los niños y niñas, por esta razón se ve la necesidad 

de buscar alternativas de solución inmediata que beneficie a obtener resultados 

positivos (Ruiz, 2017).  

 

Árbol de problemas 

 

 

  

      

 

 

   

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Árbol de Problemas 

Elaborado por: Amy Paucar (2024) 
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Análisis Crítico 

     La estimulación temprana juega un papel crucial en el desarrollo integral de los 

niños, especialmente en las áreas psicomotoras, cognitivas y socioemocionales. 

Durante los primeros años de vida, el cerebro está en un período de desarrollo y es 

altamente receptivo a estímulos externos, el desarrollo psicomotor abarca 

habilidades motoras gruesas (como gatear, caminar, correr, etc.) y habilidades 

motoras finas (como agarrar objetos, dibujar, escribir, pintar, etc.). Estas 

habilidades son fundamentales para el desarrollo físico y cognitivo del niño, y 

pueden influir en su capacidad para interactuar con el entorno y aprender. 

 

     Cuando los niños carecen de experiencias estimulantes y oportunidades para 

explorar su entorno, pueden experimentar retrasos en el desarrollo psicomotor. Esto 

puede manifestarse en dificultades para coordinar movimientos, retrasos en el logro 

de hitos motores y dificultades en actividades cotidianas como vestirse o comer de 

forma autónoma. Diversos factores pueden contribuir al déficit de estimulación 

temprana, como la falta de recursos económicos, la ausencia de programas 

educativos adecuados, la negligencia parental, el acceso limitado a servicios de 

salud y educación, y las barreras culturales o sociales que dificultan la participación 

en actividades de estimulación. 

 

     Es fundamental implementar intervenciones tempranas y estrategias de apoyo 

para abordar el déficit de estimulación temprana en niños de 3 a 4 años. Esto puede 

incluir programas de intervención temprana dirigidos por profesionales 

capacitados, capacitación para padres y cuidadores sobre prácticas de estimulación 

infantil, acceso a servicios de salud y educación de calidad, y políticas públicas que 

promuevan el desarrollo infantil integral., en este contexto, adoptar un enfoque 

holístico que reconozca la interconexión entre el desarrollo psicomotor y otros 

aspectos del desarrollo infantil, como el desarrollo cognitivo, emocional y social. 

La estimulación temprana efectiva debe abordar todas estas áreas de manera 

integrada para promover un desarrollo óptimo en la infancia. 
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     En resumen, el déficit de estimulación temprana puede tener consecuencias 

significativas en el desarrollo psicomotor de los niños de 3 a 4 años. Es crucial 

reconocer la importancia de la estimulación temprana y trabajar en conjunto para 

proporcionar entornos enriquecedores y oportunidades de aprendizaje que 

promuevan un desarrollo integral en la primera infancia, esto evitará de manera 

significativa en el crecimiento adecuado y sin problemas de las personas. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

● Determinar la influencia de la estimulación temprana en el desarrollo 

psicomotriz de los niños de 3 a 4 años. 

Objetivos específicos 

 

● Identificar el nivel de desarrollo psicomotriz en los niños de 3 a 4 años en la 

Unidad Educativa “Cotogchoa” 

● Evaluar el aporte de los docentes sobre la estimulación temprana y su impacto 

en el desarrollo psicomotriz de los niños de 3 a 4 años.  

● Elaborar una guía de estimulación temprana para optimizar y fortalecer el 

desarrollo psicomotriz de los niños de 3 a 4 años. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de investigación 

     Los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo humano, ya que 

en esta etapa se establecen las bases y se adquieren las habilidades que serán 

determinantes para el futuro de cada individuo. La interacción de factores 

biológicos, psicológicos y sociales juega un papel crucial en este desarrollo, y es 

por ello que la atención temprana se ha convertido en un elemento esencial para 

proporcionar apoyo a aquellos niños que presentan dificultades en su desarrollo o 

están en riesgo de experimentarlas a lo largo de su desarrollo (Guties y Ruiz, 2012). 

 

     Una investigación realizada en Colombia en el año 2010, evaluó, las habilidades 

fundamentales de un niño en distintas etapas del desarrollo, enfocados en  desarrollo 

adecuado de las capacidades en la niñez temprana, en donde se determinó que, los 

niños evidencian suficiente capacidad para el procesamiento de información, 

producto de conexiones entre los lóbulos cerebrales, el desarrollo de las áreas 

sensoriales de la corteza cerebral y las conexiones adicionales entre el cerebelo y la 

corteza cerebral. A ello se suma una mayor capacidad pulmonar, muscular y 

esquelética, lo que se ve reflejado en sus habilidades motoras y motrices El 

desarrollo de estas funciones constituye, a su vez, el punto de partida para el 

desarrollo y refinamiento de habilidades motrices vinculadas al aumento de la 

coordinación entre las capacidades de movimiento fundamentales de locomoción, 

manipulación, estabilidad, entre otras que impliquen el control del cuerpo en 

relación con la fuerza de gravedad (Campo, 2010). 

 

     En Guayaquil, Recalde, D (2018), en su estudio ¨La estimulación temprana y su 

influencia en el desarrollo psicomotor de los niños de 2 a 3 años del centro de 

estimulación prenatal y temprana Baby Place de Guayaquil en el periodo lectivo 

2017 – 2018¨ el objetivo general fue analizar cómo la estimulación temprana afecta 

el desarrollo psicomotor de niños en dicha edad y centro, a través de una 

metodología que combinó aspectos cualitativos y cuantitativos, recolectando datos 

a través de encuestas y observaciones. Una de las conclusiones más importantes fue 
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que algunos niños de 2 y 3 años presentaban cierto retraso en el desarrollo 

psicomotor, especialmente en la habilidad de caminar, aunque la estimulación 

recibida en el centro había contribuido a mejorar esta área. 

 

     Por otro lado, un estudio realizado por Toasa, J. (2015) plantea como objetivo 

de estudio la importancia de analizar la Estimulación Temprana en niños y niñas de 

0 a 5 años que asisten a la consulta pediátrica en el Hospital General Puyo. Se 

empleó un enfoque cualitativo en la metodología y se observó que de los 30 niños 

que recibieron estimulación, se observó un impacto positivo en su desarrollo motriz, 

a diferencia de los otros 30 niños que no mostraron mejoras significativas en su 

evaluación inicial. 

 

     Hoy en día se le da más relevancia a la estimulación en la educación temprana, 

con entidades públicas y privadas que ofrecen servicios de estimulación donde 

participan la familia, los profesionales, la comunidad y algunas instituciones 

estatales. Los niños de tres a cuatro años se encuentran en una etapa crucial donde 

la estimulación adecuada es vital para su desarrollo en todas las áreas, como el 

lenguaje, el conocimiento del mundo, la educación física, artística, musical y la 

expresión corporal. Todo esto, junto con el cuidado de la salud y la alimentación, 

contribuye al desarrollo integral de los niños. 
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Organizador Lógico de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Categorías Fundamentales 

Elaborado por: Amy Paucar (2024) 
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Constelación de Ideas de la Variable Independiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Variable independiente 

Nota: La imagen ilustra la constelación de ideas desarrolladas para la variable independiente de estimulación temprana. 

Elaborado por: Amy Paucar (2024) 
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Constelación de Ideas de la Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Variable dependiente 

Nota: La imagen ilustra la constelación de ideas desarrolladas para la variable dependiente de desarrollo psicomotriz. 

Elaborado por: Amy Paucar (202 
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Desarrollo variable independiente 

Estimulación temprana 

     Según, Huepp, (2005), el concepto nace con el propósito de destacar la atención 

especial que requiere cierto grupo de niños, la cual difiere de la ofrecida a los demás 

de su misma edad. Es necesario hacer esta distinción desde el punto de vista del 

lenguaje, ya que marca una clara diferencia con la Educación Preescolar, la cual se 

refiere al proceso educativo dirigido a todos los niños antes de que ingresen a la 

escuela. En este contexto, La estimulación temprana consiste en actividades de 

contacto o juego con bebés o niños que buscan fortalecer y desarrollar sus 

potenciales humanos de manera adecuada y oportuna, basado en la repetición de 

eventos sensoriales que contribuyen al control emocional, brindando seguridad y 

placer al niño, así como la mejora de sus habilidades mentales para facilitar su 

aprendizaje y fomentar la estimulación a través del juego, la curiosidad, la 

exploración y la imaginación. 

 

     La estimulación temprana se refiere a un conjunto de actividades que se pueden 

realizar desde el nacimiento hasta los 6 o 7 años, ya que es durante este periodo 

cuando el cerebro tiene mayor capacidad de cambio y adaptación. Se recomienda 

aplicar estas actividades a todos los niños incluyendo a aquellos que presentan 

dificultades en su desarrollo, con el objetivo de potenciar sus habilidades y 

capacidades de compensación. El desarrollo de los procesos se guía por las áreas 

del cerebro más adecuadas para cada etapa, lo que significa que una estimulación 

adecuada en el momento oportuno preparará el terreno para habilidades más 

complejas en el futuro (Huepp y Méndez, 2020). 

 

     Los niños de 3 a 4 años se encuentran en una etapa en la que la estimulación 

adecuada es crucial para el desarrollo integral en áreas como el lenguaje materno, 

conocimiento del mundo y las relaciones con los objetos, la educación física, 

plástica, musical y la expresión corporal, esto debe ir acompañado de un cuidado 

adecuado de la salud y la alimentación. Por tanto, resulta fundamental proporcionar 

seguridad, confianza, experiencias que refuercen su desarrollo integral, abarcando 

los aspectos físicos, intelectuales y sociales (Guzmán, 2019). 
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De acuerdo al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), las 

investigaciones sobre el desarrollo infantil reconocen que los niños son aprendices 

activos desde su nacimiento, sin embargo, también destacan la importancia crucial 

del entorno y de las personas que lo rodean, ya que la interacción con ellos es 

fundamental para la adquisición de aprendizajes y el progreso en su desarrollo en 

diversos ámbitos.  

 

Educación  

     Es un elemento clave e indispensable que impulsa el desarrollo y crecimiento de 

los individuos y la sociedad. La educación transmite conocimientos, enriquece 

culturas, valores, en general los aspectos que define como seres humanos, además 

otorga herramientas para que se produzca su integridad social como su máximo 

potencial personal (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 

2009).  

     En Ecuador, la educación ha atravesado cambios significativos a lo largo del 

tiempo, mediante un nuevo modelo regulatorio, que permita conseguir la igualdad, 

la inclusión social para las presentes y futuras generación, con el objetivo 

indispensable del Buen vivir. Se enfoca en el aprendizaje en comunidad, a través 

de la interacción de docentes, estudiantes, familia, directivos, personal de apoyo, la 

comunidad en general. Las interacciones permiten a las personas descubrir, 

explorar e investigar, aprender mutuamente mediante la colaboración y las 

relaciones establecidas en cada integrante. El objetivo del modelo educativo es 

permitir que las personas descubran y desarrollen su autonomía personal, 

adquiriendo competencias en comunicación, resolución de problemas y 

pensamiento crítico (Ministerio de Educación, 2022).  

Educación Montessori 

     Esta metodología aporta a que los niños presenten flexibilidad y capacidad para 

adaptarse fácilmente, trabajen de forma independiente o en grupos, tomando 

decisiones desde temprana edad, lo que permite resolver problemas, elegir opciones 

adecuadas y administrar el tiempo de manera eficiente. Logra facilidad de 

intercambiar ideas y discutir los trabajos con libertad, desarrollando habilidades 
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comunicativas que les facilitan adaptarse a nuevos entornos, centrado en la 

autonomía y actividades no competitivas, fomentando la autoimagen y la confianza 

en enfrentar desafíos y cambios con optimismo (Ventura, 2022). 

 

Educación Waldorf 

     Según Mendoza y Peñafiel (2022), la pedagogía Waldorf busca promover el 

crecimiento intelectual de los estudiantes a través del enriquecimiento artístico, la 

motivación intrínseca y activa, y la consideración de los pensamientos, sentimientos 

y acciones que influyen en su comportamiento en la sociedad. La evaluación no se 

basa en calificaciones numéricas, sino en el desarrollo de las capacidades del 

estudiante. Se fomenta una conexión entre la naturaleza y la educación, utilizando 

espacios abiertos que fomentan la conciencia y la responsabilidad, alentando a los 

estudiantes a realizar sus actividades con amor. 

 

Educación Reggio Emilia 

    En la pedagogía Reggio Emilia se destaca la importancia de la colaboración de 

la familia y la sociedad en el proceso educativo, reconociendo su rol fundamental. 

El espacio y el ambiente educativo se diseñan de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes, respetando sus ritmos de desarrollo. Se fomenta el arte y la estética 

como formas de expresión y exploración. En lugar de evaluar de manera 

cuantitativa, se prioriza la comprensión como objetivo principal del aprendizaje 

(Mendoza y Peñafiel, 2022).  

 

Educación basada en el juego  

De acuerdo con Pyle (2018), el aprendizaje basado en el juego en la educación 

temprana se enfoca en dos perspectivas distintas: una que resalta los beneficios del 

juego en el desarrollo integral de los niños y otra que destaca los beneficios del 

juego en el aprendizaje académico. El aprendizaje del desarrollo abarca aspectos 

como habilidades sociales y emocionales, crecimiento cognitivo y habilidades de 

autorregulación. 
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Educación centrada en la música  

Según Alfonso (2014), existen muchos estudios que respaldan los efectos 

positivos de la música en el crecimiento de los niños. La música puede ayudar en 

el desarrollo cognitivo, incluyendo el lenguaje y las habilidades matemáticas. 

Además, la música puede fomentar el desarrollo emocional al ser una forma de 

expresar sentimientos, y también puede servir como una herramienta para la 

socialización. 

 

Infancia temprana  

La mayoría de los problemas de comunicación en los niños suelen manifestarse 

durante la primera etapa de su vida. Las dificultades en el lenguaje y la expresión 

oral son muy comunes y pueden afectar negativamente el crecimiento integral del 

niño, incluyendo sus relaciones sociales, vida emocional, habilidades cognitivas y 

rendimiento escolar (Calle, 2019).  

De acuerdo con, Calidonio y Galdámez (2019), en la etapa inicial de la vida es 

crucial garantizar el desarrollo integral de los niños, lo cual solo se puede lograr 

mediante la aplicación de estímulos desde temprana edad. Estimular implica activar 

un órgano, una actividad o una función, o reactivarlos, lo que contribuye al 

crecimiento y desarrollo óptimo de los niños en sus primeros años de vida. 

 

 

Desarrollo motor 

     Filósofos, pensadores y educadores coinciden que el entorno en el que nace un 

niño influye en su desarrollo desde antes de su nacimiento, direccionando la 

importancia de brindar atención y educación a los niños en sus primeros años de 

vida, sosteniendo que la responsabilidad de asegurar un desarrollo adecuado para 

los niños recae no solo en los padres, sino también en el estado y la sociedad. En 

este contexto, al ingresar un niño a un centro de educación temprana, se analizan 

las influencias sociales, los valores y las normas que trae consigo desde su hogar y 

se comparan con las del entorno educativo, en este nuevo ambiente, el niño se 

enfrenta a reglas y normas desconocidas que debe aprender y adaptarse, lo que le 

permite establecer nuevas interacciones sociales más complejas y diferentes a las 
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que experimentaba en casa. El entorno en el que crece el niño, así como las 

costumbres y comportamientos de quienes lo rodean, tienen una gran influencia en 

la formación de su personalidad, así también, la familia es fundamental en el 

establecimiento de los primeros vínculos y en la transmisión de valores y actitudes 

que marcarán su comportamiento en la sociedad (Gracia, 2023). 

 

     Según Bravo, (2012), la filosofía de la educación se ha desarrollado a partir de 

las ideas de diferentes pensadores, filósofos y educadores, quienes han reflexionado 

sobre la educabilidad del ser humano, los objetivos de la educación, la naturaleza 

del aprendizaje y la enseñanza, el papel de la escuela y los valores que debe 

promover. La atención y educación de la infancia es un tema ético que es respaldado 

por instituciones mundiales y establecido en muchas constituciones, las cuales 

reconocen que los niños son seres en desarrollo con múltiples capacidades que son 

influenciadas por su entorno y las personas que los rodean. 

 

 La responsabilidad ética de proteger a los niños y niñas y garantizar un entorno 

saludable no solo recae en los padres, sino también en el Estado y la sociedad en 

general. Es fundamental proporcionar a las familias condiciones favorables para el 

desarrollo de sus hijos desde antes de su nacimiento. 

 

Motricidad gruesa 

     Según Salazar y Calero, (2018), este tipo de motricidad se refiere al control que 

se tiene sobre los movimientos amplios y globales del cuerpo, que involucran 

coordinación entre las diferentes partes del mismo y el equilibrio. Para lograr esto, 

es necesario tener dominio sobre cada segmento del cuerpo, así como una madurez 

neurológica adecuada. Además, es importante contar con estímulos y un entorno 

propicio que favorezcan el desarrollo de esta habilidad, así como prestar atención 

al movimiento, tener una representación mental clara y una integración progresiva 

del esquema corporal. 
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Motricidad fina 

Abarca las actividades que requieren precisión y coordinación en los niños. Estos 

movimientos implican la realización de acciones con partes específicas del cuerpo, 

con un enfoque en la precisión en lugar de la amplitud. Se considera que este tipo 

de habilidades comienza a desarrollarse alrededor de los 18 meses de edad, cuando 

los niños comienzan a realizar acciones como garabatear o colocar objetos 

pequeños en recipientes. El desarrollo de esta requiere madurez y un proceso de 

aprendizaje prolongado y adecuado para poder planificar y llevar a cabo una tarea, 

así como fuerza muscular, coordinación y sensibilidad (Salazar y Calero, 2018). 

 

Cándales, (2012), menciona que, el desarrollo de la motricidad fina es fundamental 

para que los niños puedan explorar y aprender sobre el mundo que les rodea. 

Además, desempeña un papel importante en el desarrollo de la inteligencia, 

especialmente en el aprendizaje de la escritura, que es una forma simbólica de 

expresión que define la cultura. Por lo tanto, es crucial fomentar el desarrollo de la 

motricidad fina desde edades tempranas para impulsar esta capacidad humana. 

 

Desarrollo intelectual  

     La inteligencia es la habilidad de una persona para comprender, pensar y 

razonar. Para fomentar el desarrollo intelectual, es crucial que los niños reciban una 

crianza adecuada en los primeros años de vida, proporcionando experiencias 

estimulantes y relaciones cálidas y cariñosas, de esta manera creando impacto en el 

crecimiento y desarrollo intelectual (Graber, 2023). El niño de 3 a 4 años aprende 

imitando situaciones reales, observa lo que hacen sus padres, hermanos en casa, así 

como lo que realizan los profesores en la escuela, y reproducen esas acciones 

jugando. Mediante juego de roles, el niño empieza a familiarizarse con su entorno 

y con el comportamiento de los adultos. A esa edad únicamente comprende lo que 

observa y no percibe los cambios en una misma persona u objeto (Uriz et al., 2011). 

 

Sensoriomotor 

     La etapa de inteligencia sensorio-motriz es aquella en la que el bebé aún no 

desarrolla pensamientos ni emociones relacionadas con la representación de 
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personas u objetos que no están presentes. A pesar de esto, es fundamental en el 

desarrollo del niño, ya que en esta etapa el niño construye las bases cognitivas que 

serán la base de sus habilidades perceptivas e intelectuales futuras (Sanchéz, Peña, 

Salamea Y Carpio, 2017).  

 

Pensamiento preoperacional 

     Esta etapa de pre-operaciones comienza cuando el niño adquiere habilidades 

lingüísticas a los 2 años y continúa hasta los 7 años. Durante este periodo, los niños 

no tienen la capacidad de razonar de forma concreta y les resulta difícil manipular 

la información de manera mental. También tienen dificultades para considerar 

diferentes perspectivas o puntos de vista (Sanchéz et al., 2017) 

 

Pensamiento intuitivo  

     Para Sanchéz et al., (2017), entre los 4 y 7 años, los niños experimentan una fase 

de gran curiosidad y preguntas constantes, demostrando un razonamiento 

incipiente. Se despierta un interés por comprender el mundo y cuestionar la razón 

detrás de las cosas. Los niños se percatan de la cantidad de conocimientos que 

poseen, aunque no comprenden exactamente cómo los adquirieron. 

 

Desarrollo emocional 

     El desarrollo emocional se comprende como el proceso mediante el cual el niño 

construye su identidad, seguridad y confianza, a través de las relaciones que 

establece a lo largo de su vida, mediante este proceso aprende a identificar, 

gestionar, controlar y expresar sus emociones, de acuerdo con la percepción que 

tiene de la realizad que lo rodea (Armar, 2010). 

 

Vinculo y regulación emocional  

     Leiva, (2015), afirma que desde que nacen, los niños comienzan a desarrollar su 

vida afectiva al ser parte de un grupo social que se encarga de satisfacer sus 

necesidades básicas para sobrevivir. A lo largo de su desarrollo, experimentan una 

variedad de emociones como la tristeza, la alegría, la frustración y el entusiasmo, 
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en su relación diaria con los adultos, este proceso de interacción es fundamental 

para el crecimiento emocional de los niños y para su desarrollo en general. 

Para Henao, (2019), la interacción con el entorno proporciona a los niños la 

oportunidad de aprender a controlar sus emociones. A medida que crecen, 

adquieren habilidades para enfrentar situaciones sociales y comprenden la 

importancia de expresar sus emociones de forma adecuada. Es esencial que los 

niños entiendan por qué sienten ciertas emociones y cómo deben manejarlas 

emocionalmente. 

 

Exploración emocional y apego 

     El apego como lo menciona González (2008), se puede describir como un lazo 

emocional que se establece con una persona significativa, que perdura en el tiempo 

y que lleva a buscar la cercanía con esa persona. Este fenómeno es notorio durante 

el primer año de vida de un niño, independientemente de la cultura en la que se 

desarrolle. 

 

     Para Gualli (2021), es fundamental identificar el tipo de apego que tiene el niño 

para comprender el tipo de relación emocional que podrá desarrollar, por lo que es 

necesario que los padres promuevan un apego seguro para que el niño pueda 

expresar sus emociones de manera constante. 

 

Desarrollo de autoconciencia  

     Según Cobos (2018), la autoconciencia implica reconocer y comprender los 

propios sentimientos en el momento en que se presentan, así como ser capaz de 

identificar y nombrar las emociones a medida que surgen. 

 

     Durante la primera infancia, los niños están en una etapa crítica en la que están 

formando sus habilidades sociales y su personalidad. Es importante guiar estos 

procesos sociales mediante estrategias que promuevan la conciencia emocional 

propia, lo que les permitirá descubrir maneras adecuadas de afrontar las situaciones 

en las que las emociones juegan un papel crucial (Pineda y Urrego, 2017).  
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Comprensión emocional y apego  

     La capacidad de comprender y tomar en cuenta las emociones comienza a 

formarse en edades tempranas. Los niños que están en la etapa preescolar se 

enfrentan a diversas situaciones que les generan distintas emociones. Es en este 

momento que empiezan a regular sus reacciones para adaptarse a las circunstancias 

y alcanzar sus objetivos, respondiendo de manera coherente a lo que se les pide en 

su entorno (Henao y García, 2009).  

De acuerdo al autor la mayoría de los niños en edad preescolar aún no han 

desarrollado la habilidad de comprender que las personas pueden regular sus 

emociones según la situación. A través de las experiencias proporcionadas por su 

entorno, los niños comienzan a comprender la expresión emocional y que esta 

puede ser fingida, tanto por los demás como por ellos mismos. Esto les permite 

adaptarse a diferentes situaciones que puedan estar experimentando. 

 

Desarrollo variable dependiente 

Desarrollo Psicomotriz 

     El concepto del Desarrollo Psicomotor (DPM) fue introducido por el 

neuropsiquiatra alemán Carl Wernicke, quien lo definió como el proceso evolutivo 

en el que los niños adquieren habilidades de comunicación, comportamiento y 

motricidad de forma continua y progresiva a lo largo de la infancia. Según 

Illingworth, el DPM es un proceso gradual y continuo que se inicia desde la 

concepción y culmina en la madurez, con etapas de creciente complejidad que 

siguen una secuencia similar en todos los niños, aunque a un ritmo variable. Este 

proceso permite que los niños puedan realizar actividades más complejas y 

secuenciales a medida que van adquiriendo habilidades, como, primero sentarse, 

luego pararse y finalmente caminar para lograr la marcha (Vericat y Orden, 1900). 

 

Habilidades motoras 

     Prieto (2010), las define como un conjunto de movimientos esenciales y 

acciones físicas que se adquieren mediante el aprendizaje, capaces de generar 

resultados predecibles con alta precisión y, en muchos casos, con un mínimo 

esfuerzo en términos de tiempo y energía. 
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     De acuerdo con Ayure (2021), es importante desarrollar las habilidades motrices 

fundamentales durante la infancia para mejorar la coordinación motora, la memoria, 

la concentración, la audición y la visión del niño, lo que contribuirá a su desarrollo 

en su entorno circundante. 

 

Motoras gruesas 

     Una manera importante de trabajar la motricidad gruesa es mediante la 

realización de actividades que estimulen el cuerpo y que lleven a los niños a cambiar 

la posición de su cuerpo y controlar su fuerza (Mendoza, 2017). Algunas 

actividades recomendadas incluyen:  

● Derribar pirámides de objetos 

● Pasar objetos de diferentes tamaños y pesos para que los niños los agarren 

● Armar rompecabezas 

● Atrapar la pelota o el globo 

● Correr, saltar la cuerda y pasar por las barras. 

Motoras finas  

     El desarrollo de la motricidad fina implica la habilidad de controlar con precisión 

los movimientos de la mano y los dedos de forma voluntaria. Esta destreza es 

esencial para llevar a cabo diversas actividades escolares (Mendoza, 2017).  

A continuación, se mencionan algunas actividades que pueden ayudar a mejorar la 

motricidad fina:  

● Utilizar plastilina para pellizcar y hacer bolitas, aplastarlas con los dedos; 

estirar y amasar plastilina 

● Rasgar y hacer bolitas 

● Dibujar y pintar de manera libre 

● Abrir y cerrar envases 

● Así como ejercicios de imitación y estimulación.  

     

Coordinación mano – ojo  

     La coordinación viso motriz es la habilidad de controlar movimientos precisos 

y con intención, utilizando la vista y parte del cuerpo, como las manos. Para mejorar 
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esta destreza, es importante que los niños experimenten diversas actividades 

sensoriales, motrices y visuales para desarrollar sus habilidades psicomotoras. 

Además, realizar una variedad de ejercicios les ayudará a mover su cuerpo en 

relación con los objetos, mejorando así su coordinación viso motriz. Esta habilidad 

les permite manipular objetos más complejos a medida que crecen, lo que les ayuda 

a desarrollar su pensamiento y les facilita el aprendizaje de destrezas como la lecto-

escritura (López, 2017).  

 

Equilibrio y coordinación 

     En la ejecución de actividades físicas y habilidades motrices, el equilibrio es 

crucial para el control corporal y el manejo del movimiento, de esta manera 

podemos decir que el equilibrio es esencial para nuestros movimientos y acciones. 

Por otro lado, la coordinación engloba el equilibrio, la percepción espacio-

temporal y la percepción cinestésica (Ureña, 2008). 

 

Control motor 

     Según explica Torres, (2010), la psicomotricidad comienza a intervenir en la 

etapa de formación de la psique del individuo, cuando el movimiento es voluntario, 

en lugar de durante la etapa prenatal o los primeros días de vida, antes de este 

momento, se denomina neurodesarrollo, que es el proceso de evolución a partir de 

la maduración del sistema nervioso y la información genética. Es importante tener 

en cuenta que la psique del niño se va desarrollando a través del contacto con la 

madre, la interacción con objetos y el entorno, es así que, la estimulación es 

fundamental desde la vida intrauterina y aún más después del nacimiento. Durante 

la educación inicial, la estimulación juega un papel clave para potenciar las 

habilidades del niño. 

 

Desarrollo integral 

     Santi, 2019, menciona que, el desarrollo integral en la infancia se refiere a un 

proceso dinámico de crecimiento que surge de una secuencia organizada de mejoras 

en habilidades perceptivas, motoras, cognitivas, lingüísticas, socioemocionales y de 

autorregulación, de tal manera que, este proceso está influenciado por diversos 
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factores históricos, sociales y culturales presentes en el entorno del individuo, los 

cuales contribuyen a moldear su identidad, así también, la educación se percibe 

como un componente esencial para el progreso del individuo dentro de esta 

dinámica. En este contexto, es importante tener en cuenta que el desarrollo ocurre 

a ritmos y tiempos diferentes en cada persona, de manera que, una intervención 

temprana y apropiada ayuda a impulsar el crecimiento completo de un individuo. 

 

Desarrollo físico  

     Durante la etapa conocida como primera infancia, el crecimiento físico es 

notable, ya que los niños experimentan un desarrollo acelerado en términos de 

coordinación y musculatura. Este período es crucial, ya que los niños suelen estar 

más saludables y robustos después de superar la fase más vulnerable de la infancia, 

durante este tiempo, su aspecto corporal presenta cambios, suelen perder la 

redondez característica de los primeros años y adquirir una apariencia más delgada 

y atlética. La típica barriga de los niños de tres años disminuye, mientras que su 

tronco, brazos y piernas se alargan. Aunque la cabeza sigue siendo relativamente 

grande, el resto del cuerpo alcanza dimensiones y proporciones más cercanas a las 

de los adultos progresivamente, se producen diversos cambios en su organismo, el 

crecimiento muscular y esquelético avanza, lo que los hace más fuertes, los 

cartílagos se convierten rápidamente en huesos y se endurecen para proteger los 

órganos internos, estos cambios permiten a los niños desarrollar una amplia gama 

de habilidades motoras. Además, su capacidad respiratoria y circulatoria aumenta, 

lo que se refleja en una mayor capacidad histamínica y un sistema inmunológico en 

desarrollo que los protege de infecciones (Feldman, 2008). 

Desarrollo cognitivo  

     Se pueden identificar dos grandes etapas en el desarrollo, una anterior llamada 

desarrollo cognitivo temprano y otra posterior a la adquisición de la función 

simbólica, que emerge típicamente entre los 16 y 20 meses, dentro del primer 

período del desarrollo cognitivo, Piaget plantea como Inteligencia Sensorio-motriz, 

etapa caracterizada por la capacidad de resolver problemas mediante actividades 

que involucran principalmente la percepción, las acciones, el tono muscular y los 

movimientos, sin la presencia de símbolos o representaciones simbólicas, es decir, 
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antes del desarrollo del lenguaje verbal expresivo. En este contexto, durante este 

período se desarrolla la inteligencia en un nivel sensorio-motor a través de acciones 

y sentidos, una forma de inteligencia práctica que precede al desarrollo del lenguaje 

expresivo (Paolini, Oiberman y Mancella, 2017). 

 

Desarrollo del lenguaje y comunicación  

     En un principio, los niños se comunican a través de gestos y movimientos para 

llamar la atención, obtener una respuesta o expresar una idea. Antes de comenzar a 

hablar, empiezan a entender el lenguaje de los adultos que les hablan. Luego, 

empiezan a mostrar interés en imitar los sonidos que escuchan, dando lugar a los 

balbuceos y la etapa lingüística en la que comienzan a comunicarse de manera más 

comprensible. Esta etapa generalmente comienza al final del segundo año de vida. 

Durante este proceso, los niños aprenden a distinguir los sonidos del lenguaje, dejan 

de repetir sílabas al final de las palabras y empiezan a asociar palabras con objetos. 

También pueden inventar palabras nuevas cuando tienen dificultades para 

pronunciar alguna en particular (Gumuzio, 1996). 

 

Desarrollo socioemocional 

     El desarrollo socioemocional es un proceso esencial que comienza desde los 

primeros años de vida, está enfocado en fomentar habilidades de interacción, 

principalmente con la madre y otros miembros de la familia, para luego extenderse 

a relaciones más amplias y facilitar el intercambio de opiniones, ideas, sentimientos 

y emociones con el entorno. El objetivo principal es cultivar la empatía desde una 

edad temprana, así como transmitir confianza y seguridad para enfrentar las 

adversidades de la vida. Este proceso se define como la ayuda proporcionada a 

niños y adultos para desarrollar competencias fundamentales que les permitan ser 

efectivos en diferentes aspectos de la vida. Estas competencias incluyen habilidades 

para manejar nuestras propias emociones, relaciones interpersonales y trabajo de 

manera ética y efectiva (Navarrete y Qhishpi, 2022).  

 

     En este contexto, el desarrollo socioemocional requiere ser fomentado desde el 

nacimiento del niño, con el propósito de facilitar una mejor adaptación al entorno, 
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la capacidad de expresar emociones y sentimientos libremente, y así permitir que 

cada individuo comprenda las diversas emociones y sentimientos presentes en su 

entorno. Es importante resaltar que la familia, la institución educativa y el entorno 

juegan un papel crucial en la promoción de un vínculo de confianza desde la 

infancia. 

 

Desarrollo sensorial y motor 

     El desarrollo sensorial marca el inicio del desarrollo cognitivo-motor, mediante 

los sentidos, se reciben las primeras percepciones del entorno y se procesan las 

sensaciones. Estos procesos son fundamentales para la adquisición de 

conocimientos, al observar, tocar, oler y explorar su entorno a través del 

movimiento, los niños van adquiriendo experiencias y descubriendo las 

características de los objetos, descubren un mundo lleno de colores, sabores, olores, 

formas, tamaños y sonidos, a partir de estas sensaciones y percepciones, se van 

desarrollando procesos cognitivos superiores como la inteligencia y el lenguaje. La 

inteligencia se forma a partir de la información sensorial y las exploraciones 

motrices desde los primeros meses de vida. Por lo tanto, es recomendable estimular 

y ejercitar los sentidos para enriquecer el mundo cognitivo del niño. Los educadores 

deben suplir posibles carencias sociofamiliares de algunos niños proporcionando 

un ambiente rico en estímulos visuales, auditivos, táctiles, entre otros, así como un 

espacio amplio para que se muevan y exploren, ayudándoles a desarrollar 

habilidades perceptivas, motrices, lingüísticas y socioafectivas (Olhaberry y 

Sieverson, 2022) 

 

Desarrollo moral 

     Según, Arrivas (2021), el desarrollo moral de los niños implica las formas en 

que llegan a comprender y seguir las reglas de su mundo social. Las reglas sociales 

suelen dividirse en dos tipos principales, las reglas morales y las convenciones 

sociales, las reglas morales implican amplios temas de justicia e imparcialidad, 

protegen el bienestar de los individuos y garantizan sus derechos, las convenciones 

sociales regulan usos sociales como las formas de vestir, el saludo, esperar a que en 

una cola nos llegue el turno. En este contexto, tanto las reglas morales como las 
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convenciones sociales pueden variar de un lugar a otro ya que los niños deben 

aprender, por tanto, qué diferencias importantes puede haber entre las reglas de su 

familia y las reglas de su clase. Adquirir este conocimiento sobre las reglas sociales 

constituye una parte muy importante del desarrollo del niño. La investigación 

contemporánea sobre el desarrollo moral se divide en dos grandes categorías: la 

conducta moral- interés en explicar la conducta del niño- y el razonamiento moral-

investigar cómo piensan los niños respecto a lo que hacen ellos y los demás. 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Enfoque de Investigación  

   

La presente investigación se plantea un enfoque mixto; aplicando un análisis 

cualitativo y cuantitativo en base a los datos necesarios para el desarrollo de la 

investigación. Usar un enfoque mixto minimiza márgenes de error recolectando, 

analizando y vinculando datos para lograr un estudio profundo y un planteamiento 

del problema acertado. (Hernández, 2014) 

 

La variable cualitativa y cuantitativa, puesto que la recopilación de información se 

realizó mediante una encuesta y el resultado fue basado en los datos estadísticos 

generados, según lo que Hidalgo (2019) afirmó:   

 

El enfoque cuantitativo es una forma de aproximación sistemática al estudio de 

una realidad apoyándose principalmente en el análisis de variables categóricas 

y numéricas y utilizando preferentemente técnicas estadísticas que permiten 

mostrar la tendencia de los datos y establecer, a través de relaciones funcionales, 

la interrelación y la dependencia de las variables con fines explicativos y 

predictivos. (p. 28). En cambio, el enfoque cualitativo, permite realizar una 
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medición con el fin de descubrir o afinar preguntas de investigación en el 

proceso.  

De acuerdo a estos enfoques adecuados de la investigación, se realiza el análisis 

amplio de la importancia de la estimulación temprana en el desarrollo 

psicomotriz infantil a través de una observación a 30 niños y niñas de edades 

que oscilan de 3 y 4 años, y una entrevista a 17 docentes. 

 

Paradigma de investigación  

 

     En el estudio de estimulación temprana y su influencia en el desarrollo 

psicomotriz de niños de 3 a 4 años, se empleó el paradigma interpretativo. Bajo los 

parámetros de este paradigma el estudio se basa en entender los significados y 

experiencias de los niños, y educadores en el proceso de estimulación temprana. 

Para la cual se empleó técnicas como la entrevista y observación para analizar como 

los niños interactúan con el entorno y que factores subjetivos influyen en su 

desarrollo psicomotor.  

 

Método de investigación  

 

Método mixto (cualitativo y cuantitativo). 

➢ Investigación cuantitativa: basada en la recopilación y análisis de datos 

numéricos, utilizada encuesta y análisis estadístico. 

➢ Investigación cualitativa: se centra en comprender mediante datos no 

numéricos, como las entrevistas y la observación a los educadores y a los 

niños. 

➢ Lista de cotejo: permite evaluar y registrar la presencia o ausencia de ciertas 

conductas, habilidades o capacidades psicomotriz en los niños de manera 

sistemática 

El análisis de datos: consiste en codificarlos y analizar las transacciones de 

entrevistas y notas de observación para identificar tema y patrones.  



 
 
 

33 
 

     Según Corona y Lisboa, (2016) los métodos de investigación juegan un papel 

fundamental en el proceso de recolección y análisis de datos que un investigador 

utilizará para exponer sus hallazgos. Es crucial seleccionar métodos de 

investigación que sean apropiados para el tipo de estudio y los objetivos de 

investigación. Esto puede incluir métodos cuantitativos, cualitativos o mixtos, 

dependiendo de la naturaleza del fenómeno estudiado y las preguntas de 

investigación planteadas.  

  

➢ Técnicas de recolección de datos: Los investigadores utilizan diversas 

técnicas para recolectar datos, como encuestas, entrevistas, observaciones y 

análisis documental. La elección de técnicas específicas puede influir en la 

calidad y la validez de los datos recogidos.  

 

➢ Análisis de datos: Una vez que se han recolectado los datos, es fundamental 

realizar un análisis riguroso. En el enfoque situado en la investigación, se 

presta atención a cómo los contextos y las situaciones influyen en los datos 

y en las interpretaciones que se derivan de ellos.  

 

➢ Contexto y significado: El enfoque situado enfatiza la importancia del 

contexto en el que se desarrolla la investigación. Esto significa considerar 

cómo las interacciones sociales, los entornos físicos y culturales, y las 

experiencias individuales afectan tanto a la recolección como al análisis de 

datos.  

  

➢ Relevancia práctica: Los métodos de investigación deben ser elegidos no 

solo por su rigor metodológico, sino también por su capacidad para 

proporcionar información útil y relevante que pueda ser aplicada en 

contextos prácticos o teóricos específicos.  

 

      Los métodos de investigación no son simplemente herramientas técnicas, sino 

que constituyen el marco sobre el cual se construye el conocimiento científico. Un 

enfoque situado en la investigación reconoce la importancia de los contextos 
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específicos y las interacciones sociales en la producción de conocimiento (Recalde, 

2018).  

 

Tipo de investigación   

 

     La descripción del tipo de investigación se refiere a la clasificación y 

caracterización del enfoque metodológico y el diseño utilizado para llevar a cabo 

un estudio (Zafra, O. 2006).  

      La elección del tipo de investigación adecuado depende de la naturaleza del 

problema de investigación, los objetivos planteados y los recursos disponibles.  

     Por ello, que se aplica una investigación, mixta dado que se utiliza tanto métodos 

cuantitativos como cualitativos. Los métodos cuantitativos, como las encuestas, 

proporcionan datos numéricos que permiten ser analizados estadísticamente. Los 

métodos cualitativos, como las listas de cotejo y observaciones, ofrecen un contexto 

más profundo y detallado sobre los comportamientos y percepciones. La 

combinación de estos enfoques permite una comprensión más completa y robusta 

del fenómeno estudiado. Esto mejora la validez y confiabilidad de los resultados al 

integrar diferentes tipos de datos y perspectivas. 

     La presente investigación es de naturaleza descriptiva ya que busca conocer el 

aporte de la estimulación temprana en el desarrollo psicomotriz en niños de 3 a 4 

años de edad en la Unidad Educativa del cantón Rumiñahui, indagando a fondo el 

impacto en su desarrollo integral, así como Wachs, (2000) citado por Ramos, 

Pincay, Llanos y Vinueza, (2019) expresa que:   

 

“El desarrollo infantil es multidimensional e incluye dominios cognitivo-lenguaje, 

sensorio - motor y socio - emocional, los cuales son interdependientes”.   

 

     Esta investigación es de tipo descriptiva, ya que según Valle et al. (2022), "al 

adoptar un enfoque cuantitativo, establece objetivos que pueden ser cuantificados a 

través de atributos medibles en la población o grupo de estudio" (Cifuentes, 2019, 

p. 204). Este tipo de investigación está orientada a explicar los hechos a través de 
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la recolección de los datos mediante la aplicación de la encuesta a las docentes y de 

la observación a niños y niñas mediante la lista de cotejo. 

 

     Este estudio también incluye la recopilación de documentos académicos de 

diversos repositorios educativos a nivel nacional e internacional, accesibles a través 

de sistemas de búsqueda como Science Direct, Redalyc, Scielo, y Google 

Académico 

Modalidad de Investigación  

➢ Campo 

     Implicó trabajar directamente en la Unidad Educativa “Cotogchoa”, mediante la 

aplicación de encuesta ya la observación directa de los niños en su entorno habitual 

participando en actividades de estimulación psicomotriz. Esto permite evaluar 

como interactúan con el entorno, con sus compañeros y con el educador.  

 

➢ Población:  

     La población es el número de individuos evaluados para la presente 

investigación. Se tomó en cuenta un total de 47 personas, de los cuales 17 son 

docentes de género femenino y 30 estudiantes, 19 de género masculino y 11 de 

género femenino en edades de entre 3 y 4 años de la Unidad Educativa 

“Cotogchoa”, ubicada en la provincia de Pichincha, Cantón Rumiñahui, en la 

Parroquia Sangolquí, Barrio Cashapamba Av. Píntag, del Distrito 17D11 Mejía 

Rumiñahui.   

 

Tabla 1 Población 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

UNIDADES DE OBSERVACIÓN  No.    PORCENTAJE %  

Docentes                          Femenino 

Estudiantes                      Masculino 

                                        Femenino                                             

         17 

        19  

         11        

    36.2% 

    40.4% 

    23.4% 

TOTAL  47      100%  
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Nota: La tabla muestra la distribución de la población. Elaborado por Amy Paucar. 2024 

 

Muestra 

     Para la presente investigación se utilizó el muestreo no probabilístico, 

específicamente un muestreo intencional, el cual está enfocado en seleccionar 

muestras en el que el investigador elige deliberadamente a los participantes según 

criterios específicos y relevantes para el estudio (Hernández, 2020). Según Otzen y 

Manterola (2017), este tipo de muestreo se emplea cuando se desea obtener 

información específica de un grupo determinado, ya que puede ofrecer perspectivas 

detalladas y significativas, es útil en situaciones donde se requiere un entendimiento 

más profundo de características o comportamientos de un segmento particular de la 

población. Al centrarse en individuos que cumplen con ciertos criterios, se puede 

acceder a datos valiosos que pueden no estar disponibles mediante métodos de 

muestreo más aleatorios.
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Operacionalización de las variables 

➢ Variable Independiente: Estimulación temprana  

 

Tabla 2 Variable independiente 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

INDEPENDIENTE   

ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA   

 

 

 

 

 

 

La estimulación 

temprana representa una 

de las actividades más 

importantes en los 

primeros años de vida, ya 

que, en esta etapa se 

maduran y desarrollan 

capacidades 

fundamentales entre las 

que se encuentran: el área 

del lenguaje, sensorial, 

 

 

 

 

Infancia temprana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación    

 

Desarrollo motor   

 

 

Desarrollo emocional   

 

 

 
Educación Montessori   

  

  

 

Educación Waldorf  

  

  

 

Educación Reggio   

  

  

Educación basada en 

juego   

¿Entiende con claridad qué es la 

estimulación temprana y cuál es su 

importancia en el desarrollo infantil?   

¿Conoce y aplica los principales objetivos 

de la estimulación temprana en el aula?  

 

¿Establece actividades y estrategias para 

estimular el desarrollo psicomotriz en la 

primera infancia? 

  

¿Desarrolla actividades lúdicas en el aula 

para estimular la psicomotricidad? 

 

 

¿Utiliza en sus clases material concreto y de 

fácil manipulación para desarrollar la 

psicomotricidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes 

Técnica: Encuestas 

Instrumento: Cuestionario 
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física y psicológica 

(Ramos, Pincay, Llanos y 

Vinueza, 2019).  

 

 

 

 

¿Realiza actividades de estimulación 

temprana en sus actividades diarias en el 

aula? 

 

¿Considera importante las actividades 

psicomotrices para mejorar las capacidades 

cognitivas, motrices y afectivas de los 

niños? 

¿Considera que el conocimiento sobre el 

desarrollo psicomotriz puede ayudar a los 

docentes a crear un entorno de aprendizaje 

más inclusivo y efectivo?  

¿Guía a los padres de familia para que 

desarrollen actividades en casa que ayuden 

al progreso psicomotriz de sus hijos?  

¿Emplea estrategias para fomentar el 

desarrollo socioemocional en los niños de 

Educación Inicial?  

¿Cree que el desarrollo psicomotriz se 

puede estimular de manera efectiva a través 

de juegos y actividades estructuradas en el 

aula?  
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¿Ha recibido formación o capacitación 

específica sobre métodos y estrategias para 

mejorar el desarrollo psicomotriz?  

¿Observa en los estudiantes el manejo de 

materiales y herramientas en actividades 

prácticas para evaluar su desarrollo 

psicomotriz? 

¿Diseña, planifica y evalúa procesos de 

enseñanza y aprendizaje, tanto 

individualmente como en colaboración con 

otros docentes y profesionales?   

¿Conoce y aplica los procesos de 

interacción y comunicación en el aula que 

aporten al desarrollo psicomotriz de los 

niños?   

Nota: La tabla muestra la operacionalización de la variable independiente: Estimulación temprana Elaborado por. Amy Paucar. (2024) 
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➢ Variable dependiente: Desarrollo psicomotriz  

 

Tabla 3   

Operacionalización de variable independiente: Desarrollo Psicomotriz 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DEPENDIENTE   

DESARROLLO PSICOMOTRIZ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso evolutivo en el que los niños 

adquieren habilidades de 

comunicación, comportamiento y 

motricidad de forma continua y 

progresiva a lo largo de la infancia 

(Vericat y Orden).  

 

Habilidades motoras   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Desarrollo integral  

 

 

 

 

 

Motoras gruesas   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Motoras finas   

  

  

  

 

Camina y corre coordinadamente 

manteniendo el equilibrio a diferentes 

distancias, orientaciones y ritmos 

utilizando el espacio total.  

 

Salta en dos pies en sentido vertical 

obstáculos de 15 a 25 cm en altura y en 

sentido horizontal longitudes de 

aproximadamente 40 a 60 cm. 

 

Sube escaleras sin apoyo en posición de 

pie, escalón por escalón ubicando 

alternadamente un pie en cada peldaño, 

y baja con apoyo 

 

Realiza actividades intentando controlar 

su fuerza y tonicidad muscular como: 

Estudiantes 

Técnica: Observación 

Instrumento: Lista de cotejo 
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Equilibrio y 

coordinación    

 

 

 

 

 

 

Control motor   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

lanzar, atrapar y patear objetos y pelotas, 

entre otros 

 

Realiza ejercicios de equilibrio 

dinámico y estático controlando los 

movimientos de las partes gruesas del 

cuerpo y estructurando motricidad facial 

y gestual según la consignan por lapsos 

cortos de tiempo. 

 

Mantiene el equilibro al caminar sobre 

líneas rectas, y curvas con altura (aprox. 

5 cm) intentando mantener el control 

postural 

 

Realiza actividades de coordinación 

visomotriz con materiales sencillos y de 

tamaño grande. 

Realiza movimientos de manos, dedos y 

muñecas que le permiten coger objetos 

utilizando la pinza trípode y digital. 

Identifica en su cuerpo y en el de las 

demás partes gruesas del cuerpo humano 
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Desarrollo físico   

  

 

 

 

 

Desarrollo cognitivo   

  

 

  

  

  

 

y partes de la cara a través de la 

exploración sensorial 

  

¿Los estudiantes identifican formas 

básicas, como el círculo, el cuadrado y 

el triángulo?  

  

Utiliza frecuentemente una de las dos 

manos o pies al realizar las actividades. 

 

Realiza ejercicios de simetría corporal 

como: observar en el espejo y en otros 

materiales las partes semejantes que 

conforman el lado derecho e izquierdo 

de la cara. 

 

Ubica algunas partes de su cuerpo en 

función de las nociones de arriba abajo, 

adelante- atrás. 

 

Utiliza el espacio parcial para realizar 

representaciones gráficas. 

Nota: La tabla muestra la operacionalización de la variable dependiente: Desarrollo Psicomotriz. Elaborado por. Amy Paucar. (2024)
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Procedimiento de recolección de la información:  

 

➢ Técnica e instrumentos de Investigación  

     Para la recolección de datos se desarrolló una encuesta de 15 preguntas cerradas 

con una escala de evaluación de Siempre, Casi Siempre, A veces y Nunca, dirigida 

a las docentes y una lista de cotejo con 13 destrezas con escala de Si o No, dirigida 

a niños y niñas de educación inicial, del paralelo A de la Unidad Educativa 

“Cotogchoa”. Para la construcción de dichos instrumentos, se elaboraron matrices 

de operacionalización de variables, las cuales garantizarán una medición válida y 

confiable de las variables de estudio. 

 

➢ Confiabilidad de los instrumentos  

Para medir la confiabilidad de los instrumentos utilizados, se aplicó el 

análisis de coeficiente alfa de Cronbach el cual permite determinar la relación entre 

los ítems asegurando que las herramientas utilizadas son fiables y proveen 

resultados coherentes. Los datos analizados son de las variables estimulación 

temprana y desarrollo psicomotriz obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 4  Aplicación del Coeficiente alfa Cronbach 

N° elementos docentes 17 

Alfa Coeficiente alfa Cronbach (α) 0.672 

N° elementos estudiantes  30 

Alfa Coeficiente alfa Cronbach (α) 0.72 

Nota: En la tabla se presenta el Coeficiente alfa Cronbach obtenidos de la aplicación de la 

encuesta a los docentes y estudiantes. Elaborado por. Amy Paucar, 2024.  

      

El Coeficiente alfa Cronbach obtenido en la ampliación del instrumento a los 17 

docentes fue de 0.67 y a los 30 estudiantes de 3 a 4 años de edad fue de 0.72, lo 

cual muestra una confiabilidad alta en los datos en los dos casos.  
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Análisis e interpretación de resultados  

 

Se presenta los resultados obtenidos posterior a la aplicación de las encuestas a 

profesores y estudiantes de la Unidad Educativa “Cotogchoa”: 

 

Resultados de encuestas dirigidas a docentes: 

 

La encuesta realizada a los docentes constó de 15 preguntas cerradas con las 

opciones de respuesta de Siempre, Casi siempre, A veces y Nunca. El instrumento 

se aplicó a 17 profesores, con el cual se busca conocer cuáles son las estrategias 

didácticas que utilizan los docentes para fomentar y mejorar el desarrollo infantil a 

través de la estimulación temprana en la institución.  
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Análisis de resultados  

1. ¿Comprenden claramente qué es la estimulación temprana y su importancia 

en el desarrollo infantil? 

Tabla 5 Importancia de la estimulación temprana 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 88% 

CASI SIEMPRE 2 12% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 17 100% 

 

Figura 1 Importancia de la estimulación 

 

Nota: La figura muestra los porcentajes relacionados con la pregunta 1. Adaptado del 

Instrumento dirigido a los docentes. Elaborado por Amy Paucar. 2024 

Análisis e interpretación de resultados 

Es esta pregunta 15 docentes encuestados que equivale al 80% mencionan que 

Siempre comprenden con claridad qué es la estimulación temprana y su importancia 

en el desarrollo infantil, mientras que el 12% considera que casi siempre, lo cual 

refleja un grupo más reducido que tiene solo una cierta comprensión sobre el tema. 

 Por lo que podemos mencionar que la mayoría de los docentes comprenden que la 

estimulación temprana es muy importante para desarrollar habilidades motoras, 

socioemocionales y cognitivas en los niños y niñas de 3 a 4 años. 

88%

12%

0% 0%

¿Entiende con claridad que es la estimulación 
temprana y cuál es su importancia en el desarrollo 

infantil? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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2. ¿Conoce y aplica los principales objetivos de la estimulación temprana en 

el aula? 

Tabla 6 Objetivos de la estimulación temprana 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 13 76% 

CASI SIEMPRE 4 24% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 17 100% 

 

Figura 2 Objetivos de la estimulación temprana 

 

Nota: La figura muestra los porcentajes relacionados con la pregunta 2. Adaptado del 

Instrumento dirigido a los docentes. Elaborado por Amy Paucar. 2024 

 

Análisis e interpretación de resultados 

    En los resultados de esta pregunta, 13 docentes que equivale al 76% mencionan 

que siempre conocen y también aplican los objetivos que persigue la estimulación 

temprana en el aula, mientras que el 24% de los docentes mencionan que casi 

siempre conocen y realizan actividades para cumplir con los objetivos que persigue 

la estimulación temprana. 

Estos resultados indican que la mayor parte de docentes tiene un conocimiento claro 

y aplica de manera consciente los objetivos, entendiendo que la estimulación 

temprana en los primeros años de vida de un niño, es importante porque el cerebro 

tiene una capacidad extraordinaria de aprendizaje lo que garantiza el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

76%

24%

0% 0%

¿Conoce y aplica los principales objetivos de 
la estimulación temprana en el aula?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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3. ¿Establece actividades y estrategias para estimular la psicomotricidad en la 

primera infancia? 

 

Tabla 7 Estrategias para estimular la psicomotricidad 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 14 82% 

CASI SIEMPRE 3 18% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 17 100% 

 

Figura 3. Estrategias para estimular la psicomotricidad 

 

Nota: La figura muestra los porcentajes relacionados con la pregunta 3. Adaptado del 

Instrumento dirigido a los docentes. Elaborado por Amy Paucar. 2024. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

    De la encuesta realizada, 14 docentes mencionan que realizan actividades y 

estrategias para la estimulación de psicomotricidad en la primera infancia siendo el 

82%, y el 18% menciona que casi siempre lo hacen. 

Esto demuestra que en la institución educativa la mayor parte de docentes busca 

estrategias para mejorar el aprendizaje especialmente en el área psicomotriz que es 

muy importante para que los niños y niñas fortalezcan los músculos, mejoren la 

coordinación y también para promover su independencia. 

 

 

82%

18%

0% 0%

¿Establece actividades y estrategias para estimular la 
psicomotricidad en la primera infancia? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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4. ¿Desarrolla actividades lúdicas en el aula para estimular la psicomotricidad?   

Tabla 8 Actividades lúdicas de estimulación.  

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 88% 

CASI SIEMPRE 2 12% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 17 100% 

 

 

Figura 4 Actividades lúdicas de estimulación 

 

Nota: La figura muestra los porcentajes relacionados con la pregunta 4. Adaptado del 

Instrumento dirigido a los docentes. Elaborado por Amy Paucar. 2024. 

Análisis e interpretación de resultados 

     De las 17 docentes, 15 mencionan que desarrollan actividades lúdicas en el aula 

para estimular la psicomotricidad siendo el 88%, mientras que el 12 % manifiestan 

que Casi Siempre hacen este tipo de actividades en el aula. 

  El desarrollo de actividades lúdicas son una excelente manera de promover la 

psicomotricidad en los niños, ya que combinan el juego y el movimiento, elementos 

esenciales para el aprendizaje en los primeros años, entendiendo que la 

psicomotricidad se enfoca en el desarrollo de las habilidades motoras tanto gruesas 

como finas, la coordinación, el equilibrio y la orientación espacial. 

88%

12%

0% 0%

¿Desarrolla actividades lúdicas en el aula para 
estimular la psicomotricidad?  

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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5. ¿Utilización de material concreto y de fácil manipulación para desarrollar 

la psicomotricidad? 

 

Tabla 9 Utilización de material concreto y de fácil manipulación  

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 88% 

CASI SIEMPRE 2 12% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 17 100% 

 

Figura 5. Utilización de material concreto y de fácil manipulación 

 

Nota: La figura muestra los porcentajes relacionados con la pregunta 5. Adaptado del 

Instrumento dirigido a los docentes. Elaborado por Amy Paucar. 2024. 

Análisis e interpretación de resultados 

     Los resultados muestran que la mayoría de los docentes, es decir el 88% 

mencionan que utilizan material concreto y de fácil manipulación para desarrollar 

la psicomotricidad de sus estudiantes, en cambio 2 docentes que equivale al 12% 

menciona que casi siempre utilizan este tipo de material.  

 Lo mencionado por las docentes demuestra que al facilitar material concreto y de 

fácil manipulación les permite a los estudiantes tener una experiencia tangible y 

práctica que facilita el aprendizaje significativo y el fortalecimiento de habilidades 

motoras específicas. 

88%

12%

0% 0%

¿Utiliza en sus clases material concreto y de fácil 
manipulación para desarrollar la psicomotricidad? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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6. ¿Realiza actividades de estimulación temprana en sus actividades diarias en 

el aula?   

Tabla 10 Actividades de estimulación temprana en el aula 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 14 82% 

CASI SIEMPRE 3 18% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 17 100% 

 

Figura 6. Actividades de estimulación temprana en el aula 

 

Nota: La figura muestra los porcentajes relacionados con la pregunta 6. Adaptado del 

Instrumento dirigido a los docentes. Elaborado por Amy Paucar. 2024. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     Según los datos recopilados a través de la encuesta el 82% de docentes menciona 

que siempre realizan actividades para promover la estimulación temprana 

diariamente en el aula, y el 18% restante menciona que casi siempre lo hace. 

 En base a esto podemos mencionar que la mayor parte de docentes realizan este 

tipo de actividades las mismas que permiten fortalecer áreas claves en los niños y 

niñas como la motricidad, el lenguaje, el aspecto cognitivo y socioemocional. 

 

 

82%

18%

0% 0%

¿Realiza actividades de estimulación temprana en sus 
actividades diarias en el aula?  

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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7. ¿Considera importante las actividades psicomotrices para mejorar las 

capacidades cognitivas, motrices y afectivas de los niños? 

Tabla 11 Importancia de las actividades psicomotrices. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 16 94% 

CASI SIEMPRE 1 6% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 17 100% 

 

Figura 7. Importancia de las actividades psicomotrices 

 

Nota: La figura muestra los porcentajes relacionados con la pregunta 7. Adaptado del 

Instrumento dirigido a los docentes. Elaborado por Amy Paucar. 2024. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     Los resultados señalan que 16 docentes equivalente al 94%, consideran que 

siempre son importantes realizar actividades psicomotrices con el fin de mejorar las 

capacidades cognitivas, motrices y afectivas de los estudiantes, y solo 1 docente 

considera que casi siempre son importantes realizar este tipo de actividades 

psicomotrices en su labor diaria dentro del aula. 

 Esto indica que las docentes le dan mucha importancia al desarrollo de las 

actividades motrices las mismas que no solo mejoran las capacidades cognitivas, 

motrices y afectivas, sino que también experimentan una gran evolución en su 

autonomía e independencia en todas las actividades que realice. 

94%

6%

0%0%

¿Considera importante las actividades psicomotrices para 
mejorar las capacidades cognitivas, motrices y afectivas 

de los niños? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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8. ¿Considera que el conocimiento sobre el desarrollo psicomotriz puede 

ayudar a los docentes a crear un entorno de aprendizaje más inclusivo y 

efectivo?   

Tabla 12 Aporte del desarrollo psicomotriz para un aprendizaje más inclusivo y 

efectivo 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 88% 

CASI SIEMPRE 2 12% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 17 100% 

 

Figura 8 Aporte del desarrollo psicomotriz para un aprendizaje más inclusivo y 

efectivo 

 

Nota: La figura muestra los porcentajes relacionados con la pregunta 8. Adaptado del 

Instrumento dirigido a los docentes. Elaborado por Amy Paucar. 2024. 

Análisis e interpretación de resultados 

     Se aprecia que un 88% de las docentes encuestadas, consideran que siempre el 

conocimiento sobre el desarrollo psicomotriz puede ayudar a crear un entorno de 

aprendizaje más inclusivo y efectivo, mientras que 2 docentes que es el 12% 

restante considera que casi siempre es necesario adquirir este tipo de 

conocimientos.  

Es de vital importancia que las docentes comprendan y apliquen los conocimientos 

sobre desarrollo psicomotriz aplicando diversos métodos y estrategias con el 

objetivo de mejorar efectivamente las habilidades motoras en un entorno inclusivo.  

88%

12%

0% 0%

¿Considera que el conocimiento sobre el desarrollo psicomotriz 
puede ayudar a los docentes a crear un entorno de aprendizaje 

más inclusivo y efectivo?  

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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9. ¿Guía a los padres de familia para que desarrollen actividades en casa que 

ayuden al progreso psicomotriz de sus hijos? 

Tabla 13  Orientación a los padres de familia en el progreso psicomotriz de sus 

hijos 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 12 79% 

CASI SIEMPRE 5 29% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 17 100% 

 

Figura 9 Orientación a los padres de familia en el progreso psicomotriz 

de sus hijos 

 

Nota: La figura muestra los porcentajes relacionados con la pregunta 9. Adaptado del 

Instrumento dirigido a los docentes. Elaborado por Amy Paucar. 2024. 

Análisis e interpretación de resultados 

     En la encuesta realizada el 79% de las docentes mencionan que siempre están 

guiando a los padres de familia para que desarrollen actividades en casa con el fin 

de ayudar al desarrollo psicomotriz de sus hijos, y el 29% está de acuerdo que casi 

siempre se debe apoyar y guiar a los padres en estas actividades.  

De esta manera podemos mencionar que la mayoría de las docentes piensan que 

guiar a los padres de familia y comprometerlos contribuye a un aprendizaje 

constante, fomentando el vínculo familiar y sobre todo se refuerza el desarrollo 

psicomotriz en un ambiente seguro y confiable asegurando que su aprendizaje 

continúe tanto en la institución como en su hogar. 

71%

29%

0% 0%

¿Guía a los padres de familia para que desarrollen 
actividades en casa que ayuden al progreso 

psicomotriz de sus hijos?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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10. ¿Emplea estrategias para fomentar el desarrollo socioemocional en los niños 

de Educación Inicial?   

 

Tabla 14 Estrategias en el desarrollo socioemocional en los niños 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 88% 

CASI SIEMPRE 2 12% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 17 100% 

 

Figura 10. Estrategias en el desarrollo socioemocional en los niños 

 

Nota: La figura muestra los porcentajes relacionados con la pregunta 10. Adaptado del 

Instrumento dirigido a los docentes. Elaborado por Amy Paucar. 2024. 

Análisis e interpretación de resultados  

 

     Según los datos recopilados a través de la encuesta, el 88% de docentes están de 

acuerdo en que siempre aplican estrategias para fomentar el desarrollo 

socioemocional en los niños de Educación Inicial mientras que el 12% menciona 

que casi siempre utiliza estrategias con este fin. 

Es importante promover el desarrollo socioemocional, porque esto permite a los 

niños y niñas conseguir un bienestar integral, para que puedan relacionarse de 

manera correcta, enfrentar problemas de forma constructiva y mantener un equilibrio 

emocional dentro del entorno en donde se desenvuelven. 

88%

12%

0% 0%

¿Emplea estrategias para fomentar el desarrollo 
socioemocional en los niños de Educación Inicial?  

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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11. ¿Cree que el desarrollo psicomotriz se puede estimular de manera efectiva 

a través de juegos y actividades estructuradas en el aula? 

Tabla 15 Desarrollo psicomotriz a través de juegos y actividades estructuradas 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 14 82% 

CASI SIEMPRE 3 18% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 17 100% 

 

Figura 11 Desarrollo psicomotriz a través de juegos y actividades 

estructuradas. 

 

Nota: La figura muestra los porcentajes relacionados con la pregunta 11. Adaptado del 

Instrumento dirigido a los docentes. Elaborado por Amy Paucar. 2024. 

Análisis e interpretación de resultados 

     Los datos recopilados muestran que el 82% de docentes encuestados coinciden 

en que siempre se puede estimular el desarrollo psicomotriz de manera efectiva a 

través de juegos y actividades estructuradas en el aula, mientras que 2 docentes es 

decir el 18% menciona que casi siempre se puede lograr de manera efectiva. 

La mayoría de docentes está de acuerdo en desarrollar actividades para estimular el 

desarrollo psicomotriz a través de estas estrategias que proporcionan experiencias 

de aprendizaje seguras y estimulantes, que favorecen su desarrollo integral de 

manera divertida y significativa. 

82%

18%

0% 0%

¿Cree que el desarrollo psicomotriz se puede estimular de 
manera efectiva a través de juegos y actividades 

estructuradas en el aula?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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12. ¿Ha recibido formación o capacitación específica sobre métodos y 

estrategias para mejorar el desarrollo psicomotriz? 

Tabla 16 Capacitación en metodología y estrategias de desarrollo psicomotriz. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 6 35% 

CASI SIEMPRE 5 29% 

A VECES 6 35% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 17 100% 

 

Figura 12 Capacitación en metodología y estrategias de desarrollo 

psicomotriz. 

 

Nota: La figura muestra los porcentajes relacionados con la pregunta 12. Adaptado del 

Instrumento dirigido a los docentes. Elaborado por Amy Paucar. 2024. 

Análisis e interpretación de resultados 

     La información obtenida muestra como resultados que el 35% de los docentes 

siempre reciben capacitación en temas referentes a métodos y estrategias para 

mejorar el desarrollo psicomotriz de los estudiantes; el 29% menciona que casi 

siempre tiene capacitación en estos aspectos y el 35% menciona que A veces tienen 

capacitación y formación en lo referente al desarrollo psicomotriz.  

Este tipo de formación o capacitación es importante porque contribuyen de manera 

significativa para que las docentes puedan adquirir las herramientas, métodos y 

estrategias necesarias para mejorar el desarrollo psicomotriz en cada etapa de los 

niños y niñas con actividades efectivas, seguras y adecuadas acordes a su edad. 

35%

30%

35%

0%

¿Ha recibido formación o capacitación específica sobre 
métodos y estrategias para mejorar el desarrollo 

psicomotriz?  

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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13. ¿Observa en los estudiantes el manejo de materiales y herramientas en 

actividades prácticas para evaluar su desarrollo psicomotriz? 

Tabla 17 Manejo de materiales y herramientas de evaluación 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 59% 

CASI SIEMPRE 7 41% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 17 100% 

 

Figura 13 Manejo de materiales y herramientas de evaluación 

 

Nota: La figura muestra los porcentajes relacionados con la pregunta 13. Adaptado del 

Instrumento dirigido a los docentes. Elaborado por Amy Paucar. 2024. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     Según los resultados recopilados el 59% de las docentes encuestadas mencionan 

que Siempre observan a sus estudiantes el manejo de materiales y herramientas en 

actividades prácticas para evaluar su desarrollo psicomotriz; y el 41% reconoce que 

casi siempre hace esta actividad. 

Es importante que las docentes realicen este tipo de observación la misma que no 

solo permite identificar habilidades motoras finas y gruesa sino también detectar 

las necesidades individuales de los estudiantes, para de esta manera adaptar las 

actividades y planificar adaptaciones que apoyen un desarrollo psicomotriz integral 

y adecuado. 

59%

41%

0% 0%

¿Observa en los estudiantes el manejo de materiales y 

herramientas en actividades prácticas para evaluar su 

desarrollo psicomotriz? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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14.   ¿Diseña, planifica y evalúa procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto 

individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales?  

Tabla 18 Diseño, planificación y evaluación de procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 12 71% 

CASI SIEMPRE 4 24% 

A VECES 1 6% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 17 100% 

Figura 14. Diseño, planificación y evaluación de procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Nota: La figura muestra los porcentajes relacionados con la pregunta 14. Adaptado del 

Instrumento dirigido a los docentes. Elaborado por Amy Paucar. 2024. 

Análisis e interpretación de resultados 

     Según los resultados obtenidos el 71% de docentes buscan la manera de diseñar, 

planificar y evaluar procesos de enseñanza ya sea de manera individual como con 

otros profesionales; el 24% menciona que casi siempre realiza este tipo de 

actividades y el 6% restante coincide con que únicamente lo hace a veces.  

Estos procesos que realizan los docentes tanto de forma individual como de manera 

colaborativa, son importantes para lograr una educación inclusiva, adaptada y 

eficaz que no solo permite mejorar los resultados de aprendizaje, sino también crear 

un ambiente de mejora educativa y retroalimentación entre el personal docente y 

profesional. 

71%

23%

6%

0%

¿Diseña, planifica y evalúa procesos de enseñanza y 
aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con 

otros docentes y profesionales?  

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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15. ¿Conoce y aplica los procesos de interacción y comunicación en el aula que 

aporten al desarrollo psicomotriz de los niños? 

 

Tabla 19 Procesos de interacción y comunicación en el aula 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 11 65% 

CASI SIEMPRE 5 29% 

A VECES 1 6% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 17 100% 

 

Figura 15 Procesos de interacción y comunicación en el aula 

 

Nota: La figura muestra los porcentajes relacionados con la pregunta 15. Adaptado del 

Instrumento dirigido a los docentes. Elaborado por Amy Paucar. 2024. 

Análisis e interpretación de resultados 

     Los datos recopilados en la encuesta a los docentes muestran que el 65% tiene 

conocimiento y aplica los procesos de interacción y comunicación en el aula con el 

fin de promover el desarrollo psicomotriz de los niños; y el 29% menciona que casi 

siempre lo hace y el 6% coincide que a veces realiza este tipo de metodología.  

Conocer y aplicar procesos de interacción y comunicación son importantes, ya que 

además de mejorar sus habilidades motoras, aprenden a interrelacionarse, 

comunicarse y colaborar con otros, generando un aprendizaje significativo y 

enriquecedor. 

65%

29%

6%

0%

¿Conoce y aplica los procesos de interacción y comunicación 
en el aula que aporten al desarrollo psicomotriz de los 

niños?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Resultados de lista de cotejo 

La lista de cotejo estuvo dirigida a los estudiantes siendo un total de 30 alumnos. 

El objetivo de la lista de cotejo es evaluar el aporte de la estimulación temprana en 

el desarrollo psicomotriz de los niños de 3 a 4 años. 

1. Camina y corre coordinadamente manteniendo el equilibrio a diferentes 

distancias, orientaciones y ritmos utilizando el espacio total.  

 

Tabla 20 Coordinación y equilibrio 

CRITERIO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 9  30% 

NO 21  70% 

TOTAL 30  100% 

 

Figura 16. Coordinación y equilibrio 

  

Nota: La figura muestra los porcentajes relacionados con la pregunta 1. Adaptado del 

Instrumento dirigido a los estudiantes. Elaborado por Amy Paucar. 2024. 

Análisis de resultados 

     En los resultados obtenidos a través de la lista de cotejo dirigida a estudiantes, 

muestran que el 30% de los estudiantes observados tienen la capacidad de caminar 

y correr coordinadamente manteniendo el equilibrio a diferentes distancias, 

orientaciones y ritmos utilizando el espacio total, en cambio el 70% de los 

estudiantes observados no tienen desarrolladas estas habilidades básicas lo que 

dificulta que contribuyan integralmente al desarrollo motor, cognitivo, emocional y 

social de los niños. 

 

30%

70%

Camina y corre coordinadamente
manteniendo el equilibrio a diferentes

distancias, orientaciones y ritmos utilizando el espacio total.

Si

No
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2. Salta en dos pies en sentido vertical obstáculos de 15 a 25 cm en altura y en 

sentido horizontal longitudes de aproximadamente 40 a 60 cm. 

Tabla 21 Saltos en dos pies 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 

 

Figura 17 Saltos en dos 

  

Nota: La figura muestra los porcentajes relacionados con la pregunta 2. Adaptado del 

Instrumento dirigido a los estudiantes. Elaborado por Amy Paucar. 2024. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     Según los datos obtenidos a través de lista de cotejo, el 40% de estudiantes tienen 

la capacidad de saltar en dos pies en sentido vertical obstáculos de 15 a 25 cm en 

altura y en sentido horizontal longitudes de aproximadamente 40 a 60 cm, por el 

contrario, el 60% de estudiantes observados no logró completar esta actividad, es 

decir sus habilidades de coordinación motora gruesa necesitan ser reforzadas con 

actividades lúdicas que conlleven a fortalecer la motricidad gruesa, el equilibrio y 

la coordinación bilateral. 

 

 

 

 

40%

60%

Salta en dos pies en sentido vertical
obstáculos de 15 a 25 cm en altura

y en sentido horizontal longitudes de
aproximadamente 40 a 60 cm.

Si

No



 
 
 

62 
 

3. Sube escaleras sin apoyo en posición de pie, escalón por escalón ubicando 

alternadamente un pie en cada peldaño, y baja con apoyo. 

 

Tabla 22 Sube escaleras sin apoyo. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

 

Figura 18. Sube escaleras sin apoyo 

  

Nota: La figura muestra los porcentajes relacionados con la pregunta 3. Adaptado del 

Instrumento dirigido a los estudiantes. Elaborado por Amy Paucar. 2024. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     Los resultados observados en la capacidad que tienen los niños de subir escaleras 

sin apoyo en posición de pie, escalón por escalón ubicando alternadamente un pie 

en cada peldaño, y baja con apoyo, el 20% de niños observados cumplieron con 

esta actividad, por el contrario, el 80% de los niños no lograron cumplir con esta 

actividad. 

Claramente se puede mencionar que se deben aplicar estrategias para mejorar esta 

actividad fundamental en el desarrollo psicomotor de los niños y niñas, ya que 

involucra coordinación, equilibrio y control del cuerpo, esto ayudará para que 

adquieran confianza en sí mismos y enfrenten nuevos desafíos a futuro.  

20%

80%

Sube escaleras sin apoyo en posición
de pie, escalón por escalón ubicando

alternadamente un pie en cada peldaño, y
baja con apoyo.

Si

No
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4. Realiza actividades intentando controlar su fuerza y tonicidad muscular 

como: lanzar, atrapar y patear objetos y pelotas, entre otros. 

 

Tabla 23 Control de fuerza y tonicidad muscular  

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 37% 

NO 19 63% 

TOTAL 30 100% 

 

Figura 19 Control de fuerza y tonicidad muscular 

 

Nota: La figura muestra los porcentajes relacionados con la pregunta 4. Adaptado del 

Instrumento dirigido a los estudiantes. Elaborado por Amy Paucar. 2024. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     En los resultados obtenidos en la observación nos muestra que el 37% de los 

estudiantes realizan actividades intentando controlar fuerza y tonicidad muscular, 

mientras que el 63% restante no lograron cumplir con la actividad propuesta. 

Esto nos demuestra que las docentes deben planificar e implementar más 

actividades que ayuden al desarrollo de estas habilidades motoras para que puedan 

mantener una postura adecuada y a realizar movimientos de manera más eficiente. 

 

 

 

37%

63%

Realiza actividades intentando controlar su fuerza y 
tonicidad muscular como: lanzar, atrapar y patear 

objetos y pelotas, entre otros.

Si

No
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5. Realiza ejercicios de equilibrio dinámico y estático controlando los 

movimientos de las partes gruesas del cuerpo y estructurando motricidad 

facial y gestual según la consignan por lapsos cortos de tiempo. 

 

Tabla 24 Realiza ejercicios de equilibrio dinámico y estático 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 47% 

NO 16 53% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Figura 20. Realiza ejercicios de equilibrio dinámico y estático 

 

Nota: La figura muestra los porcentajes relacionados con la pregunta 5. Adaptado del 

Instrumento dirigido a los estudiantes. Elaborado por Amy Paucar. 2024. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     Según lo observado el 47% de estudiantes tienen la capacidad de realizar 

ejercicios de equilibrio dinámico y estático controlando los movimientos de las partes 

gruesas del cuerpo y estructurando motricidad facial y gestual según la consignan por 

lapsos cortos de tiempo y el 53% no puede desenvolverse en este tipo de actividades. 

Lo que demuestra que se necesita trabajar más en mejorar su motricidad y coordinación de 

las partes gruesas del cuerpo elementos claves para fortalecer estas habilidades que son 

útiles para la vida cotidiana. 

 

 

47%

53%

Realiza ejercicios de equilibrio dinámico y estático 
controlando los movimientos de las partes gruesas del 
cuerpo y estructurando motricidad facial y gestual según la 
consignan por lapsos cortos de tiempo.

Si

No
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6. Mantiene el equilibro al caminar sobre líneas rectas, y curvas con altura 

(aprox. 5 cm) intentando mantener el control postural 

Tabla 25 Equilibro al caminar sobre líneas rectas, y curvas con altura 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 

 

Figura 21 Equilibrio al caminar sobre líneas rectas, y curvas con altura. 

 

Nota: La figura muestra los porcentajes relacionados con la pregunta 6. Adaptado del 

Instrumento dirigido a los estudiantes. Elaborado por Amy Paucar. 2024. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     En la observación se logró determinar que el 17% de los estudiantes pueden 

mantener el equilibro al caminar sobre líneas rectas, y curvas con altura (aprox. 5 

cm) intentando mantener el control postural, por el contrario, el 83% no logran 

mantener este equilibrio en las consignas dadas. 

Esto nos demuestra que las actividades físicas que se están desarrollando son muy 

deficientes, por lo tanto, las docentes deben reestructurar sus estrategias para lograr 

un desarrollo integral en los niños para mejorar la postura, coordinación y el 

equilibrio. 

 

 

 

17%

83%

Mantiene el equilibro al caminar sobre líneas rectas, y 
curvas con altura (aprox. 5 cm) intentando mantener el 

control postural.

Si

No
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7. Realiza actividades de coordinación viso motriz con materiales sencillos y 

de tamaño grande. 

  

Tabla 26 Coordinación viso-motriz con materiales sencillos y de tamaño grande. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

 

Figura 22. Coordinación viso-motriz con materiales sencillos y de tamaño 

grande 

 

Nota: La figura muestra los porcentajes relacionados con la pregunta 7. Adaptado del 

Instrumento dirigido a los estudiantes. Elaborado por Amy Paucar. 2024. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     Según los datos observados, el 67% de estudiantes observados pueden realizar 

actividades de coordinación visomotoras con materiales sencillos y de tamaño 

grande en cambio el 33% necesita desarrollar más esta habilidad. 

Esto demuestra que la mayoría de los estudiantes tienen desarrollada la 

coordinación viso motriz, sin embargo, hay que reforzar con actividades lúdicas en 

la rutina educativa para permitirles a los niños y niñas mejorar su precisión, 

percepción espacial y concentración, habilidades que son muy importantes para los 

años posteriores. 

 

67%

33%

Realiza actividades de coordinación visomotriz con 
materiales sencillos y de tamaño grande.

Si

No
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8. Realiza movimientos de manos, dedos y muñecas que le permiten coger 

objetos utilizando la pinza trípode y digital. 

 

Tabla 27 Movimientos de manos, dedos y muñecas 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 4 17% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Figura 23. Movimientos de manos, dedos y muñecas. 

  

Nota: La figura muestra los porcentajes relacionados con la pregunta 8. Adaptado del 

Instrumento dirigido a los estudiantes. Elaborado por Amy Paucar. 2024. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     Los resultados de la observación muestran que un 83% de estudiantes tienen la 

capacidad de realizar movimientos de manos, dedos y muñecas que le permiten 

coger objetos utilizando la pinza trípode y digital, por el contrario, el 17% presentan 

déficit en el desarrollo de estas actividades. 

Frente a estos resultados se debe seguir implementando actividades para seguir 

fortaleciendo las habilidades motoras finas ya que estas son importantes para el 

aprendizaje ya que preparan a los niños y niñas para la escritura y otras tareas 

escolares. 

 

83%

17%

Realiza movimientos de manos, dedos y 
muñecas que le permiten coger objetos 

utilizando la pinza trípode y digital.

Si

No
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9. Identifica en su cuerpo y en el de las demás partes gruesas del cuerpo 

humano y partes de la cara a través de la exploración sensorial 

 

Tabla 28 Identifica las partes del cuerpo humano 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

 

Figura 24 Identifica las partes del cuerpo humano 

 

Nota: La figura muestra los porcentajes relacionados con la pregunta 9. Adaptado del 

Instrumento dirigido a los estudiantes. Elaborado por Amy Paucar. 2024. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     Se aprecia en los resultados que un 73% muestran que tienen la capacidad de 

identificar en su cuerpo y en el de los demás, las partes gruesas del cuerpo humano 

y partes de la cara a través de la exploración sensorial, mientras que el 27% restante, 

no logra identificar. 

Esto determina que la mayor parte de estudiantes han desarrollado esta habilidad de 

identificación, lo cual contribuye al conocimiento corporal y al desarrollo de la 

percepción sensorial, además al relacionarse y colaborar con sus compañeros, se 

fortalecen sus habilidades sociales y la convivencia en el entorno escolar. 

 

73%

27%

Identifica en su cuerpo y en el de los demás, partes 
gruesas del cuerpo humano y partes de la cara a través 

de la exploración sensorial.

Si

No
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10. Utiliza frecuentemente una de las dos manos o pies al realizar las 

actividades. 

 

Tabla 29 Utiliza las manos o pies al realizar las actividades. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 

 

Figura 25. Utiliza las manos o pies al realizar las actividades. 

 

Nota: La figura muestra los porcentajes relacionados con la pregunta 10. Adaptado del 

Instrumento dirigido a los estudiantes. Elaborado por Amy Paucar. 2024. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     De los estudiantes observados, un 77% tienen la capacidad de utilizar una de las 

dos manos o pies al realizar las actividades, es decir pueden controlar sus 

movimientos al momento de necesitar utilizar sus extremidades tanto inferiores 

como superiores, por el contrario, el 23% de estudiantes no han logrado desarrollar 

de manera positiva estás habilidades.  

Esto demuestra que las docentes han realizado las actividades pertinentes sin 

embargo se deben seguir desarrollando estrategias que contribuyan al desarrollo de 

la lateralidad, que es muy esencial para fortalecer la coordinación, el equilibrio y 

las habilidades motoras finas y gruesas. 

 

77%

23%

Utiliza frecuentemente una de las dos manos o pies al 
realizar las actividades.

Si

No
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11. Realiza ejercicios de simetría corporal como: observar en el espejo y en 

otros materiales las partes semejantes que conforman el lado derecho e 

izquierdo de la cara. 

 

Tabla 30 Realiza ejercicios de simetría corporal 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

 

Figura 26 Realiza ejercicios de simetría corporal 

 

Nota: La figura muestra los porcentajes relacionados con la pregunta 11. Adaptado del 

Instrumento dirigido a los estudiantes. Elaborado por Amy Paucar. 2024. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     Del total de estudiantes observados, un 70% tienen la capacidad de realizar 

ejercicios de simetría corporal como: observar en el espejo y en otros materiales, 

las partes semejantes que conforman el lado derecho e izquierdo de la cara, por el 

contrario, el 30% de los estudiantes no han logrado desarrollar estas habilidades. 

Es importante mejorar este porcentaje con actividades en la jornada diaria ya que la 

práctica de estos ejercicios, favorecen al conocimiento de su esquema corporal, 

fortaleciendo de esta manera la percepción visual y espacial además refuerza su 

identidad y autoestima. 

 

70%

30%

Realiza ejercicios de simetría corporal como: observar 
en el espejo y en otros materiales las partes semejantes 
que conforman el lado derecho e izquierdo de la cara.

Si

No
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12. Ubica algunas partes de su cuerpo en función de las nociones de arriba-

abajo, adelante-atrás. 

 

Tabla 31 Ubica partes de su cuerpo en función de las nociones de arriba-abajo, 

adelante-atrás. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

 

Figura 27 Ubica algunas partes de su cuerpo en función de las nociones de 

arriba-abajo, adelante-atrás. 

 

Nota: La figura muestra los porcentajes relacionados con la pregunta 12. Adaptado del 

Instrumento dirigido a los estudiantes. Elaborado por Amy Paucar. 2024. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     En los resultados obtenidos de la observación se identifica que el 73% de 

estudiantes tienen la capacidad de ubicar partes de su cuerpo en función de las 

nociones de arriba-abajo, adelante-atrás, mientras que el 27 % no ha logrado 

cumplir con estas actividades. 

Esto genera, que los estudiantes deben seguir reforzando estas nociones espaciales 

a través de nuevas actividades que le ayuden a identificar la ubicación de las partes 

de su cuerpo, desarrollando así la orientación espacial y sobre todo su conciencia 

corporal, parte fundamental en el aprendizaje. 

73%

27%

Ubica algunas partes de su cuerpo en función de las 
nociones de arriba abajo, adelante- atrás.

Si

No
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13. Utiliza el espacio parcial para realizar representaciones gráficas 

 

Tabla 32 Utiliza el espacio parcial para realizar representaciones gráficas 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

 

Figura 28 Utiliza el espacio parcial para realizar representaciones gráficas. 

 

Nota: La figura muestra los porcentajes relacionados con la pregunta 13. Adaptado del 

Instrumento dirigido a los estudiantes. Elaborado por Amy Paucar. 2024. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En base a los resultados, el 63% de estudiantes tiene la capacidad de utilizar el 

espacio parcial para realizar representaciones gráficas, es decir tienen la habilidad 

para utilizar una parte del papel o superficie disponible para realizar sus dibujos o 

representaciones visuales, este tipo de destrezas les permite desarrollar la 

creatividad y habilidades artísticas, por el contrario, el 37% de los estudiantes 

presentan déficit en esta habilidad, lo cual hay que ir fortaleciendo con otras 

actividades significativas. 

 

 

 

63%

37%

Utiliza el espacio parcial para realizar
representaciones gráficas.

Si

No
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Triangulación de Resultados 

 

Tabla 33 Triangulación de resultados 

Dimensión Docentes Estudiantes Observación 

Infancia 

temprana 

El 82% de docentes 

aplican actividades 

para estimular el 

desarrollo 

psicomotriz 

Más del 50% de los 

estudiantes presentan 

deficiencias en 

actividades 

psicomotrices, lo que 

muestra un bajo 

desarrollo 

psicomotriz. 

No concuerda 

Estrategias de 

estimulación 

temprana 

Mas del 80% de los 

docentes emplean 

nuevas estrategias 

para estimular la 

psicomotricidad  

Mas del 50% de los 

alumnos no logran 

realizar actividades 

de coordinación. Esto 

muestra una falta 

interés en participar. 

No concuerda 

Manejo de 

herramientas y 

materiales 

Un 59% de docentes 

utilizan siempre 

herramientas de 

evaluación para 

determinar el 

desarrollo 

psicomotriz. 

Más del 70% de los 

estudiantes han 

logrado utilizar las 

herramientas de 

manera positiva, 

mostrando su 

desarrollo en este 

aspecto. Esto refleja 

el interés y 

participación de los 

estudiantes al realizar 
estas actividades. 

Si concuerda 

Nota: En la tabla se muestra la triangulación de los resultados más representativos tras la 

aplicación de los instrumentos dirigidos a docentes y estudiantes. Elaborado por Amy 

Paucar (2024). 
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CAPITULO III 

PRODUCTO 

Nombre de la Propuesta 

Guía Didáctica de estimulación temprana para fortalecer el desarrollo psicomotriz 

de los niños de 3 a 4 años. 

PEQUEÑOS PASOS GRANDES LOGROS  

Definición del Tipo de Producto 

     La propuesta se enfoca en una guía didáctica de estimulación temprana para 

fortalecer el desarrollo psicomotriz de los niños de 3 a 4 años. Esta guía ofrece una 

herramienta valiosa para los docentes, mediante un conjunto de acciones que 

apoyen un desarrollo óptimo, empleando diversos estímulos sensoriales de manera 

ordenada y progresiva para fomentar sus habilidades y potenciar el desarrollo 

psicomotriz del niño, el cual contribuirá a convertirse en un individuo autónomo y 

pleno, de esta manera brindando mayores oportunidades durante su proceso de 

crecimiento. 

Antecedentes de la Propuesta 

     La presente guía didáctica surge como respuestas a los resultados obtenidos de 

los instrumentos aplicados a los estudiantes de 3 a 4 años, y docentes de la Unidad 

Educativa “Cotogchoa”. En las encuestas realizadas para analizar el nivel de 

desarrollo psicomotriz de los niños, se registraron respuestas negativas en 6 de las 

13 preguntas de la escala de evaluación aplicadas. De igual forma las docentes 

mostraron una tendencia a calificar con “casi siempre” o “a veces” en relación con 

su aporte a la estimulación temprana y su impacto en el desarrollo psicomotriz de 

los niños.  

     Ante estos hallazgos, surge la necesidad de una guía que no solo identifique las 

áreas de mejora, sino que también proporcione estrategias efectivas y concretas para 

abordarlas. Se pretende crear un recurso clave para los docentes, ofreciendo 

actividades diseñadas para mejorar el desarrollo psicomotriz en los niños y 

promoviendo prácticas educativas que puedan integrar la estimulación temprana de 

manera más efectiva en el entorno escolar. 
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Justificación 

     La guía didáctica no solo busca elevar el nivel de desarrollo de las habilidades 

psicomotrices de los niños, sino también fortalecer el conocimiento y la capacidad 

de las docentes para contribuir de manera significativa al crecimiento integral de 

sus estudiantes, dado que, desde los primeros años de vida, los niños son 

extremadamente receptivos a los estímulos del entorno. La calidad de sus 

interacciones con otras personas y el ambiente, influye significativamente en el 

desarrollo de todas sus áreas, estableciendo las bases para el crecimiento que se 

consolidará y perfeccionará en etapas posteriores, por lo cual se requiere una 

educación que incluya afecto, calidad y calidez, puesto que estos son elementos 

fundamentales que influyen notablemente.   

     Los niños de 3 a 4 años de edad se encuentran en una etapa en la que una 

estimulación es crucial para todas las áreas de su desarrollo, como el lenguaje, el 

área motora, cognitiva y socioemocional, al estar en contacto con el entorno y sus 

relaciones con las personas que lo rodean, además otros elementos como la 

educación física, el arte, la música y a la expresión corporal, aportan 

significativamente al desarrollo integral.  

Por ello, se realiza la propuesta de una guía didáctica de estimulación temprana para 

fortalecer el desarrollo psicomotriz de los niños de 3 y 4 años, de la Unidad 

Educativa “Cotogchoa”, mediante actividades dinámicas e inclusivas que permita 

obtener el máximo potencial de cada niño generando una estimulación acorde a sus 

edades y necesidades.  

Objetivos  

Objetivo General 

“Proporcionar una guía didáctica dirigida a los docentes para que optimicen el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la estimulación temprana y desarrollar en los 

niños una eficiente psicomotricidad que le sirva para el proceso de preescritura.”. 

Objetivos Específicos 

➢ Diseñar actividades prácticas y creativas orientadas al desarrollo de la 

motricidad fina y gruesa, que permitan a las docentes estimular las 

habilidades psicomotrices. 
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➢ Incorporar actividades basadas en el juego y la exploración que promuevan 

el desarrollo sensorial, cognitivo y motor en niños de etapa temprana. 

 

Fundamentación Científica 

     El desarrollo cognitivo se inicia cuando el niño logra un equilibrio entre la 

adaptación al entorno que lo rodea y la incorporación de esa realidad a sus propias 

estructuras.  Es decir, al interactuar con su entorno, se integrará las experiencias a 

su actividad personal y las ajustará en función de las vivencias adquiridas. En 

consecuencia, los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo de la 

inteligencia, personalidad, y el comportamiento social. Por tanto, es importante la 

estimulación temprana como una herramienta para proporcionar de manera 

oportuna, sistemática y secuencial, experiencias que les permitan desarrollarse en 

armonía con sus necesidades y capacidades (Ministerio de Salud y Dirección 

Nacional del CEN CINAL, 2011).  

 

     Los beneficios de la estimulación temprana en el desarrollo infantil son 

innegables. Una persona que ha recibido un adecuado desarrollo físico, mental, 

social y emocional tendrá mejores oportunidades en comparación con alguien que 

no ha sido debidamente estimulado. Las experiencias enriquecedoras y positivas 

durante la primera infancia pueden tener efectos beneficiosos, apoyando a los niños 

y niñas en la adquisición del lenguaje, el desarrollo de habilidades para la resolución 

de problemas y la formación de relaciones saludables (Guzmán, 2019). 

 

      La docente debe contar con las competencias necesarias para desempeñar en el 

ámbito de la educación inicial. Es esencial que tenga un conocimiento profundo 

sobre el desarrollo evolutivo de los niños y niñas, sus métodos de aprendizaje, 

intereses y necesidades básicas. La docente facilitará la adquisición de nuevos 

conocimientos y fomentará el desarrollo, creando un entorno en el que los niños 

puedan descubrir, explorar y manipular. Atender a sus necesidades cuando sea 

necesario y ayudar a que los niños integren y relacionen los nuevos aprendizajes 

con sus conocimientos previos.  Además, tiene la responsabilidad de organizar un 
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ambiente que promueva un clima que respete los derechos y favorezca el 

aprendizaje (Ministerio de Educación, 2016).  

Metodología  

     El Ministerio de Educación, como ente rector del sistema educativo nacional, 

implementó un Currículo de Educación Inicial con el fin de guiar los procesos 

educativos, dirigido a niños menores de cinco años. El presente currículo es 

adaptable, que debe ajustarse según las características y necesidades particulares de 

los niños y niñas, y se basa en los principales fundamentales de inclusión, 

interculturalidad, integridad y buen trato. (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2014). Por consiguiente, se realiza la presente guía de acuerdo a las directrices 

mencionadas.  

  

     Mediante la guía didáctica se fortalecerá la motricidad fina y gruesa, la 

coordinación visomotora, la lateralidad, nociones espaciales, al igual que la 

autoconfianza, autonomía y equilibrio emocional. La metodología es adaptable y se 

ajusta a las necesidades particulares de cada niño, y garantiza una evolución integral 

y personalizada.  

La presente guía esta estructura de la siguiente manera: 

➢ Portada: Nombre y logo de la Universidad, título de la guía didáctica, 

gráficos y datos generales del autor. 

➢ Presentación: Resumen de las actividades didácticas para la estimulación 

temprana para fortalecer el desarrollo psicomotriz de los niños de 3 a 4 años 

de la Unidad Educativa “Cotogchoa”. 

➢ Fundamento teórico: Información referente a la estimulación temprana y 

desarrollo psicomotriz en niños de 3 a 4 años. 

➢ Escala de Evaluación: Criterios de evaluación por actividad didáctica. 

➢ Objetivo General y específicos: que se desea pretende lograr con la 

implementación de cada actividad didáctica.  

➢ Desarrollo de actividades: estructuradas por; tema, destreza, objetivos, 

recursos, desarrollo, beneficios y evaluación  

 

LINK DE LA GUÍA:  https://www.calameo.com/read/007821561aa29a07f3292 

https://www.calameo.com/read/007821561aa29a07f3292
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CONCLUSIONES 

➢ El desarrollo de la motricidad gruesa en los alumnos de la Unidad Educativa 

“Cotogchoa” entre 3 y 4 años, presenta deficiencia ya que más del 50% no 

han logrado desarrollar actividades direccionadas a este tipo de motricidad, 

en cambio, muestran un nivel avanzado en el desarrollo de la motricidad 

fina, dado que han conseguido realizar de manera efectiva las actividades 

diseñadas para evaluar esta habilidad. 

 

➢ Las docentes de la Unidad Educativa “Cotogchoa” tienen conocimiento 

sobre estimulación temprana y aplican estrategias encaminadas a desarrollar 

experiencias significativas que mejoran las habilidades motrices, sin 

embargo, un pequeño porcentaje de docentes no están en constante 

capacitación lo que está perjudicando al desarrollo de estas habilidades para 

un desarrollo integral. 

 

➢ Se elaboró una guía de estimulación temprana como herramienta principal 

para apoyo a las docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje para 

fortalecer las habilidades psicomotrices y mejorar los resultados de los niños 

de la Unidad Educativa “Cotogchoa” 
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RECOMENDACIONES 

➢ Incorporar en las planificaciones curriculares más actividades sobre 

motricidad gruesa las mismas que estén adaptadas a las necesidades de los 

niños y niñas de 3 a 4 años y realizar una evaluación periódica del progreso, 

para verificar el desarrollo de esta habilidad que actualmente presentan 

deficiencias. 

 

➢ Implementar un plan de capacitación continua obligatoria para todos las 

docentes, sobre técnicas de estimulación temprana, y estrategias para 

desarrollar no solo el área motriz sino también las áreas cognitivas y 

socioemocionales asegurando de esta manera que todas las educadoras se 

mantengan actualizadas y mejoren el proceso de enseñanza aprendizaje en 

el aula. 

 

➢ Desarrollar las actividades de la guía de estimulación temprana, para 

fortalecer el desarrollo de las habilidades psicomotrices generales que 

contribuyan al desarrollo integral de los niños y niñas de la UE 

“Cotogchoa”. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Aprobación aplicación de Instrumentos 
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Anexo 2. Validación del Instrumento aplicado a los Docentes 
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Anexo 3. Validación la lista de cotejo aplicado a Estudiantes 
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Anexo 4. Modelos de Instrumento Aplicado a Docentes 
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Anexo 5. Instrumento Aplicado a Estudiantes de Inicial 2 
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