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RESUMEN 
 

La investigación tuvo como objetivo analizar la relación del desarrollo motor grueso con el 

desempeño escolar en niños de educación primaria de una institución particular del distrito 

de San Isidro, Lima. El estudio responde a un diseño transversal correlacional, donde se 

estudiaron a 67 niños, a quienes se les aplicó el Test de Desarrollo Motor Grueso – Tercera 

edición y pruebas de matemática y lectura. Los resultados evidenciaron una correlación 

positiva pequeña (.169) entre el desarrollo motor grueso y desempeño escolar. Finalmente, 

se concluyó en que el desarrollo motor grueso en niños de educación primaria de una 

institución particular del distrito de San Isidro, Lima; está relacionada con el desempeño 

escolar; esto quiere decir que los movimientos que los niños desarrollan están relacionada al 

producto final que tiene el estudiante donde refleja sus competencias, capacidades y 

habilidades.  

 
 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: desarrollo motor grueso, desempeño escolar, habilidades motrices, 

competencia motriz, rendimiento académico.  
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ABSTRACT 
 

The objective of the research was to analyze the relationship between gross motor 

development and school performance in primary school children from a private institution 

in the district of San Isidro, Lima. The study responds to a cross-sectional correlational 

design, where 67 children were studied and administered the Gross Motor Development Test 

- Third Edition and math and reading tests. The results showed a small positive correlation 

(.169) between gross motor development and school performance. Finally, it was concluded 

that gross motor development in elementary school children from a private institution in the 

district of San Isidro, Lima, is related to school performance; this means that the movements 

that children develop are related to the final product that the student has, which reflects his 

or her competencies, capacities and abilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: gross motor development, school performance, motor skills, motor 

competence, academic performance
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I. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO  
 

1.1. Determinación del problema  
 
La ausencia y el trabajo inapropiado de las habilidades motrices conducen a los niños, por 

un lado, a una vida poco saludable y con riesgo a contraer enfermedades metabólicas o 

físicas; por otro, alejan de la práctica de actividad deportiva (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, 2015a). Quitério, (2017) en su estudio 

realizado en España encontraron niveles de competencia motriz de los niños relativamente 

bajos. En estudios realizados en Centroamérica (México) y Sudamérica (Argentina, 

Colombia, Brasil y Ecuador) se evidenciaron hallazgos similares a los estudios anteriores; 

uno, un inadecuado desarrollo de habilidades motrices; dos, un desarrollo motor por debajo 

del nivel esperado para su edad; y tres, un desarrollo de habilidades motrices que no ayuda 

a incentivar la práctica deportiva recreativa (Caiza et al., 2022; Nazario et al., 2021) 

 

La incompetencia motriz en los niños impide el buen desarrollo de la actividad física 

generando el desprendimiento progresivo de sus habilidades motrices en los infantes (Fort-

Vanmeerhaeghe et al., 2017). Amador, (2013) en su estudio se observó que las niñas tuvieron 

un bajo desarrollo de sus habilidades motrices al ejecutar movimientos en simultáneo. De 

acuerdo con Mamani-Ramos, (2021) niños que no desarrollan sus habilidades motrices en 

el transcurso del tiempo generan problemas en sus actividades que realizan en el día a día. 

Esto se ve reflejado en la etapa escolar cuando un mal manejo de sus habilidades motrices 

ocasiona que tengan las dificultades en su aprendizaje escolar generando que su rendimiento 

académico se vea afectado de forma negativa.  

 
La descoordinación en un ser humano no solo se ve reflejado de forma motriz, sino también 

de forma integral dejando que el niño no pueda desenvolverse en todas sus competencias y 

no logre madurar todas sus capacidades en la etapa escolar, y esto debido a que el cerebro y 

el movimiento se encuentran conectados generando un mal aprendizaje. Actualmente, 

existen en el mundo millones de personas, entre jóvenes y niños que no han recibo una 

educación básica adecuada. El 60% de ellos no alcanzan a tener un nivel desarrollado en 

comunicación y matemática, contribuyendo a un grave problema en la sociedad 
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encontrándonos con personas en la adultez no logran leer, ni escribir. Esto es un factor que 

se vive gracias a la necesidad y la escasez (Andrea, 2022; Vilella-Cortez et al., 2019). 

 

A nivel nacional, se evidencia que el confinamiento debido a la COVID -19 produjo retrasos 

en los niños en su etapa escolar. El Ministerio de Salud confirmó que la salud mental de los 

niños es ocasionada por diferentes factores y el principal fue el confinamiento, 69 de cada 

100 niños presenta depresión y ansiedad generándoles un rendimiento académico bajo 

Mardomingo, (2020). En una investigación donde el tema fue relacionado sobre la ansiedad, 

felicidad y autoestima con el rendimiento escolar, se obtuvo que a un incremento de nivel 

de ansiedad se produce menores calificaciones en el área de matemática, lenguaje y 

educación física, por ello se incentiva a participar de forma continua a los padres de familia 

para poder reforzar los niveles, pero las investigaciones confiesan que no todos los padres 

de familia se encuentran involucrados en su proceso escolar del niño y es por ello que su 

rendimiento académico es bajo Cevallos (2022); Zapata-Lamana et al. (2021). 

 

1.2. Formulación del problema  
 

1.2.1. Problema general  

P. ¿Cuál es la relación entre el desarrollo motor grueso y desempeño escolar en niños de 

educación primaria de una institución particular del distrito de San Isidro, Lima?  
 

1.2.2. Problemas específicos 

P1. ¿Cuál es la relación entre el desarrollo motor grueso y la lectura en niños de educación 

primaria de una institución particular del distrito de San Isidro, Lima?  

 

P2. ¿Cuál es la relación entre el desempeño motor grueso y la matemática en niños de 

educación primaria de una institución particular del distrito de San Isidro, Lima?  
 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

O. Analizar la relación del desarrollo motor grueso con el desempeño escolar en niños de 

educación primaria de una institución particular del distrito de San Isidro, Lima. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

O1. Determinar la relación del desarrollo motor grueso con la lectura en niños de educación 

primaria de una institución particular del distrito de San Isidro, Lima.  

 

O2. Determinar la relación del desarrollo motor grueso con la matemática en niños de 

educación primaria de una institución particular del distrito de San Isidro, Lima.  
 

1.4. Importancia de la investigación  
 
La UNESCO promociona la actividad física como un derecho, ya que en la actualidad se ha 

evidenciado enormes porcentajes de sedentarismo en niños y adolescentes a nivel mundial, 

de hecho, se propone incrementar la actividad física con el fin de desarrollar las habilidades 

motrices y con esto hacer uso de los derechos de las personas para poder conservar su salud 

y potenciar sus capacidades físicas. Las habilidades motrices no solo patrocinan un cuerpo 

sano sino también desarrollan el juicio, manifiestan los sentimientos y valoran la 

comprensión (Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura, 2015a, 2015b).  

 

Las habilidades motrices son imprescindibles del ser humano, porque con ello permite 

desarrollar todas sus habilidades básicas Caiza et al. (2022); Orona et al. (2022). Las 

habilidades motrices básicas son de suma importancia porque generan el desarrollo de las 

habilidades gruesas y finas para poder desempeñar las habilidades específicas y con ello 

puedan dar inicio en sus actividades deportivas Pikler, (1985). 

 

Está comprobado que las habilidades motrices son importantes ya que el entorno que rodea 

al niño la mayor parte del desarrollo y descubrimiento lo hace gracias al movimiento 

corporal, así que las diversas actividades diarias que se hacen como seres humanos 

dependerá mucho del buen desarrollo de este. Mencionado esto, se evidencia en diferentes 

estudios que los niños que tienen un buen desarrollo de las habilidades motrices básicas 

tienen una sensación positiva que los lleva a ser unos niños más activos y a su vez tienen el 

beneficio de tener un mejor estado físico, dan respuesta a los problemas deportivos y se 

encuentra sanos Caiza et al. (2022); Fort-Vanmeerhaeghe et al., (2017). 
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El buen desarrollo de una competencia motriz en la etapa escolar permite que el niño pueda 

enfrentar las diferentes actividades motoras diarias y poder estar dentro del mundo que lo 

rodea. Lo importante de esto, es que, dependiendo de la edad del niño, se comprueba que 

impacta en desarrollo cognitivo ayudando al sistema nervioso, ya que es el que dispone las 

conexiones entre las neuronas para poder ser usadas para que el niño pueda tener su 

formación adquiriendo conocimientos Campo, (2010); Mamani-Ramos et al. (2021).  

 

El 96,6% de niños maneja niveles alto de motricidad, coordinación y comunicación esto 

resultados se obtuvieron en una prueba de desarrollo psicomotor Vidarte & Orozco, (2015). 

En la etapa escolar es beneficioso realizar actividad física porque demuestra que no solo 

ayuda a los niños estar en un nivel bueno físicamente o a nivel respiratorio, sino tiene el 

beneficio mayor en la plasticidad neuronal que influye en el factor cognitivo, y por ende en 

los resultados académicos Andrades-Suárez, (2022). El fin de que los niños participen 

motrizmente es hacer que el niño pueda cambiar su control de movimiento a un nivel más 

esperado, eso con ayuda de la práctica de una buena sesión de educación física donde el niño 

pueda desarrollar sus movimientos controlados a unos más automáticos, dando de resultados 

que se vea más rápido y fluido Seefeldt, (1986). 

 

González & Portolés, (2014) en su estudio nos dice que los niños y adolescentes que realizan 

actividad física de manera continua obtienen buenos resultados en los colegios. El fruto del 

rendimiento académico demuestra que, las dimensiones del desarrollo cognitivo y corporal 

tiene un nivel alto y superior Ruiz Pérez, (2016). Estos resultados recomiendan que el 

desarrollo motor podría ser la clave del éxito para el enfoque intelectual Vilella-Cortez, 

(2019). En estas investigaciones se coloca el papel de mejora en las condiciones físicas de 

los niños y su rendimiento académico Ruiz Pérez, (2016). La creatividad genera un efecto 

positivo en los cursos de la malla curricular, ya que un estudiante creativo alcanzaría a ser 

un estudiante con éxito, constante, dedicado y optimo por tomar buenas decisiones en su 

sano desarrollo Galera, (2013). 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. Antecedentes del estudio  

2.1.1. Antecedentes nacionales  
Mamani-Ramos, (2021) en Puno, Perú; con el objetivo de analizar el desarrollo motor grueso 

en preescolares de las islas del lago Titicaca, consideraron las variables sexo y edad (el 

estudio corresponde al diseño transversal descriptivo – comparativo); participaron 57 niños 

de etapa preescolar, 31 varones y 26 mujeres; concluyendo, uno, los preescolares presentan 

un desarrollo motor grueso promedio con una edad equivalente de un año mayor a su edad 

cronológica, de los que destacan preescolares de Taquile al presentar un desarrollo superior-

por encima del promedio, con una edad equivalente de un año y nueve meses mayor a su 

edad cronológica, siendo superior a los de Amantaní y Uros, quienes presentan un desarrollo 

promedio y edad equivalente menor, dos, las mujeres presentan mayor desarrollo que los 

varones solo en control de objetos y tres los cuatros años presentan mayor desarrollo que los 

cinco.  

 

Akintui & Samekash, (2022) en Chachapoyas, Perú; con el objetivo de determinar el nivel 

de desarrollo de las habilidades motrices gruesas de los niños de cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial N° 256 de Chipe, Imaza, 2019 (estudio de tipo no experimental, con diseño 

descriptivo simple); la muestra la conformaron 28 niños y niñas matriculados en el aula de 

cuatro años de educación inicial; los resultados obtenidos muestran que el 43% está en el 

nivel alto, el 54% en nivel medio y el 3% en bajo, en la dimensión de locomoción; en la 

dimensión de equilibrio, el 32,1% está en el nivel alto,  el  60,7%  en  el  nivel medio  y  el  

7,2%  en  el nivel bajo; en la dimensión de coordinación, el 64,3% se encuentra en el nivel 

medio y el  25%  está  en  el  nivel  alto. 

 

Flores, (2021) en Madre de Dios, Perú; con el objetivo de determinar de qué manera las 

habilidades motrices se desarrollan en los niños de educación inicial N° 275, Amiguitos de 

Jesús del distrito de Inambari –Madre de Dios, 2019 (estudio de tipo descriptivo, naturaleza 

cualitativa y cuantitativa, en la cual se empleó los métodos inductivo y deductivo); la muestra 

de la investigación fue de 23 niños de educación inicial N°275, Amiguitos de Jesús del 

distrito de Inambari; concluyendo que el 56,5% de los niños de educación inicial N° 275, 

Amiguitos de Jesús del distrito de Inambari; tienen sus habilidades motrices desarrollados 
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de manera adecuada, el 34,8% de manera poco adecuada y  el  8,7%  de  manera  muy 

adecuada. 

 
Parra, (2021) en Huancavelica, Perú; con el objetivo de evaluar la influencia que ejerce el 

juego considerado estrategia didáctica en el desarrollo motor de los niños y niñas 

pertenecientes a la I.E. Nº 575 de la localidad de Atalla de la provincia de Huancavelica 

(tipo de investigación aplicada al diseño cuasi experimental); conformado por conformado 

por 15 niños y niñas con edades de 3 y 4 años. En total 4 niñas de 3 años y 7 niños y 4 

niñas de 4 años; concluyendo que, usando un nivel de significancia de 0,05, la aplicación 

de la estrategia didáctica basada en juegos mejora de manera significativa el desarrollo 

motor en relación con las habilidades de locomoción y control de objetos, ubicando a más 

del 90% de los niños por encima del nivel pobre de desarrollo motor. 

 
Huisa, (2021) en Puno, Perú; con el objetivo de determinar   los niveles   del   desarrollo   de   

la motricidad gruesa en niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 80 del distrito 

de Usicayos, provincia de Carabaya, región Puno (tipo de estudio cuantitativo, diseño de 

estudio no experimental); la muestra fue representada por 20 niños del aula de cinco años de 

la institución educativa 80 del distrito de Usicayos, provincia de Carabaya, departamento de 

Puno; los resultados de niveles del desarrollo de la motricidad gruesa  fueron  que  el 75%  

se  ubican en el nivel de proceso, y  el 25%  se encuentra  nivel  inicio  por ultimo. 

 

Silva, (2021) en Trujillo, Perú; con el objetivo de determinar los factores que influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes del Centro Poblado de Huaso en el año 2020 (el 

diseño de investigación empleado en el presente estudio fue de tipo no experimental, de corte 

transversal y de enfoque descriptivo); la población estudiantil fue de 1482 estudiantes y la 

muestra seleccionada fue de 306 estudiantes, y el método científico utilizado fue el 

inductivo; se determinó que los factores personales, sociales e institucionales   afectan   de   

manera   positiva   y   significativa en   el   rendimiento académico de los estudiantes del 

Centro Poblado de Huaso en el año 2020. 

 

Villareal, (2022) en Ancash, Perú; con el objetivo de determinar la relación entre autoestima 

y rendimiento académico de niños de preescolar en la IE N°150 María Auxiliadora de 

Llamellin -Ancash, 2022 (investigación enfoque cuantitativo, de tipo básico, nivel 

correlacional y diseño no experimental –transaccional); la población está conformada por 86 
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niños de preescolar en la IE N°150 María Auxiliadora de Llamellin -Ancash, 2022; 

concluyendo que existe relación entre las variables mencionadas.  

 

Vilchez, (2021) en Trujillo, Perú; con el objetivo de conocer el desempeño escolar en el área 

de matemáticas de los niños de 5años del nivel inicial de la I.E.P Mi Castillito A.B.C. Distrito 

de Guadalupe-la libertad 2020 (tipo de estudio cuantitativo, con un diseño no experimental, 

observacional y con un nivel descriptivo); la población estuvo conformada por 80 niños y la 

muestra por 16 niños; concluyendo que el nivel medio en la competencia resuelve  problemas  

de cantidad y un nivel alto en resuelve problemas de forma, movimiento y localización con 

respecto al desempeño escolar de los niños. 

2.1.2. Antecedentes internacionales 
Bermudez, (2018) en Chile; con el objetivo de identificar si los niños del jardín infantil María 

Esther de Mexicali Baja California México, sin profesor de Educación Física tienen un 

desarrollo motor acorde a su edad cronológica (estudio de enfoque cuantitativo de diseño no 

experimental de corte transversal); estudiaron a 36 niños (21 femenino y 15 masculino) de 

edades de 4 y 5 años; concluyendo en que el nivel de desarrollo motor grueso es el esperado 

para la edad en la mayoría de los evaluados aun cuando existe la ausencia del profesor de 

Educación Física. 

 

Balaban, (2018) en Republica Checa; con el objetivo de explorar la relación entre la 

actividad física medida objetivamente y las habilidades motoras fundamentales en niños de 

8 a 11 años de la República Checa (tipo de estudio descriptivo); la muestra de la 

investigación estaba formada por 201 niños (108 niños y 93 niñas) de 8 a 11 años de 

Olomouc, República Checa; concluyendo que podría subrayarse que la promoción de las 

habilidades motoras fundamentales en ambos sexos es un factor significativo para aumentar 

los niveles de actividad física de los niños. 

 

Gavilanez & Perez, (2022) en Guayaquil, Ecuador; con el objetivo de conocer cómo influye 

la educación física en el desarrollo motor grueso en niños de 5 a 6 años en la escuela 

particular mixta Pedro Tobar Rizo (estudio de enfoque cuali-cuantitativa, bibliográfica, 

descriptiva y explicativa; estudiaron a 43 individuos, 41 representantes, 1 docente y 1 

autoridad; concluyendo en tres partes primero, se debe ayudar a reforzar con ejercicios o 

actividades el desarrollo motor grueso del infante desde el hogar. 
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Caiza, (2022) en Santo Domingo, Ecuador; con el objetivo de aplicar una metodología para 

mejorar las habilidades motrices básicas de locomoción en estudiantes de tercer año de 

Educación General Básica (EGB) de la Unidad Educativa Santo Domingo de los Colorados, 

en la ciudad de Santo Domingo, en el año lectivo 2019-2020 (estudio de tipo experimental 

de diseño experimental, descriptiva y bibliográfica); la muestra estuvo basada en 40 

estudiantes de tercer año de EGB; concluyendo en fortalecer con mayor ejercicio las 

habilidades de trepar y rotar, ya que presentan dificultades frecuentes para los estudiantes.  

 

Mayorga & Troya, (2022) en Guayaquil; con el fin de determinar la importancia de la 

inteligencia kinestésica en el desarrollo motor grueso en los niños de 3 a 4 años (estudio de 

tipo descriptivo, enfoque mixto); estuvo conformado por una autoridad, cinco docentes, 

treinta y cinco estudiantes y treinta y cinco padres de familia; concluyendo que el problema 

existente mientras que la implementación de una guía con estrategias lúdicas ha evidenciado 

mejores resultados aportando al desarrollo integral.  

 

Amador, (2013) en Barranquilla, Colombia; con el objetivo de identificar las habilidades 

motoras gruesas y finas de los niños de 6 a 13 años del colegio Meira Del Mar del Distrito 

de Barranquilla (tipo de estudio descriptivo transversal); conformada por 175 escolares de 6 

a 13 años matriculados en el Colegio Meira del Mar del Distrito de Barranquilla; concluyó 

las habilidades motoras maduran a medida que el niño avanza en edad. El desempeño de las 

habilidades motoras en los niños estudiados fue bueno; pero los niños tuvieron más habilidad 

en comparación con las niñas. 

 

Parra, (2021) en Rio Bamba, Ecuador; con el objetivo de fundamentar el juego físico y su 

clasificación los cuales tiene juegos psicomotrices, recreativos, locomotores, atléticos, libre, 

colectivo, además de la motricidad gruesa y sus temáticas las cuales constan de la 

coordinación, el equilibrio, lateralidad, tonicidad, esquema corporal, reflejos y etapas es de 

suma importancia al aplicar en los estudiantes de nivel inicial (estudio descriptivo); consta 

de una población de 34 individuos, 4 docentes y 30 niños; concluyendo en la clasificación 

de los juegos físicos se complementan directamente con la motricidad gruesa del niño.  

 

Ester, (2021) en Barranquilla; con el objetivo de determinar y describir la correlación 

efectiva entre la capacidad de crear, las inteligencias múltiples y el desempeño académico 
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en niños de primaria del Colegio Distrital San Vicente de Paul en Barranquilla, Atlántico 

(tipo de estudio no experimental, cuantitativo, transversal descriptivo y correlacional); se 

trabajó con un muestreo a conveniencia del investigador, conformada de 30 estudiantes con 

edades entre los 9 y 11 años que cursaban el cuarto grado de primaria; concluyendo que los 

temas de las inteligencias múltiples y la creatividad son de gran interés en el ámbito 

educativo; así mismo el dilucidar los factores que intervienen en la obtención de un buen 

desempeño académico por parte de los estudiantes es uno de los intereses principales de las 

instituciones educativas y docentes para contribuir al entendimiento de las variables que 

aportan al desarrollo y aprendizaje escolar. 

 

Valadez, (2021) en Guadalajara, México; explorar las pautas familiares que influyen en el 

desempeño académico desde la perspectiva de adolescentes que estudian la secundaria 

(estudio de tipo cualitativo exploratorio de corte transversal, con nivel de análisis 

descriptivo); el estudio se realizó en la zona metropolitana de Guadalajara, México, en una 

escuela de iniciativa privada.  Participaron 50 adolescentes en total para las dos fases de 

aplicación; concluyendo la presencia de la familia es importante para los adolescentes e 

influye en su desempeño académico.  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Desarrollo motor grueso 

2.2.1.1. Definición del desarrollo motor grueso 
Según la revisión de literatura científica que se realizó para definir el desarrollo motor 

grueso, presentamos definiciones que más relevancia tienen en la comunidad científica. En 

ese sentido, en primer lugar, definiremos el desarrollo motor y posterior a ello definimos el 

desarrollo motor grueso propio dicho.  

 

El desarrollo motor grueso es el proceso de inducir cambios importantes en el 

comportamiento motor del niño, lo que le permite desarrollarse gradualmente por medio de 

patrones motores (Mayorga & Troya, 2022). 

 

Desde la perspectiva de Gallahue et al. (2016) se entiende el desarrollo motor como el 

cambio progresivo en el comportamiento motor a lo largo del ciclo de vida, producido por 

una interacción de los requerimientos de la tarea, la biología del individuo y las condiciones 
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del ambiente. (Coll, 2015) afirmaba que desde el área de la educación física se desarrolla la 

motricidad en los niños, es decir se trabaja su desarrollo motor grueso y se regula el 

movimiento corporal en los niños.  

 

(Sáez-Sánchez et al., 2021) define el desarrollo motor como el control de los movimientos 

corporales mediante la actividad coordinada de los centros nerviosos, los nervios y los 

músculos 

 

Cobos, (2007) define al desarrollo motor grueso como el proceso natural que los seres 

humanos desarrollan en las diferentes etapas de su vida, en las que se adquieren movimientos 

musculares sincronizados para mantener el equilibrio, adquirir agilidad, fuerza y velocidad, 

así como el ritmo. Estas evoluciones están sujetas a la madurez del sistema nervioso central 

y periférico, los niveles de estimulación, la carga genética, las condiciones socioeconómicas 

y demográficas.  

 

En base a la literatura presentada, entendemos el desarrollo motor grueso como el proceso 

gradual de los niños reflejan sus movimientos musculares para desarrollar una serie de 

habilidades y esto se desarrolla junto al sistema nervioso central.  

 

2.2.1.2 Desarrollo motor y maduración en el sistema nervioso.  
El desarrollo motor es contribuido al crecimiento de encefalización del sistema nervioso 

central que genera la aparición de niveles superior de control sobre el reflejo del inferior, 

donde la maduración del sistema nervioso central es el representante para la evolución en el 

desarrollo, minimizando el dominio de otros factores. El desarrollo de este y las capacidades 

senso-perceptivas se transforman a la par, y esto depende de la maduración del sistema 

nerviosa central. (Cano-de-la-Cuerda et al., 2015; Puente et al., 2020) 

 

La coordinación muscular está relacionada con los procesos de anexión del sistema nervioso 

central, el esqueleto, el cerebro y la medula espinal, estos dirigen los movimientos corporales 

(tronco y extremidades) (Valls, 2010). 

Los procesos de tipo motor siguen el desarrollo del sistema nervioso central y están 

encaminados por la sensibilidad; por ejemplo: la coordinación general, la locomoción, 

posturas, entre otras acciones motrices específicas, cuando conectamos el sistema nervioso 



11 
 

 
 

y la locomoción nos da el resultado a una conducta motora deseada (Campo et al., 2011; 

Darío & Parenti, 2015). 

En efecto,(Torrealva et al., 1999) manifiesta que la evolución es diferente de una persona, y 

esto dependerá del grado de madurez del sistema nervioso, entre otros factores.  

 

La acción del sistema nervioso es importante en el ser humano, ya que con ello pueden 

expresarse a través del movimiento corporal, es importante trabajarlo para poder educarlo y 

adaptarlo (Darío & Parenti, 2015). 

 

El rol fundamental del cerebelo es controlar la postura y los movimientos voluntarios, el 

cerebelo es quien acoge la información de músculo, tendones y articulaciones mediante la 

médula espinal quien controla el tono muscular, así mismo este es quien coordina la 

actividad muscular refleja y voluntaria(Hernán, 2015). 

 

2.2.1.3. Dimensiones  

2.2.1.3.1. Habilidades de locomoción 
Las habilidades de locomoción es la competencia que tiene el niño para usar su sistema de 

musculatura de forma unificada con el objetivo de poder desplazarse de un lugar a otro 

(gatear, caminar, correr, arrastrarse, etc), que combinados estos movimientos desarrollamos 

la motricidad gruesa. Las habilidades de movimiento en los niños son vitales para que 

puedan manifestarse a plenitud, cuando se manifiesten de forma espontánea y natural sin 

presionarse y se trabaje a diario (Mayorga & Troya, 2022).  

 

Estos tipos de habilidades de locomoción se correlacionan en diferentes elementos espaciales 

(Contreras, 2019) y permiten un progreso de un punto a otro dentro de un contexto, en donde 

se empleen el medio corporal, ya sea de forma parcial o total (Caiza et al., 2022). 

2.2.1.3.1.1. Carrera 
La carrera se basa en una secuencia alternada de apoyo de los miembros inferiores sobre la 

superficie de desplazamiento. La carrera es una acción parecida al desplazamiento de la 

marcha en el cual tiene como factores principales la velocidad, el apoyo sucesivo de los pies 

y la alternancia de estos mismos sobre una superficie plana (López, 2006). Esta acción se 
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ejecuta con el balanceo de los brazos que describen un arco amplio en el plano vertical 

oblicuo, y se opone al accionar de las piernas (Quintana, 2009). 

 

La coordinación entre los miembros superiores y los miembros inferiores tiene un valor 

significativo para una buena ejecución de la técnica de carrera, y esto gracias a las 

experiencias motrices que el niño ha tenido y a su maduración del sistema nervioso central 

(Sanz, 2022). 

2.2.1.3.1.2. Galope 
El galope es la secuencia de un movimiento cuando el niño realiza alterando los miembros 

superiores y los miembros inferiores, es decir llevando el brazo derecho seguido del pie 

izquierdo y a la inversa, reproduciendo el movimiento como galopa un caballo (Ulrich, 

2000). 

 

El movimiento de galopar trabaja la coordinación dinámica global en sus distintas formas de 

locomoción para que así el niño pueda desplazarse (Espinosa, 2022). Esta habilidad es de 

importancia porque demuestra el grado de dificultad en esas edades (Ayala, 2018) 

 

2.2.1.3.1.3. Salto en un pie 
El salto en un pie se ejecuta con una pierna que es la que sostiene la fuerza cuando la otra 

pierna se flexiona la rodilla y el tobillo se encuentra en el aire, se trabaja un mayor equilibrio 

puesto que el grado de dificultad es más grande que los otros saltos (Gayo, 2021). El 

beneficio de saltar en un pie es que mantenemos una correcta postura debido al equilibrio 

corporal que esta demanda, y también nos ayuda en el fortalecimiento de los músculos en 

edades tempranas poniendo los huesos más fuertes.  

2.2.1.3.1.4. Brinco 
El brinco es una habilidad que se basas en la colocación de un pie delante del otro y con un 

impulso del pie de apoyo se realiza saltos pequeños con los brazos flexionados 

balanceándose en oposición a las piernas y de esa forma acompañen la fuerza del impulso.  

 

Esta habilidad se puede mejorar progresivamente al cambiar el peso del cuerpo de un pie a 

otro, brincando en uno y luego el otro pie alternando, también permiten el desplazamiento 
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del cuerpo en una posición bípeda, que son todas las maneras que el niño se puede desplazar 

(Pérez, 2013). 

2.2.1.3.1.5. Salto horizontal 
El salto horizontal es un tipo de salto que se realiza cuando el cuerpo despega los pies del 

suelo y se desplaza en una dirección dentro de su plano horizontal (adelante, atrás, hacia los 

lados). Estos tipos de salto se puede ejecutar cuando el cuerpo se encuentre en movimiento 

generando un grado de dificultad mayor porque implica la combinación de dos habilidades 

motrices o cuando el cuerpo este estático en un punto fijo (Gayo, 2021). 

 

El salto horizontal nos permite desarrollar nuestra fuerza explosiva, es decir desarrollar la 

mayor cantidad de fuerza en un tiempo limitado en el tren superior.  

2.2.1.3.1.6. Salto lateral 
El salto lateral es una habilidad que consiste en desplazar el cuerpo lateralmente, es decir 

dar un paso hacia un lado llevándolo con un pie adelantado seguido de un impulso se logrará 

realizar una breve suspensión de ambas piernas extendidas y juntas. El salto lateral favorece 

a la rapidez y la estabilidad en la cadera, fortaleciendo nuestro tren inferior. A nivel 

cardiovascular nos permite aumentar nuestra capacidad de respiración y la circulación de 

oxígeno.  

2.2.1.3.2. Habilidades con la pelota 
La acción central de estos movimientos recae en el control de los objetos que se tienen de 

estos mismos, están compuestos por factores como las habilidades motrices básicas: lanzar, 

receptar, golpear, botear, etc. Estos con la fuerza de los objetos son capaces de receptar la 

propia fuerza de los objetos con lo que se interactúa (Martín, 2015). 

 

Las habilidades con la pelota acceden a desarrollar nuestras habilidades manipulativas con 

materiales y de esta manera mejorar nuestra coordinación especifica, dando el beneficio una 

mejor técnica y una mayor exactitud con la pelota, también nos permiten trabajar una serie 

de actividades con la que podemos desarrollar las características de cada estudiante y poder 

diferenciar el proceso de enseñanza aprendizaje de cada estudiante (Martín, 2015; Soto et 

al., 2010). 
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2.2.1.3.2.1. Bateo a dos manos de una pelota inmóvil. 
El bateo a dos manos de una pelota inmóvil es el golpe que el estudiante realiza a una pelota 

que se encuentra a la altura de la cadera en posición estática y desarrollando el movimiento 

de la pelota en línea recta. Este desarrollo del golpeo a dos manos de la pelota inmóvil 

permite tener una buena coordinación entre los ojos, manos y el tiempo y también desarrolla 

nuestra concentración y percepción visual (CONADE, 2008).  

2.2.1.3.2.2. Golpe con una raqueta a una mano luego del rebote de la pelota. 
El golpe con raqueta a una mano luego del rebote de la pelota es una habilidad motriz que 

se realiza con el balance del brazo de atrás hacia adelante cuando una pelota es lanzada con 

proyección al cuerpo de la persona que reciba la acción y se termina realizando un golpe con 

el material, raqueta. Esto tiene el objetivo de dominar la lateralidad del niño al tener como 

herramienta la habilidad manipulativa, para ello se necesita de trabajo óculo manual previo 

(Salceda, 2016). 

2.2.1.3.2.3. Rebote de la pelota con una mano en el mismo lugar. 
El rebote de la pelota con una misma en el mismo lugar es una habilidad de manipulación 

que se realiza haciendo contacto la pelota con la mano a la altura de la cadera empujando la 

pelota con los dedos en dirección hacia abajo. Estas acciones motrices son usadas por 

entrenadores en un especifico deporte, palmear la pelota con una mano contra el suelo con 

el objetivo de esquivar a los contrincantes se denomina, dribbling (Córdova & Gutiérrez, 

2021). Haber desarrollado una buena coordinación óculo manual, permitirá tener una buena 

coordinación corporal global y con esto ganaremos que el niño genere más autonomía 

gracias a la maduración nerviosa (Tannhauser et al., 1996).  

 

2.2.1.3.2.4. Atrapar con dos manos 
Esta acción de receptar la pelota con dos manos o de controlar la pelota con dos manos 

consiste en la detección del impacto de la pelota que viene en dirección hacia tu cuerpo en 

movimiento (Garzón & Romero, 2019). Esta acción se denomina con la práctica de atrapar 

en distintas formas, vertical, horizontal y con materiales de diferentes tamaños 

(Quilumbaquín, 2021). El beneficio de esta acción es desarrollar las habilidades laterales, la 

coordinación óculo manual, la coordinación espacio temporal, la secuencia, la atención, etc.  
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2.2.1.3.2.5. Patear con una pelota inmóvil 
Patear con una pelota inmóvil es una acción que requiere de equilibrio y coordinación óculo 

pedal para que el niño pueda sostener su peso en una pierna mientras patea la pelota inmóvil 

con la otra pierna. Esta habilidad permite también desarrollar la conciencia espacial, de la 

mano con la carrera, el salto y el lanzamiento forman acciones básicas que componen el 

juego y destrezas asociadas con el trabajo en equipo (Quilumbaquín, 2021).  

2.2.1.3.2.6. Lanzamiento por encima de la cabeza 
Es el movimiento corporal donde aplicamos fuerza con la mano a un objeto que es llevado 

por encima de la cabeza con el objetivo de lanzarlo con precisión a una determinada distancia 

(Alarcon et al., 2013). El ejercicio del lanzamiento por encima de la cabeza debe tener un 

destino, dirección y trayectoria hacia donde vaya a ser lanzada (Garzón & Romero, 2019). 

 

Esta acción motora requiere llevar un objeto hacia una distancia determinada con el impulso 

que es realizado por una o dos miembros superiores (Soto et al., 2010).  

2.2.1.3.2.7. Lanzamiento por debajo de la cadera 
Esta competencia motriz se desarrolla en la acción de una fuerza específica para obtener un 

impulso que viene por debajo de la cadera y con ello hacer desplazamientos de un objeto de 

un lugar a otro (Alarcon et al., 2013). Esta acción nos permite tener con exactitud la fuerza 

de un objeto que es lanzado por debajo de la cadera y pueda llegar a un lugar previsto 

(Alarcon et al., 2013; Guerrero, 2015).  

 

Lanzar la pelota por debajo de la cadera precisa una iniciación entre la coordinación visual 

y motricidad de las extremidades superiores (Soto et al., 2010).  

2.2.2. Desempeño escolar  

2.2.2.1. Definición  
Según la revisión de literatura científica que se realizó para definir el desempeño escolar, a 

continuación, se definirá la relevancia que tienen en el mundo científico. En ese sentido, 

definiremos nuestra variable desempeño escolar.  

 

El desempeño escolar es el producto de varios factores que trascienden en la persona que 

aprende que será medido a través de un promedio que se obtiene por el estudiante, es decir 

el resultado de las calificaciones que se obtienen durante un periodo de tiempo, Palacios & 
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Andrade, (2007). El desempeño escolar ser expresa a través de evaluaciones asignadas por 

el profesor y el promedio obtenido por el alumno, considera un reflejo del rendimiento 

escolar (C. Parra et al., 2012). 

 

Según Rojas, (2005) es el producto final alcanzado por un estudiante en un tiempo 

determinado.    Estos productos finales académicos se expresan en valores numéricos en una 

escala para algunos países del 1 al 10 donde 1, significa logro no alcanzado y 10 logro 

alcanzado.  

 

En base a la literatura presentada, entendemos por desempeño escolar al producto final que 

tiene el estudiante donde se evalúa sus competencias, capacidades y habilidades en el 

transcurso de un tiempo determinado.  

2.2.2.2. Desempeño escolar y apoyo familiar. 
Tener una educación de calidad es tener un vínculo cercano con los padres de familia, 

quienes son los principales formadores y participantes en el proceso de formación del 

estudiante, junto a la comunidad educativa logran el proceso continuo en la educación de 

cada estudiante (Ministerio de Educación Nacional, 2006). Lograr un rendimiento 

académico es tener una mirada compleja de cada estudiante a nivel aptitudinal, familiar, 

capacidades, etc (Morales, 1999). 

 

La familia es fundamental porque fomentan el desarrollo de la persona, desempeñando su 

cultura, valores, tradiciones, normas, formando a seres autónomos (Fajardo et al., 2017). La 

importancia de las familias en el desempeño escolar es garantizar el éxito de cada estudiante 

desarrollando sus capacidad y habilidades junto con la comunidad educativa (Krolow, 2016). 

El núcleo familiar tiene un gran aporte en el desarrollo del estudiante ya que es la familia es 

el primer grupo social al que pertenecen, atribuyendo no solamente en la formación física, 

psicológica o social, también influye en sus características personales (Lastre et al., 2017). 

La familia influye en el rendimiento académico de cada estudiante con ello podría llegar a 

conseguir profesionales. (Márquez et al., 2022). 

 



17 
 

 
 

2.2.2.3. Dimensiones 

2.2.2.3.1. Lectura 
La lectura es un proceso dinámico de construcción de significado que implica el desarrollo 

de un conjunto de habilidades que permite al lector relacionar e integrar información para 

comprender el texto completo y responder a él. Proporciona una evaluación critica de 

algunos elementos que construyen su significado, incluido el desarrollo de un conjunto de 

habilidades que permiten al lector relacionar e integrar información para comprender el texto 

como un todo, así como reflexionar sobre el texto leído y hace una evaluación critica de 

algunos de sus elementos (Kintsch & Mangalath, 2011). La lectura también es un proceso 

estratégico porque el lector toma decisiones al momento de leer, sobre cuál es la ruta, atajo 

o procedimiento más fácil para la comprensión lectora en función de sus objetivos de lectura 

(Cubukcu, 2007). Y por último es un proceso interactivo porque los lectores continuamente 

hacen suposiciones e inferencias que contradicen la información del texto y su conocimiento 

previo del mundo y, a su vez, usan la información como evidencia de entrada para desarrollar 

nuevas hipótesis (Perfetti & Roth, 1981).  

 

Leer en voz alta y reflexionar nos permite modelar el uso del conocimiento existentes para 

poder ayudarnos a comprender el vocabulario, identificar los temas y elementos de la 

historia, hacer conexiones entre textos, comparar estilos del autor con otros autores y 

practicar a escritura (Herrera-Nuñez & Dapelo, 2022).  

 

2.2.2.3.1.1.  Narrativo 
Planifican la información como un seguimiento de hechos que suceden en un espacio y 

tiempo determinado (Werlich, 1976). La lectura de un texto narrativo contribuye enormes 

beneficios, por ejemplo, aumentan su capacidad de creatividad, perfeccionan su ortografía y 

además crecen en su capacidad de comprensión lectora (Aponte, 2018). La importancia de 

relacionar el texto narrativo con el lector es que el estudiante pueda preparar esquemas, 

resúmenes, comentarios con la intención de repasar lo que viene leyendo y verificar lo que 

se comprendió en el texto (Pulgar, 2016). 

2.2.2.3.1.2.  Descriptivo 
Este tipo de lectura tiene el objetivo de informar el estado y crear en el cerebro del que lee 

un sentimiento de emoción e imaginación, cuando se describe un objeto, persona, animal o 

lugar es nombrar las características y funciones del texto. La desigualdad entre lo que es 
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narrar y describir funciona en el segundo 24 termino queda detenido en un lapso, donde se 

ve como es, cual es la forma que tiene y para que funcione (Peña, 2018). 

 

Estos tipos de textos descriptivos brindan información sobre cómo es la persona, el animal, 

el objeto o el espacio, además reinciden en la percepción de los hechos y cambios que 

suceden en el espacio (Peña, 2018; Werlich, 1976).  

 

2.2.2.3.1.3.  Informativo 
Los textos informativos informan o exponen a los lectores acerca de lo real, cuyo funcionar, 

e incluso su existir, requiere ser descubiertos. Por ende, también son conocidos como textos 

expositivos, pues se dan a conocer algo que no está descubierto y por ello se requiere de un 

mediador que lo tenga presente, para que sea comprensible para el lector (Zambrano, 2022). 

 

Usualmente en los textos informativos lo más importante que el autor quiere llegar a decir 

esta al principio y luego de ello la información se amplían. Estos textos relatan sobre los 

sucesos que ocurren a las personas o situaciones reales en la actualidad o en el pasado amplía 

(Larrett, 2015). 

 

2.2.2.3.1.4.  Instructivo 
Los textos de tipo instructivo son los que nos ayudaran para poder expresar leyes, ordenes, 

obligaciones y prescripciones, estos textos tratan de enseñar, aconsejar u ordenar al lector, 

es decir pretenden que el autor dirige en las acciones al lector (Larráyoz, 2013). Estos 

presentan un grupo de ordenes o recomendaciones para hacer una actividad concreta 

mencionando un proceso detallado (Larráyoz, 2013; Werlich, 1976).  

 

2.2.2.3.2. Matemática 
La competencia del área matemática es un saber reflexivo que escoge y mueve una variedad 

de habilidades, conocimientos matemáticos, destrezas, en el planteamiento y resolución de 

problemas de un problema. La matemática funciona para que las personas puedan solucionar 

problemas de existencia y puedan trabajar en el desarrollo de la tecnología (Ministerio de 

Educación del Perú, 2016). 
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En la educación del nivel primario, en primera instancia la formación matemática lo 

constituye un aprendizaje practico cotidiano de los niños, que se relaciona a la manipulación 

de objetos y a la actuación en situaciones particulares (Godino, 2004). 

 

2.2.2.3.2.1.  Cantidad 
Se fundamenta que el estudiante resuelva sus problemas o exponga problemas que le pidan 

construir y comprender las nociones de número, de métodos numéricos, operaciones y 

propiedades. El razonamiento lógico en esta área se usa cuando el estudiante hace 

comparaciones, expresa a treves de analogías, incita propiedad a partir de casos particulares 

(Ministerio de Educación, 2016). 

 

2.2.2.3.2.2.  Regularidad, equivalencia y cambio 
Se trata de que el estudiante sea capaz de describir equivalencias y generalizar las reglas y 

cambios de una cantidad a otra, a través de reglas generales que le permitan encontrar valores 

desconocidos, determinar restricciones y hacer predicciones sobre el comportamiento de un 

fenómeno. Desarrolla gradualmente la capacidad de interpretar y generalizar patrones, 

comprender y utilizar la igualdad y las desigualdades, y comprender y utilizar relaciones y 

funciones. Toda esta comprensión se logra mediante el uso del lenguaje algebraico como 

herramienta de modelado para diversas situaciones de la vida real (Ministerio de Educación 

del Perú, 2016). 

 

El razonamiento inductivo y deductivo para determinar leyes generales utilizando varios 

ejemplos, propiedades y contraejemplos (Ministerio de Educación, 2016). 

 

2.2.2.3.2.3.  Forma, movimiento y gestión 
En este punto se considera que el estudiante pueda orientarse y describir la posición y el 

movimiento de los objetos y de sí mismo en su espacio, visualiza, interpreta y relaciona las 

propiedades de los objetos con formas geométricas bidimensionales y tridimensionales, 

también se considera el sentido de orientación en el espacio, la interacción con los objetos 

en el espacio, el conocimiento de las formas y como se relacionan entre sí, y por último la 

aplicación de estos conocimiento para resolver (Ministerio de Educación, 2016). 
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La forma, movimiento y gestión involucra que se lleve a cabo mediciones directas e 

indirectas de la superficie, perímetro, volumen y de la capacidad del objeto, y con ello el 

estudiante logre construir figuras geométricas para dibujar objetos, planos y maquetas, 

usando instrumentos, estrategias y procedimiento de construcción y medición (Ministerio de 

Educación, 2016). 

 

2.2.2.3.2.4.  Gestión de datos e incertidumbre 
Consiste en que el estudiante analice datos relacionados con el tema de interés o 

investigación o una situación aleatoria que le permita tomar decisiones, hacer predicciones 

razonables y conclusiones con base en la información obtenida (Ministerio de Educación, 

2016) 

 

Se considera conocimientos relativos al procesamiento, representación e interpretación de 

los datos, también se considera el análisis de situaciones de duda orientado a la toma de 

decisiones mediante el enfoque de probabilidad y procedimiento que se relacionan al cálculo 

(Ministerio de Educación, 2016) 

 

2.3. Definición de términos 

2.3.1. Habilidades motrices 
Capacidad de realizar movimientos naturales con el cuerpo. 
 

2.3.2. Competencia motriz 
Conjunto de competencias y habilidades con un valor agregado que permiten al ser humano 
desarrollarse en movimiento con su cuerpo. 
 

2.3.3. Rendimiento académico 
Desempeño que tiene un estudiante al finalizar una etapa en la Institución Educativa.  
 

2.3.4. Etapa escolar  
Periodo de formación escolar donde el estudiante desarrolla en las diferentes áreas las 
competencias, capacidades, habilidades, etc.  
 

2.3.5. Actividad física 
Todo tipo de movimiento corporal realizado por las articulaciones y los músculos en 
conjunto, sin objetivo definido y resultando en un gasto de energía. 
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2.3.6. Movimiento corporal 
Acción generada a través del sistema muscular haciendo un gasto de energía y produciendo 
un movimiento.  
 

2.3.7. Locomoción 
Traslado del cuerpo de un lugar a otro a través de un movimiento o habilidad motriz.  
 
 

2.3.8. Coordinación 
Capacidad física donde se producen un conjunto de movimientos (dos o más) al mismo 
tiempo de manera organizada.  
 

2.3.9. Desarrollo cognitivo 
Proceso donde el niño desarrolla su capacidad de memoria, atención, lenguaje, percepción, 
etc.  
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES   

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general. 

H. Existe una relación significativa entre el desarrollo motor grueso y el desempeño escolar 

en niños de educación primaria de una institución particular del distrito de San Isidro, Lima.  

 

3.1.2. Hipótesis especifica.  

H1. Existe una relación significativa entre el desarrollo motor grueso y la lectura en niños 

de educación primaria de una institución particular del distrito de San Isidro, Lima.  
 

H2. Existe una relación significativa entre el desarrollo motor grueso y la matemática en 

niños de educación primaria de una institución particular del distrito de San Isidro, Lima.  
 

3.2. Variables  
Variable “1”: Desarrollo motor grueso 

Variable “2”: Desempeño escolar 
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3.3. Operacionalización de la variable  
 

Tabla 1 

Nota.  Se desarrollo la operacionalización de la variable de la propuesta de Mamani-Ramos et al. (2023).   
 

 

Variable “1” Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

Desarrollo 
motor grueso  

El desarrollo motor 
grueso son los 
permanentes cambios 
de la conducta motriz a 
lo largo de la vida, 
modificándolas por 
factores externos 
(entorno, presencias, 
etc.) o internos 
(maduración, 
crecimiento, etc.) 
(Gallahue y Ozmun, 
2006, Ulrich, 2000). 

El desarrollo motor grueso 
es la constante evolución 
de los movimientos 
gruesos adaptados a 
situaciones motrices. 

Habilidades de 
locomoción  

Carrera 1,2,3.4 

  
 
 
 
Realizado 
correctamente 
 
 
 
No realizado 
correctamente 

Galope  1,2,3,4 

Salto en un pie  1,2,3,4 
Brinco 1,2,3 

Salto horizontal  1,2,3,4 

Salto lateral  1,2,3,4 

Habilidades con la 
pelota  

Bateo a dos manos de una pelota 
inmóvil  

1,2,3,4,
5 

Golpe con raqueta a una mano luego 
del rebote de la pelota 

1,2,3,4 

Rebote de la pelota con una mano en 
el mismo lugar  

1,2,3 

Atrapar con dos manos  1,2,3 

Patear un balón inmóvil  1,2,3,4, 

Lanzamiento por encima de la cabeza  1,2,3,4, 

Lanzamiento por debajo de la cadera  1,2,3,4 
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Tabla 2 
 

Variable “y” 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 

Desempeño escolar  

 

El desempeño escolar 
es el producto de 
varios factores que 
trascienden en la 
persona que aprende 
que será medido a 
través de un 
promedio que se 
obtiene por el 
estudiante, es decir el 
resultado de las 
calificaciones que se 
obtienen durante un 
periodo de tiempo, 
Palacios & 
Andrade, (2007) 

 
Producto final que 
tiene el estudiante 
donde se evalúa sus 
competencias, 
capacidades y 
habilidades en el 
transcurso de un 
tiempo determinado.  
 

Lectura  

Narrativo  ±1,2,3  

Respuesta:  
Correcta 
Incorrecta  

Descriptivo ±4,5,6 
Informativo  ±7,8,9 

Instructivo  ±10,11,12 

Matemática 

Cantidad  ±1,2,3 
Regularidad, 
equivalencia y 
cambio 

±4,5,6 

Forma, movimiento y 
localización 

±7,8,9 

Gestión de datos e 
incertidumbre 

±10,11,12 

Nota. Se operacionalizó la variable a partir de la propuesta del Ministerio de Educación (2021). 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS   

4.1 Área de estudio  
El distrito de San Isidro es uno de los cuarenta y tres distritos de Lima Metropolitana, fue 

creado el 24 de abril de 1931 - Ley N.º 7113 cuenta con una superficie total de 9,82 km2 y 

una altitud media de 108 m s. n. m. Abarca una población de 71 039 habitantes y ocupa el 

14° puesto en el índice de desarrollo humano de los distritos del Perú. Limita al norte con 

los distritos de Jesús María, Lince y La Victoria; al este el distrito de San Borja; al sur con 

los distritos de Surquillo y Miraflores; y al oeste con el océano Pacífico y el distrito de 

Magdalena del Mar, teniendo como coordenadas 12°05′57″S 77°02′05″O (Municipalidad de 

San Isidro, 2023). 

4.2 Tipo y diseño de investigación 

4.2.1. Tipo  
El presente estudio de investigación se enmarca dentro del tipo de investigación no 
experimental.  

4.2.2. Diseño  
El diseño del estudio es transversal correlacional. El termino diseño se refiere al plan o 

estrategia concebida para obtener la información que deseas con el propósito de responder 

al planteamiento del problema (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018) 

4.3 Población y muestra 

4.3.1. Población 
Una vez analizado el estudio de investigación, se procede a determinar la población que va 

a ser estudiada y en la cual estará el resultado. La población pertenece a todos los objetos y 

sujetos los cuales van a participar en la investigación, es decir, todo un conjunto que puede 

ser personas, animales, objetos, sucesos, etc. (Selltiz et al., 1974) determina como un grupo 

de todos los casos que coinciden en una serie de especificaciones. La población debe 

colocarse en un ambiente en base a sus características de contenido, lugar y tiempo para 

situar una población y muestra se debe especificar, que o quienes serán medidos, esto quiere 

decir quiénes serán los objetos de estudio, esto dependerá del planteamiento del problema, 

el objeto y el diseño (Camacho, 2008). La población estuvo conformada por 498 niños de 

una institución educativa particular del distrito de San Isidro, Lima del nivel primaria.  

 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_San_Isidro_(Lima)&params=-12.099166666667_N_-77.034722222222_E_type:city
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4.3.2. Muestra  
La muestra es el subconjunto de la población que será modelo de investigación, con la ayuda 

de la muestra nos permite simplificar el trabajo y obtener resultados más acordes, aparte nos 

ayuda con delimitar el tiempo que se utiliza en la investigación. La muestra probabilística 

determina el tamaño de la muestra y elige unidades por medio de la muestra aleatoria y por 

otro lado la muestra no probabilística determina casos o unidades por diferentes factores 

(Sampieri, 2017). En el tipo no probabilístico, la inclusión o no de un elemento de la muestra 

depende del criterio y decisión del investigador y no una selección aleatoria. (Velasco et al., 

2002). Para esta investigación se seleccionó el tipo no probabilístico y por conveniencia 

donde la selección de los elementos de la muestra se realizó de acuerdo a la disponibilidad 

de la recolección de datos. En ese sentido la muestra del estudio estuvo conformada por 67 

estudiantes, con edades comprendidas entre 6 a 10 años (media 8.05 años y una desviación 

estándar de 1.342) (Tabla 3). 

Tabla 3 
Muestra de estudio 

 Frecuencia Porcentaje 

6 12 17.9 

7 12 17.9 

8 14 20.9 

9 19 28.4 

10 10 14,9 

Total 67 100.0 

 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
Para la recogida de datos se utilizó como técnica la observación, según (Hernandez, 2006) 

consiste en registrar sistemáticamente, validar y confiar el comportamiento de conductas que 

se manifiestan esta información se registra a través de los sentidos. Así mismo, los 

observadores pueden registrar lo que perciben. Prueba educativa es una estrategia que nos 

ayuda a validar la calidad de la educación con el que sustentamos el proceso de información 

cualitativa y cuantitativa para reconocer el logro de cada estudiante (Isabel & Vargas, 2004). 

Como instrumentos de investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

Desarrollo motor grueso: Se utilizó el Test de Desarrollo Motor Grueso – Tercera edición, 

versión en español peruano por Mamani-Ramos et al. (2023) . Los índices de ajuste 
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presentaron valores adecuados (χ2 (64) = 139.200, p < .010; RMSEA = .073; SRMR = .050; 

NNFI = .964; CFI = .970). Por lo tanto, el Test de Desarrollo Motor Grueso es adecuada 

para estudiar el nivel de desarrollo motor grueso de los niños.  

Desempeño escolar: Se utilizó la prueba de desempeño escolar, la misma que comprendió 

la prueba de lectura y matemática. Estas pruebas presentaron una fiabilidad del test-retest de 

.87 para lectura y .89 para matemática. Estas pruebas fueron elaboradas por una experta del 

equipo de trabajo de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación (Ministerio de 

Educación, 2021). 

4.5. Análisis estadístico 
El Test de Kolmorov-Smirnov se utilizó para contrastar la normalidad de los datos de la 

variable desarrollo motor grueso y desempeño escolar. Considerando el resultado de este 

último se aplicó la estadística no paramétrica, por cuanto los datos de ambas variables no 

presentaron una distribución normal. Para tal caso se utilizó la prueba de Spearman para la 

correlación entre variables y correlación entre las dimensiones del desarrollo motor grueso 

y el desempeño escolar. Así mismo, para el análisis descriptivo de los resultados se utilizó 

el análisis porcentual. Los cálculos se efectuaron mediante el software estadístico SPSS 

versión 26.  

4.6 Aspectos éticos 
La investigación se desarrolló respetando los principios de la Declaración de Helsinki 

(World Medical Association Declaration of Helsinki, 2013).  
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V. RESULTADO Y DISCUSIÓN  
En este estudio se desarrolló el software estadístico Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS). Quezada, (2014) comenta que el software funciona para poder crear modelos 

estadísticos visuales, realizando técnicas de análisis acreditadas y aprobadas que empleadas 

en los procesos analíticos de una investigación. De ese modo, en el estudio se empleó dos 

formas de estadística; el tipo descriptivo e inferencial. La estadística descriptiva está 

compuesta por métodos para describir y resumir las características de un conjunto de datos, 

que son representados en tablas y gráficos Bacchini, (2018) y por otro lado el análisis 

inferencial que son los métodos para realizar difusiones sobre las características de un grupo 

de datos obtenido en una muestra; para el análisis inferencial se utilizó la prueba de 

Kolmogorov-Smirnoy así como el coeficiente de correlación de Pearson.  

5.1. Análisis descriptivo de resultados 

5.1.1. Desarrollo motor grueso  
Los resultados del desarrollo motor grueso se presentan por niveles, el 62.7 % de los niños 

evidencian un desarrollo motor grueso promedio, el 20.9 % por debajo del promedio, el 10.4 

% por encima del promedio, el 3.0 % al límite del retraso y también el 3.0 % en retraso 

(Tabla 4).  

 

Tabla 4 
Niveles de desarrollo motor grueso  

 Frecuencia Porcentaje 

Retraso 2 3.0 

Al límite del retraso 2 3.0 

Por debajo del promedio 14 20.9 

Promedio 42 62.7 

Por encima del promedio 7 10.4 

Total 67 100.0 

 

En cuanto a la dimensión de locomoción observamos, el 77.6 % de los niños se encuentran 

en un nivel promedio, el 11.6 % de los niños se encuentran por encima del promedio, 6.0 % 

de los niños se encuentran por debajo del promedio, 3.0 % de los niños se encuentran en un 

retraso y el 1.5 % al límite del retraso (Tabla 5). 
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Tabla 5 
Niveles de desarrollo motor de locomoción 

 Frecuencia Porcentaje 

Retraso 2 3.0 

Al límite del retraso 1 1.5 

Por debajo del promedio 4 6.0 

Promedio 52 77.6 

Por encima del promedio 8 11.9 

Total 67 100.0 

 

 

Con respecto a la dimensión habilidades con la pelota observamos, el 62.7 % de los niños 

se encuentran en un nivel promedio, el 26.9 % demuestran un nivel por debajo del promedio, 

1.5 % se considera por encima del promedio. Así mismo el 1.5 % se encuentra en un nivel 

al límite del retraso y 1.5 % en retraso (Tabla 6). 

 

Tabla 6 
Niveles del desarrollo motor de habilidades con la pelota 

 Frecuencia Porcentaje 

Retraso 1 1.5 

Al límite del retraso 1 1.5 

Por debajo del promedio 15 26.9 

Promedio 42 62.7 

Por encima del promedio 1 1.5 

Total 67 100.0 
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5.1.2. Desempeño escolar 
Los resultados del desempeño escolar se presentan por niveles, el 47.8 % de los niños 

evidencian un desempeño escolar promedio, el 41.8 % en un nivel satisfactorio, el 7.5 % en 

un nivel de en inicio y el 3.0 % previo al inicio (Tabla 7).  

 

Tabla 7 
Niveles del desempeño escolar 

 Frecuencia Porcentaje 

Previo al inicio  2 3.0 

En inicio  5 7.5 

En proceso 32 47.8 

Satisfactorio 28 41.8 

Total 67 100.0 

 

 

En cuanto a la dimensión de lectura presentamos, el 55.2 % de los niños evidencia un nivel 

de lectura satisfactorio, el 31.3 % se encuentra en un nivel promedio, el 7.5% de los niños 

en inicio y el 6.0 % previo al inicio (Tabla 8).  

 

Tabla 8 
Niveles del desempeño escolar en lectura 

 Frecuencia Porcentaje 

Previo al inicio  4 6.0 

En inicio  5 7.5 

En proceso 21 31.3 

Satisfactorio 37 55.2 

Total 67 100.0 
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Respecto a la dimensión de matemática evidenciamos, el 40.3 % de los niños se encuentran 

en un nivel satisfactorio. Así, mismo el 40.3 % también se encuentran en proceso, el 14.9 % 

en un nivel de inicio y el 4.5 % previo al inicio (Tabla 9). 

 

Tabla 9 
Niveles del desempeño escolar en matemática 

 Frecuencia Porcentaje 

Previo al inicio  3 4.5 

En inicio  10 14.9 

En proceso 27 40.3 

Satisfactorio 27 40.3 

Total  67 100.0 

 

5.2. Análisis inferencial de resultados 
Previo al análisis de datos, se conoce el proceso de la variable de estudio, teniendo en cuenta 

su distribución, con el fin de poder decidir el tipo de prueba estadística que se maneje al 

comparar las hipótesis (Droppelman, 2018). En este estudio se realizó la prueba de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov, teniendo como población de estudio a un número 

mayor a 50 participantes.  

 

Según el estudio se ha comprobado que la variable desarrollo motor grueso (.002) y la 

variable desempeño escolar (.011) no evidenciaron una distribución normal. En ese sentido, 

se empleó una prueba de Spearman para poder disponer la correlación entre variables (Tabla 

10). 
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Tabla 10 
Prueba de normalidad 

Fase Acción de procedimiento de la variable 
 Desarrollo motor grueso Desempeño escolar 

Planteamiento de la hipótesis 
de normalidad 

H0: Los datos de desarrollo 
motor grueso presentan una 

distribución normal 
 

Ha: Los datos de desarrollo 
motor grueso no presentan una 

distribución normal 

H0: Los datos del desempeño 
escolar presentan una 
distribución normal 

 
Ha: Los datos del desempeño 

escolar no presentan una 
distribución normal 

Nivel de significancia Nivel de confianza = .95 
α = .05 

 
Prueba de normalidad Como n = 67 > 50; en consecuencia, se empleó el estadístico 

Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico de prueba Si p-valor < .05, se rechaza la Ho. Si p-valor ≥ .05, se acepta la 

Ho y se rechaza la Ha. 
Resultado .002 .011 

Comentario Los datos de desarrollo motor 
grueso no presentaron una 

distribución normal 

Los datos de desempeño 
escolar no presentaron una 

distribución normal. 
Decisión Como los datos de las variables no presentan una distribución 

normal, se utilizó el coeficiente de Spearman para analizar la 
correlación entre variables. 

Nota. Ho = Hipótesis nula; Ha = Hipótesis alterna. 

 
 
Previo de ingresar a la prueba de hipótesis, mostramos los valores y niveles de correlación 

según Hopkins (2014) (Tabla 11), los que aprobaron establecer el nivel de correlación 

logrado entre el desarrollo motor grueso y el desempeño escolar, así como la correlación 

entre las dimensiones del desarrollo motor grueso y las dimensiones de lectura y matemática.  

 

Tabla 11 
Coeficiente de correlación lineal (Hopkins, 2014) 

Valores Correlación 

 .0 a .1 Muy pequeña o insustancial 

.1 a .3 Pequeña 

.3 a .5 Moderada 

.5 a .7 Grande 

.7 a .9 Muy grande 

.9 a 1 Perfecta 
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Las pruebas de hipótesis que se presentan a continuación se desarrollaron a un nivel de 

confianza del .95 % y un error de .05 %. 
 

5.2.1 Prueba de hipótesis general 

Las hipótesis estadísticas se implantaron a partir de la hipótesis general del estudio de 

investigación: Existe una relación significativa entre el desarrollo motor grueso y el 

desempeño escolar en niños de educación primaria de una institución particular del distrito 

de San Isidro, Lima.  

 

Ho: No existe relación entre desarrollo motor grueso y el desempeño escolar en niños 

de educación primaria de una institución particular del distrito de San Isidro, Lima. 

Ha: Existe relación entre el desarrollo motor grueso con el desempeño escolar en 

niños de educación primaria de una institución particular del distrito de San Isidro, 

Lima.  

 

Los datos obtenidos de correlación entre DMG y DE presentaron una correlación positiva 

pequeña (.169) (Tabla 12). Por lo tanto, se rechaza la Ho y se acepta la Ha, por lo que el DMG 

en niños de educación primaria de una institución particular del distrito de San Isidro, Lima, 

está relacionada con el DE.  
 

Tabla 12 
Correlación entre desarrollo motor grueso y desempeño escolar 

  Desarrollo motor 

grueso 

Desempeño escolar 

Desarrollo motor grueso Coeficiente de correlación 1.000 .169 

Sig. (bilateral)  .172 

N 67 67 

Desempeño escolar 

 

Coeficiente de correlación  .169 1.000 

Sig. (bilateral) .172  

 N 67 67 
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5.2.2 Prueba de hipótesis específica  
Las hipótesis estadísticas se implementaron a partir de la hipótesis especifica del estudio de 

investigación. Existe una relación significativa entre el desarrollo motor grueso y la lectura 

en niños de educación primaria de una institución particular del distrito de San Isidro, Lima.  

Ho: No existe relación entre el desarrollo motor grueso y la lectura en niños de 

educación primaria de una institución particular del distrito de San Isidro, Lima.  

Ha: Existe relación entre el desarrollo motor grueso y la lectura en niños de 

educación primaria de una institución particular del distrito de San Isidro, Lima.  

 
Los datos obtenidos de correlación entre DMG y L presentaron una correlación positiva muy 

pequeña (.050) (Tabla 13). Por lo tanto, se rechaza la Ho y se acepta la Ha, por lo que el 

DMG en niños de educación primaria de una institución particular del distrito de San Isidro, 

Lima, está relacionada con la Lectura.  

Tabla 13 

Correlación entre desarrollo motor grueso y lectura. 

  Desarrollo motor grueso Lectura 

Desarrollo motor grueso Coeficiente de correlación 1.000 .050 

Sig. (bilateral)  .689 

N 67 67 

Lectura 

 

Coeficiente de correlación  .050 1.000 

Sig. (bilateral) .689  

 N 67 67 

 

Las hipótesis estadísticas se implementaron a partir de la hipótesis especifica del estudio de 

investigación. Existe una relación significativa entre el desarrollo motor grueso y la 

matemática en niños de educación primaria de una institución particular del distrito de San 

Isidro, Lima.  

Ho: No existe relación entre el desarrollo motor grueso y la matemática en niños de 

educación primaria de una institución particular del distrito de San Isidro, Lima.  

Ha: Existe relación entre el desarrollo motor grueso y la matemática en niños de 

educación primaria de una institución particular del distrito de San Isidro, Lima.   
 

Los datos obtenidos de correlación entre DMG y M presentaron una correlación positiva 

pequeña (.200), (Tabla 14). Por lo tanto, se rechaza la Ho y se acepta la Ha, por lo que el 
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DMG en niños de educación primaria de una institución particular del distrito de San Isidro, 

Lima, está relacionada con la matemática.  

 

Tabla 14 
Correlación entre el desarrollo motor grueso y la matemática. 

  Desarrollo motor grueso Matemática 

Desarrollo motor grueso Coeficiente de correlación 1.000 .200 

Sig. (bilateral)  .104 

N 67 67 

Matemática 

 

Coeficiente de correlación  .200 1.000 

Sig. (bilateral) .104  

 N 67 67 

 

5.3. Discusión de resultados 
La investigación tuvo como objetivo analizar la relación del desarrollo motor grueso con el 

desempeño escolar en niños de educación primaria de una institución particular del distrito 

de San Isidro, Lima. A continuación, pasaremos a discutir los resultados tomando como 

referencia algunas fuentes y antecedentes relacionados con las variables de estudio. 

Discusión 1, respecto al resultado general de la variable 1. 

En primer lugar, los resultados alcanzados en la variable desarrollo motor grueso evidencian 

un nivel promedio, lo que indica que los niños presentan un comportamiento motor acorde 

a su edad y que esta le será útil a lo largo de su vida (Gallahue et al., 2016). Esta tendencia, 

de cierto modo asegura a los niños un cuerpo sano, donde desarrollen el juicio, manifiesten 

sentimientos y valoren la compresión (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación la Ciencia y la Cultura, 2015a, 2015b). 

Los resultados coinciden con los hallazgos encontrados por Mamani-Ramos et al. (2021) en 

su estudio realizado en Puno, Perú, quienes concluyeron que los preescolares presentan un 

desarrollo motor grueso promedio. Así mismo se consolida el concepto de Parra et al. (2021) 

respecto a la aplicación de estrategias didácticas basadas en juegos mejora de manera 

significativa el desarrollo motor grueso en relación con las habilidades de locomoción y 

control de objetos, confirmando que el 75% de los niños se encuentra en un nivel promedio 

de desarrollo motor grueso.   
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Discusión 2, respecto al resultado general de la variable 2. 

Como segundo punto, los resultados obtenidos en la variable desempeño escolar presentan 

un nivel promedio, significando que los niños de educación primaria de una institución 

particular se encuentran en un nivel de proceso en su rendimiento escolar, explicar los 

factores que intervienen en la obtención de un buen desempeño académico por parte de los 

estudiantes es uno de los intereses principales de las instituciones educativas y docentes para 

contribuir al entendimiento de las variables que aportan al desarrollo y aprendizaje escolar 

Ester, (2021). Por otro, Valadez, (2021) en su estudio concluye que uno de los factores es la 

familia porque ellos son importantes en la etapa escolar de los niños e influye en su 

desempeño académico.  

 

Sin embargo, en pandemia debido al confinamiento (COVID 19) en un estudio a nivel 

nacional se encontraron niveles bajos en el desempeño escolar de los niños esto a causa de 

la pandemia, ya que generaron estados emocionales como ansiedad, depresión en ellos  

Mardomingo, (2020).  

 

Discusión 3, respecto a la correlación entre la variable 1 y la variable 2. 

En el punto tres, acerca de las variables desarrollo motor grueso y desempeño escolar se 

presentan una correlación positiva pequeña, lo que sostiene que ambas variables estan 

relacionadas. Basándonos en esta perspectiva podemos afirmar que, a mayor nivel de 

desarrollo motor grueso, mayor será el nivel del desempeño escolar en niños de educación 

primaria. Según (Mendoza, 2014) en su estudio acerca del desarrollo psicomotor y 

rendimiento escolar indica que ambas variables están asociadas, lo que concluye que el 

rendimiento académico es de acuerdo con el desarrollo psicomotor en los niños de educación 

primaria. En esta misma línea tenemos a (Ruiz Pérez et al., 2016) donde indica que existen 

relaciones positivas en su estudio y los niños que presentan mayor rendimiento académico 

mostraron progresivamente un mayor rendimiento coordinativo.  

Por otro lado, los estudios de Alvarado, (2022) los resultados son los contrarios en Puerto 

Montt, Chile, donde se concluyó que no se encuentran relaciones entre las variables 

desarrollo motor grueso y desempeño escolar. La diferencia en resultados varía por 

diferentes factores, uno de ellos es el aspecto cognitivo donde el desarrollo motor grueso 

esperado para su edad presenta un desarrollo cognitivo y de lenguaje de acuerdo con la edad.  
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Discusión 4, respecto a la correlación entre la variable 1 y la dimensión 1 de la variable 2.  

Como siguiente punto, respecto a la correlación entre el del desarrollo motor grueso y la 

lectura presenta una relación positiva muy pequeña. En la línea de Andrea, (2022) y Vilella-

Cortez, (2019) en su estudio comenta que acerca de 262 millones de niños no se encuentran 

estudiando y 6 de cada 10 niños no logra tener un buen desarrollo motor grueso haciendo 

que su competencia básica en lectura sea deficiente llegando a la adultez sin saber leer.  

 

Discusión 5, respecto a la correlación entre la variable 1 y la dimensión 2 de la variable 2.  

Como último punto tenemos la correlación entre el desarrollo motor grueso y la matemática 

donde se evidencia que presentan una correlación positiva pequeña como resultado de esto 

los niños de educación primaria resuelven problemas de forma, movimiento y localización 

con dificultad Vilchez, (2021). En el estudio de Godino, (2004) en el nivel primario se 

evidencia resultados acerca sobre la matemática diciendo que lo forma un aprendizaje 

práctico relacionándolo con las habilidades de manipulación en objetos. 
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CONCLUSIONES 
 

Primera. – Los niños de educación primaria de una institución particular del distrito de San 

Isidro, Lima; tienen un desarrollo motor grueso en término medio conforme a su edad.  

Segunda. – El desempeño escolar de los niños de educación primaria de una institución 

particular del distrito de San Isidro, Lima; se encuentra en proceso debido a diferentes 

factores; los docentes, estado emocional del estudiante, el entorno familiar, etc.  

Tercera. – El desarrollo motor grueso en niños de educación primaria de una institución 

particular del distrito de San Isidro, Lima; está relacionada con el desempeño escolar; esto 

quiere decir que los movimientos que los niños desarrollan están relacionada al producto 

final que tiene el estudiante donde refleja sus competencias, capacidades y habilidades.  

Cuarta. – El desarrollo motor grueso en niños de educación primaria de una institución 

particular del distrito de San Isidro, Lima; tiene una relación con la lectura; es decir la 

regulación de los movimientos corporales en los niños se relaciona con la lectura siendo un 

desarrollo donde la información se relaciona e integrar con la finalidad de comprender y 

responder un texto.  

Quinta. – El desarrollo motor grueso está relacionada con la matemática en la educación 

primaria de una institución particular del distrito de San Isidro, Lima; esto nos dice que los 

movimientos musculares que adquirimos se encuentran asociados a la matemática donde el 

aprendizaje es práctico en los niños iniciando con la manipulación de objetos.  
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RECOMENDACIONES 
 

Primera. – Se recomienda a la institución particular del distrito de San Isidro, a partir del 

área de educación física desarrollar ejercicios variados y progresivos donde se evidencie el 

desarrollo motor grueso del niño de acuerdo con su edad. 

 

Segunda. – Se sugiere a la institución educativa particular atender en conjunto con el 

departamento psicopedagógico los factores que llegan alterar el desempeño escolar de los 

niños.  

 

Tercera. – Se aconseja a la institución educativa particular del distrito de San Isidro, 

continuar fomentando desde el área de educación física los movimientos que los niños 

desarrollan para que en ese sentido lo puedan reflejar en sus materias, a través de su 

competencia, capacidad y habilidades.  

 

Cuarta. – Se sugiere continuar con la información de comprensión de textos para dar 

respuestas a través de movimiento corporal. 

 

Quinta. - Se recomienda a seguir haciendo uso de las matemáticas mediante operaciones 

simples y sencillas donde los niños a través del movimiento lo puedan resolver.  
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ANEXO 1 – Test de desarrollo motor grueso 
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ANEXO 2  
1° PRUEBA DE LECTURA 
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ANEXO 3 
2° - PRUEBA DE LECTURA 
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ANEXO 4 
3° - PRUEBA DE LECTURA 
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ANEXO 5 
4° - PRUEBA DE LECTURA 
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ANEXO 6 
5° - PRUEBA DE LECTURA 
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ANEXO 7 
1° - PRUEBA DE MATEMÁTICA 
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ANEXO 8 
2° - PRUEBA DE MATEMÁTICA 
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ANEXO 9  
3° - PRUEBA DE MATEMÁTICA 
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ANEXO 10 
4° - PRUEBA DE MATEMÁTICA 
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ANEXO 11 
5° - PRUEBA DE MATEMÁTICA 
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ANEXO 12 
Matriz de consistencia  

Título: Desarrollo motor grueso y desempeño escolar en niños peruanos  

Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
Dimensiones e 

indicadores 
Metodología 

Población y 
tamaño de la 

muestra 

Técnicas e 
instrumentos 

Problema 
general  
¿Cuál es la 
relación entre el 
desarrollo motor 
grueso y 
desempeño 
escolar en niños 
de educación 
primaria de una 
institución 
particular del 
distrito de San 
Isidro, Lima? 

Objetivo general  
Analizar la 
relación del 
desarrollo motor 
grueso con el 
desempeño 
escolar en niños 
de educación 
primaria de una 
institución 
particular del 
distrito de San 
Isidro, Lima.  
 
 

Hipótesis general  
Existe una 
relación 
significativa entre 
el desarrollo 
motor grueso y el 
desempeño 
escolar en niños 
de educación 
primaria de una 
institución 
particular del 
distrito de San 
Isidro, Lima.  
 
 

Variable “1”: 
Desarrollo motor 
grueso. 
 
 
 

Habilidades de 

locomoción  

Carrera 
Galope 
Salto en un pie 
Brinco 
Salto horizontal 
Salto lateral 
 
Habilidades con 

la pelota 

Bateo a dos manos 
de una pelota 
inmóvil. 
Golpe con raqueta 
a una mano luego 
del rebote de la 
pelota. 
Rebote de la 
pelota con una 
mano en el mismo 
lugar. 
Atrapar con dos 
manos. 
Patear con una 
pelota inmóvil. 

El presente estudio 
de investigación se 
enmarca dentro 
del tipo de 
investigación no 
experimental. El 
diseño del estudio 
es transversal 
correlacional. El 
termino diseño se 
refiere al plan o 
estrategia 
concebida para 
obtener la 
información que 
deseas con el 
propósito de 
responder al 
planteamiento del 
problema 
(Hernández-
Sampieri & 
Mendoza, 
2018) 
 
 

La población 
estuvo 
conformada por 
498 niños de una 
institución 
educativa 
particular del 
distrito de San 
Isidro, Lima del 
nivel primaria y 
en ese sentido la 
muestra del 
estudio estuvo 
conformada por 
67 estudiantes, 
con edades 
comprendidas 
entre 6 a 10 años 
(media 8.05 años 
y una desviación 
estándar de 
1.342).    
 

Como 
instrumentos de 
investigación se 
utilizaron los 
siguientes 
instrumentos: 
 
Desarrollo motor 
grueso: Se utilizó 
el Test de 
Desarrollo Motor 
Grueso – Tercera 
edición, versión en 
español validada 
por Estevan et al. 
(2017).  
 
Desempeño 
escolar: Se utilizó 
la prueba de 
desempeño 
escolar, la misma 
que comprendió la 
prueba de lectura y 
matemática. Estas 
pruebas 
presentaron una 
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Lanzamiento por 
encima de la 
cabeza. 
Lanzamiento por 
debajo de la 
cadera. 

fiabilidad del test-
retest de .87 para 
lectura y .89 para 
matemática. Estas 
pruebas fueron 
elaboradas por una 
experta del equipo 
de trabajo de 
Aprendo en Casa 
del Ministerio de 
Educación 
(Ministerio de 
Educación, 2021). 
 

Problemas 
específicos  
P1. ¿Cuál es la 
relación entre el 
desarrollo motor 
grueso y la lectura 
en niños de 
educación 
primaria de una 
institución 
particular del 
distrito de San 
Isidro, Lima?  
 
 
P2. ¿Cuál es la 
relación entre el 
desempeño motor 
grueso y la 
matemática en 
niños de 
educación 
primaria de una 
institución 
particular del 
distrito de San 
Isidro, Lima?  
 

Objetivos 
específicos  
O1. Determinar la 
relación del 
desarrollo motor 
grueso con la 
lectura en niños 
de educación 
primaria de una 
institución 
particular del 
distrito de San 
Isidro, Lima.  
 
O2. Determinar la 
relación del 
desarrollo motor 
grueso con la 
matemática en 
niños de 
educación 
primaria de una 
institución 
particular del 
distrito de San 

Isidro, Lima. 
  

Hipótesis 
específicas  
H1. Existe una 
relación 
significativa entre 
el desarrollo 
motor grueso y la 
lectura en niños 
de educación 
primaria de una 
institución 
particular del 
distrito de San 
Isidro, Lima.  
 
H2. Existe una 
relación 
significativa entre 
el desarrollo 
motor grueso y la 
matemática en 
niños de 
educación 
primaria de una 
institución 
particular del 
distrito de San 
Isidro, Lima. 
 

Variable “2”: 
Desempeño 
escolar 
 
 
 
 
 

Lectura 

Narrativo 
Descriptivo 
Informativo 
Instructivo 
 
Matemática 

Cantidad 
Regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 
Forma, 
movimiento y 
localización. 
Gestión de datos e 
incertidumbre. 
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