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INTRODUCCIÓN 

 

La tesis “Taller del modelado de figuras para fortalecer la motricidad fina de los niños de la 

Institución Educativa Inicial N.º 1105 Santa Isabel de Abancay, 2023” es la respuesta a la 

observación del problema para la instrucción y proceso de la escritura, dificultades en el uso de 

las tijeras y dificultades para coordinar su cuerpo con manos por parte de los niños de cinco 

años del nivel inicial. Según (Romero, 1995, citado en Rafaele y Untiveros, 2021), la 

coordinación motriz fina es un proceso gradual que avanza progresivamente hasta alcanzar la 

capacidad de manejar habilidades como el dibujo, la pintura, el recorte, la escritura y, en 

general, el uso de nuestras manos en actividades que necesitan funciones cerebrales avanzadas. 

En otras palabras, la coordinación motriz fina se refiere a la habilidad para controlar de manera 

gradual los movimientos de los segmentos pequeños de la mano. 

 

La responsabilidad del maestro en el nivel inicial se concentra en promover el desarrollo 

completo de los niños, destacando mejorar la importancia de su destreza motriz fino, lo cual 

sienta las bases para futuros aprendizajes. Al desarrollar la motricidad fina, los niños mejoran 

su capacidad para realizar tareas específicas como escribir, dibujar y manipular objetos 

pequeños, lo que les facilita el proceso de alfabetización y el dominio de habilidades básicas de 

la vida diaria. Además, fortalece su coordinación mano-ojo, lo que influye que factores mejoran 

su habilidad para llevar a cabo tareas que demandan precisión y atención al detalle. 

 

Asimismo, la tesis ha demostrado que los Talleres de modelado de figuras es una estrategia 

didáctica que brinda una experiencia vivencial al permitir a los niños manipular con sus manos 

y sentir las texturas de los diferentes tipos de masas como la plastilina casera, cerámica en frio, 

arcilla, papel mache y plastilina, de esta manera haciendo que esta estrategia permita al docente 

generar logros de desempeño apropiado respecto al fortalecimiento de la motricidad fina en los 

niños. 
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La tesis está organizada de la siguiente manera:  

 

En el primer capítulo se expone la descripción del problema. El segundo capítulo especifica los 

objetivos e hipótesis, incluyendo la operacionalización de las variables. El tercer capítulo 

aborda el marco teórico. El cuarto capítulo describe el diseño metodológico para poner a prueba 

las hipótesis, el quinto capítulo considera los resultados y discusiones. El sexto capítulo abarca 

las conclusiones y recomendaciones, finalmente los anexos. 
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RESUMEN 

 

El modelado de figuras es fundamental para fortalecer la motricidad fina de los niños, ya que 

les permiten desarrollar habilidades como la coordinación viso manual, gestual y facial. Por 

ello, se estableció como objetivo demostrar como el Taller de modelado de figuras fortalece en 

la motricidad fina de los niños de la Institución Educativa Inicial Nº 1105 Santa Isabel de 

Abancay, 2023. Esta tesis está dentro de una investigación de tipo aplicada, dentro de un 

enfoque cuantitativo y de nivel explicativo, con diseño preexperimental (con una prueba de 

entrada y una prueba de salida), la población está conformada por un aula de cinco años y un 

aula de tres años, el grupo experimental está constituido por 20 niños de cinco años, a quienes 

se les administró el tratamiento a través de la Técnica de la Observación, el instrumento de 

investigación que se utilizó es la escala de valoración. En total se realizó 16 talleres de 

Modelados de Figuras de distintos tipos de masas, se registraron datos en una ficha de 

evaluación antes y después del tratamiento. La hipótesis se contrastó utilizando la prueba de 

Signos, una evidencia estadística que permitió concluir que los talleres de modelado de figuras 

tienen un efecto positivo en la motricidad fina de los Niños en la Institución Educativa Inicial 

Nº 1105 Santa Isabel de Abancay, 2023, mostrando que el tratamiento aplicado fortaleció 

positivamente en la coordinación viso manual, coordinación gestual y coordinación facial de 

los 20 niños a quienes se les administró el tratamiento. 

 

Palabras clave: Talleres, modelado de figuras, motricidad fina, coordinación 
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ABSTRACT 

 

Figure modeling is essential to strengthen children's fine motor skills, since it allows them to 

develop skills such as visual-manual, gestural and facial coordination. Therefore, the objective 

was set to demonstrate how the figure modeling workshop strengthens the fine motor skills of 

the Children of the Initial Educational Institution No. 1105 Santa Isabel de Abancay, 2023. This 

thesis is within an applied type of research, within a quantitative and explanatory level 

approach, with a pre-experimental design (with an entrance test and an exit test), the population 

is made up of a five-year-old classroom and a three-year-old classroom, the experimental group 

is made up of 20 five-year-old children, who were administered the treatment through the 

Observation Technique, the research instrument used is the rating scale. In total, 16 Figure 

Modeling workshops of different types of masses were held, data was recorded in an evaluation 

form before and after the treatment. The hypothesis was contrasted using the Sign Test, a 

statistical evidence that allowed to conclude that the Figure Modeling Workshops have a 

positive effect on the Fine Motor Skills of Children at the Initial Educational Institution No. 

1105 Santa Isabel de Abancay, 2023, showing that the applied treatment positively strengthened 

the visual-manual coordination, gestural coordination and facial coordination of the 20 children 

to whom the treatment was administered. 

 

Keywords: Workshops, figure modeling, fine motor skills, coordination 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

Felipa (2019) define que la motricidad fina son conjuntos de habilidades que realiza el 

niño por medio de los movimientos manuales y la manipulación de objetos realizándolos 

con precisión y coordinación con la finalidad de elaborar figuras y formas. 

 

Sacón y Contreras (2017) definen que “la motricidad fina son acciones realizadas que 

involucran a pequeños grupos musculares como: las palmas de las manos, los ojos, dedos 

y músculos que rodean la boca” (p. 4). En ese sentido, la motricidad fina se desarrolla 

cuando, el niño realiza la acción motora del garabateo, el pintado y el manipuleo de 

objetos de su entorno, como: la plastilina casera, la arcilla, la pasta de maíz etc. A través 

de ello se logrará el desarrollo de movimientos cortos y precisos de sus dedos y manos 

en coordinación con sus ojos y su cara. 

 

A nivel internacional, la United Nations International Children’s Emergency Fund 

(UNICEF, 2017) desde años atrás ha venido implementando programas como nutrición, 

atención sanitaria, inmunización, protección, oportunidades de aprendizaje temprano, 

etc., para mejorar la vida de los niños pequeños, pero dentro de estos programas no han 

enfocado ni han medido los resultados del desarrollo de las habilidades cognitivas, 

lingüística, sociales y emocionales del niño. 

 

Valdés y García (2019) dan a conocer sobre los problemas de la motricidad fina, que son 

habilidades que por lo general en la actualidad no se alcanzan los niveles deseados en los 

niños; por lo que podríamos decir que estos, presentan un nivel de desarrollo deficiente, 

que repercute en el momento de realizar distintas actividades como la manipulación de 

objetos, realizar pequeños trazos, modelado, rasgado, dibujo, pegado y pintado. 
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Hargie (2011) menciona que “cuando un niño no desarrolla la motricidad fina, conlleva 

también un bajo nivel de desarrollo de la motricidad gruesa. La falta de una coordinación 

fluida de los movimientos en los niños les imposibilita realizar movimientos pequeños” 

(p. 90). Un buen nivel de desarrollo de la motricidad fina es el cimiento para que todo 

niño desarrolle su capacidad y habilidad en la coordinación motriz y realice las 

actividades cotidianas con precisión. 

 

A nivel nacional, Chujutalli y Teagua (2021) indican que “un desarrollo deficiente de la 

motricidad fina afecta y perjudica en la salud física, mental y social del niño” (p. 9). La 

razón del limitado desarrollo de la destreza fina de los niños es que los docentes de la 

etapa preescolar, al momento de planificar sus sesiones y/o talleres correspondientes, no 

toman en cuenta los materiales adecuados, por otro lado no se toma en cuenta el contexto 

o procedencia  o muchas veces no se ajusta a la edad correspondiente; otras limitaciones 

son los bajos recursos económicos de los padres de familia, debido a esto el niño no tiene 

el mismo material que otros niños, y este no solo presenta dificultades en su desarrollo 

físico, sino que puede sufrir el menosprecio de algunos de sus compañeros y el trato del 

docente. 

 

En la región de Apurímac, debido a la presencia de un agente virológico (COVID 19) la 

Dirección Regional de Apurímac emite la DIRECTIVA N° 08 -2020-ME/GRA/FREA-

DGP para que los estudiantes reciban la educación remota a través de la plataforma 

“Aprendo en casa”, los  niños de educación inicial en este tiempo realizaron sus labores 

académicas en forma virtual o por medio del trabajo remoto, obligados que permanezcan 

en sus hogares al lado de sus progenitores, lo que conllevó a que la sesiones y talleres de 

aprendizaje no hayan sido vivenciales y por ende no se han hecho con el manipuleo de 

materiales adecuados y/o pertinentes, los mismos que los padres de familia consiguieron 

de acuerdo a sus posibilidades; dicha acción originó que se evite el desarrollo oportuno 

de la motricidad.  

 

Hurtado (2021) menciona que en la región Apurímac, se evidencia que muchos de los 

niños y niñas tienen dificultades en su lateralización a causa de que en las instituciones 

educativas se les obliga que usen la mano derecha siendo estos zurdos, repercutiendo en 

el desarrollo de la coordinación motriz fina. A los niños se les dificulta desarrollar 

adecuadamente sus habilidades, porque las actividades que realizan no están acorde a su 
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edad y además los padres no tienen conocimientos de como impulsar la motricidad fina 

en casa. 

 

En la Institución Educativa Inicial Nº 1105 Santa Isabel, Apurímac, se observó que los 

niños tienen problemas en el desarrollo de la motricidad fina al realizar actividades como: 

coger el lápiz, colorear figuras geométricas e imágenes, repaso de trazos, recortar, unir 

objetos, realizar la técnica del embolillado y el rasgado de papel dentro de figuras e 

imágenes y al realizar juegos que requieren de la utilización de las manos y dedos, 

también se resalta que los docentes no implementan adecuadamente estrategias didácticas 

para mejorar estos problemas. 

 

A causa de este problema latente, la tesis tuvo como aporte fortalecer la motricidad fina 

mediante la técnica del modelado de figuras, para ello se utilizaron materiales como la 

plastilina casera, arcilla, cerámica en frio, papel maché y plastilina ya que se encuentran 

fácilmente en el contexto de los niños y este generó ahorro en la economía de los padres 

de familia. A base de estos materiales los niños realizaran el modelado de figuras como 

animales, frutas, personajes, etc. agregando colorantes naturales, de esta manera las 

actividades sean más atractivas y que motiven a los niños a trabajar activamente donde 

se desarrolló el uso de la coordinación visomanual, gestual y facial para fortalecer el 

desarrollo de la motricidad fina. 
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¿De qué manera repercute el taller del modelado de figuras en el fortalecimiento 

de la motricidad fina de los niños de la Institución Educativa Inicial Nº 1105 

Santa Isabel de Abancay, 2023? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

• ¿Cuál es el efecto del taller del modelado de figuras en el fortalecimiento de 

la coordinación viso manual de los niños de la Institución Educativa Inicial 

Nº 1105 Santa Isabel de Abancay, 2023? 

 

• ¿Cuál es el efecto del taller del modelado de figuras en el fortalecimiento de 

la coordinación gestual de los niños de la Institución Educativa Inicial Nº 

1105 Santa Isabel de Abancay, 2023? 

 

• ¿Cuál es el efecto del taller del modelado de figuras en el fortalecimiento de 

la coordinación facial de los niños de la Institución Educativa Inicial Nº 1105 

Santa Isabel de Abancay, 2023? 

1.3.1 Justificación teórica  

Una vez sistematizados, los resultados inferenciales de esta tesis podrían 

proporcionar evidencia científica de que el uso del modelado de figuras es una 

estrategia educativa efectiva y divertida para mejorar el desarrollo insuficiente 

de la motricidad fina en niños de cinco años. De ser así este resultado de la 

investigación podrá ser incorporado y contribuirá la pedagogía 

 

1.3.2 Justificación práctica 

El análisis de datos podría proporcionar la base estadística para afirmar que la 

implementación del taller de modelado de figuras ayudó a reducir la deficiencia 

en el desarrollo de la motricidad fina en los niños de la Institución Educativa 

Inicial Nº 1105 Santa Isabel. 

  

1.2 Enunciado del problema 

1.2.1 Problema general 

 

1.3 Justificación de la investigación  
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1.3.3 Justificación metodológica 

El diagnóstico inicial antes del tratamiento (pre-test) requirió una descripción 

del estado situacional del comportamiento de la variable problema (motricidad 

fina) en niños de cinco años, por lo tanto, se elaboró el instrumento de 

investigación (escala de valoración) que permite registrar los datos, para que 

estos sean procesados y podamos interpretar como se encuentran los niños antes 

del tratamiento y qué lograron alcanzar después del tratamiento. 

 

Entonces este instrumento viene a hacer el primer aporte metodológico, y el 

segundo aporte son los 16 talleres de la aplicación del modelado de figuras. 
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

Demostrar como el taller de modelado de figuras fortalece en la motricidad fina 

de los niños de la Institución Educativa Inicial N.º 1105 Santa Isabel de Abancay, 

2023 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

• Comprobar como el taller del modelado de figuras fortalece en la 

coordinación viso manual de los niños de la Institución Educativa Inicial Nº 

1105 Santa Isabel de Abancay, 2023 

 

• Comprobar como el taller del modelado de figuras fortalece en la 

coordinación gestual de los niños de la Institución Educativa Inicial Nº 1105 

Santa Isabel de Abancay, 2023 

 

• Comprobar como el taller del modelado de figuras fortalece en la 

coordinación facial de los niños de la Institución Educativa Inicial Nº 1105 

Santa Isabel de Abancay, 2023 

  

2.1 Objetivos de la investigación 

2.1.1 Objetivo general 
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El taller del modelado de figuras fortalece positivamente en la motricidad fina 

de los niños en la Institución Educativa Inicial Nº 1105 Santa Isabel de Abancay, 

2023 

 

2.2.2 Hipótesis específicas 

• El taller del modelado de figuras fortalece positivamente en la coordinación 

viso manual de los niños de la Institución Educativa Inicial Nº 1105 Santa 

Isabel de Abancay, 2023 

 

• El taller del modelado de figuras fortalece positivamente en la coordinación 

gestual de los niños de la Institución Educativa Inicial Nº 1105 Santa Isabel 

de Abancay, 2023 

 

• El taller del modelado de figuras fortalece positivamente en la coordinación 

facial de los niños de la Institución Educativa Inicial Nº 1105 Santa Isabel de 

Abancay, 2023 

  

2.2 Hipótesis de la investigación  

2.2.1 Hipótesis general 
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Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

Conceptual 

Tipos de 

masas 

Definición 

Operacional 

Indicadores 

VI 

Modelado 

de figuras   

Oyarzun (2019) 

menciona que “el 

modelado es una 

actividad que 

permite la descarga 

emocional del niño, 

además desarrolla 

el sentido del tacto; 

proporciona 

cualidades de 

tamaño y forma a 

los objetos, como el 

sentido de la 

tridimensionalidad” 

(p. 77). 

Modelado en 

plastilina 

casera 

 

Modelado de 

arcilla 

 

Modelado 

con papel 

maché 

Modelado con 

cerámica en frio. 

Se integra las 

prácticas y las 

creaciones 

manuales de las 

figuras en un 

cuerpo 

tridimensional, 

como las frutas, 

verduras, 

personajes, etc. 

Con los 

materiales como 

la plastilina 

casera, arcilla, 

papel maché y 

cerámica en frio. 

Inicio  

 

Desarrollo 

 

Cierre 

  Dimensiones  Ítems 

VD 

Motricidad 

fina 

Sacón y Contreras 

(2017) mencionan 

que “las habilidades 

motoras finas se 

refieren a 

actividades que 

involucran 

pequeños grupos de 

músculos en la cara, 

Coordinación 

viso manual 

 

 

 

Coordinación 

gestual 

 

 

Al realizar las 

actividades con 

los materiales de 

arcilla, cerámica 

en frio, 

plastilina casera 

y papel maché 

los niños 

utilizan sus 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 y 8 

 

 

 

1, 2, 3, 4 y 5 

 

 

 

2.3 Operacionalización de las variables  
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los brazos y las 

piernas” (p. 4). 

Coordinación 

facial 

manos, ojos y 

cara de forma 

sincronizada y 

de esa manera 

los niños 

fortalecen su 

coordinación 

motriz fino. 

1, 2, 3 y 4 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

3.1 Antecedentes 

a) Internacional  

Llerena (2019) en su tesis “La estimulación táctil en el desarrollo motriz fino de los 

niños entre 3 a 4 años en el Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe English Kids en la 

Ciudad De Ambato”, cuyo objetivo fue determinar la influencia de la estimulación 

táctil en el desarrollo motriz fino. El proyecto de investigación usa el enfoque mixto; 

es de un nivel descriptivo. La población censal estuvo conformada por 20 niños (12 

niños y 8 niñas) comprendidos entre las edades de tres y cuatro. Se empleó como 

instrumento la prueba de desarrollo psicomotor (TEPSI). Al aplicar la prueba T de 

Student tomando en cuenta el grado de confianza de 95% con un error del 0.05 se 

evidencia que el grado de significancia es de 0.000 entonces se acepta la hipostesis 

alternativa, teniendo el resultado del total de la población, se evidenció que después 

de aplicar el tratamiento el 10% se mantuvo en la categoría de riesgo, de acuerdo a los 

puntajes brutos y puntajes T del pre-test y post-test se evidenció un incremento en las 

puntuaciones, pese a ello no lograron alcanzar la normalidad. En conclusión, con la 

aplicación del Post Test se evidenció que el 90% de los niños presentó normalidad y 

solo el 10% se encontraban en riesgo en el área de la coordinación motora. 

 

Alvarez (2020) en su tesis “Estimulación de las habilidades motrices finas, mediante 

el uso de materiales didácticos en niños de 4 y 5 años del grado transición de la 

Institución Educativa Inem Lorenzo María Lleras de la Ciudad de Montería”, el 

objetivo fue estimular el desarrollo de la motricidad fina, por medio del uso de 

materiales didácticos. Es de un enfoque cualitativa del tipo de investigación acción 

participativa. La muestra estuvo conformada por 21 niños de 4 y 5 años. El instrumento 

que se utilizaron fueron las encuestas, las entrevistas y las observaciones. Como 

resultado, el 100% de los niños realizan este tipo de actividades en clase, aunque la 

gran mayoría de los niños lo hacen con la ayuda de su profesor de aula, cuando los 

niños colorean, lo hacen más allá de los límites, sin ocuparse del espacio. Cuando se 
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realizan operaciones de dibujo, lo hacen de la misma manera, que no está bien 

posicionada en el espacio de dibujo. Se concluye que los niños han aprendido nuevas 

actividades utilizando los materiales didácticos, lo que les ha permitido mejorar 

significativamente el desarrollo de la motricidad fina y ayudarlos a iniciar las primeras 

etapas del proceso de escritura. 

 

Guamán (2019) en su tesis “Desarrollo de la motricidad fina, mediante la aplicación 

de técnicas que propicien el uso de los materiales del medio ambiente, en niños de 4 y 

5 años del CECIB de Educación Básica Minas de Oro de la momunidad de Malal, 

Cantón Cañar, 2018–2019”, el objetivo fue crear una guía metodológica para 

desarrollar la motricidad fina, aplicando técnicas que promuevan el uso de materiales 

del medio ambiente. La tesis está dentro de un enfoque de investigación mixta. La 

muestra estuvo conformada por 15 niños de cuatro y cinco edades. El instrumento que 

se uso fue la lista de cotejo con siete preguntas en la evaluación inicial y siete preguntas 

para la evaluación final. Los resultados indican que, durante la evaluación inicial, un 

elevado porcentaje de estudiantes no posee un dominio completo de las habilidades 

propuestas. Esto demuestra dificultades en actividades que requieren el agarre de 

objetos pequeños, especialmente en el uso de las pinturas y el uso de tijeras. Se 

concluye que el empleo de técnicas para el desarrollo de la motricidad fina usando 

materiales del entorno natural mejoró notablemente el control de habilidades motoras 

en la manipulación de objetos 

 

b) Nacional  

Ramírez (2021) en su tesis “Juegos lúdicos para el desarrollo de la motricidad fina en 

niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 357, Huallcor, Huaraz, 2021” el 

objetivo fue establecer de qué manera los juegos lúdicos influyen en el desarrollo de 

la motricidad fina. Tiene un enfoque cuantitativo de tipo aplicado, con un diseño 

preexperimental de pre-test y post-test. La muestra está conformada por 13 niños de 

cinco años. La técnica empleada fue la observación y el instrumento utilizado fue la 

escala de estimación tipo Likert. el proceso de validación se realizó a través del juicio 

de expertos y una prueba piloto En la prueba estadística con rangos de Wilcoxon el p 

= 0,001 y es < 0.05. Los resultados indican que, en la preprueba, el 62% de los niños 

estaban en el nivel inicial; sin embargo, después de las 10 sesiones de juegos lúdicos, 

el 62% de los niños alcanzaron el nivel esperado en la post prueba. Se concluye que, 

los juegos lúdicos tienen un impacto positivo en la mejora de la motricidad fina. 
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Inicialmente, la mayoría de los niños se encontraban en el nivel inicial, pero en la 

evaluación posterior, la mayoría alcanzó el nivel de logro previsto, lo que muestra que 

superaron sus limitaciones. 

 

Diaz (2019) en su tesis “Propuesta: técnicas de dibujo y pintura en el desarrollo de la 

motricidad fina en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 356 

Ramoscucho – Celendín” cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre la 

técnica del dibujo y la pintura en el desarrollo de la motricidad fina. Es de tipo de 

aplicada, con un diseño preexperimental de un solo grupo con una prueba de entrada 

y una de salida, la muestra estuvo conformada por 20 estudiantes de cinco años. Para 

la recopilación de datos se empleó la técnica de observación, los instrumentos que se 

emplearon son: ficha de observación y test y por otro lado se utilizó el método 

hipotético inductivo deductivo. Los resultados mostraron mejoras en los indicadores 

debido al uso adecuado de crayones, colores y lápices, alcanzando un 75% del nivel 

de logro esperado. Además, el indicador de manipulación libre de la pintura para 

fomentar la creatividad mostró una mejora del 90% en el nivel de logro esperado. Esto 

indica una mejora significativa y constructiva en el desarrollo de la motricidad fina en 

los estudiantes de 5 años del nivel inicial. En conclusión, la implementación eficaz y 

educativa de técnicas de pintura y dibujo mejoró significativamente la motricidad fina 

en los estudiantes de 5 años de educación inicial. 

 

Quispe y Chiara (2019) en su tesis “Programa de actividades gráfico-plásticas para 

mejorar la coordinación motora fina en los niños de 4 años de la institución educativa 

cuna jardín UNSA, Arequipa” cuyo objetivo fue Aplicar el programa de actividades 

grafico plásticas para estimular el desarrollo de la motricidad fina. El proyecto es una 

investigación aplicada con un enfoque cuantitativo y un diseño preexperimental con 

pruebas de entrada y salida, con una población censal que está conformada por 22 

niños de cuatro años. Además, se utilizó una lista de cotejo como instrumento de 

investigación. La confiabilidad de este instrumento, empleado para evaluar la 

coordinación motora fina en los niños, se determinó mediante el Alfa de Cronbach. 

Los resultados mostraron que, al aplicar la prueba de entrada, el 57.47% de los niños 

realizó correctamente los indicadores de independización digital. En cuanto a la 

prensión, el 68.05% logró cumplir con los indicadores. Esto muestra que los niños 

tienen dificultades en su coordinación motora fina y no logran alcanzar el nivel de 

rendimiento esperado. En conclusión, la prueba T de Student demostró la efectividad 
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del programa para mejorar la coordinación motora fina de los niños de cuatro años en 

la Institución Educativa Cuna Jardín UNSA. Con un valor de 0,00, menor a 0,05, se 

aceptó la hipótesis alterna, evidenciando que las actividades plásticas mejoran el 

desarrollo de la coordinación motora fina. 

 

c) Regional 

Serrano (2021) en su tesis “Taller de origami para fortalecer la coordinación motriz 

fina en los niños de 5 Años de la IEI N° 06 Nuestra Señora del Carmen Pueblo Joven-

2019”, cuyo objetivo fue demostrar de qué manera el taller del origami contribuye en 

la coordinación motriz fina. El proyecto se enmarca en la investigación aplicada, con 

un enfoque explicativo y un diseño preexperimental de pre-test y post-test realizado 

en un solo grupo. La muestra estuvo constituida por 25 niños de cinco años. Además, 

se utilizó una ficha de observación como instrumento, y para analizar los datos 

obtenidos, se utilizó la prueba de rangos con signos de Wilcoxon. Los resultados, 

presentados en tablas y gráficos de frecuencia, mostraron que antes del tratamiento, el 

88% de los alumnos tenía un desarrollo deficiente en la coordinación motriz fina, 

mientras que el 12% tenía un desarrollo aceptable. Adicionalmente, se constató que, 

tras la implementación del tratamiento, la totalidad de los niños alcanzaron un 

fortalecimiento notable en su coordinación motriz fina. Este resultado evidencia que 

los 25 niños participantes lograron llevar a cabo con éxito las actividades relacionadas 

con la coordinación dinámica manual, viso-manual y la pinza digital, reflejando una 

mejora significativa y satisfactoria en dichas habilidades. En conclusión, se determina 

que el taller de origami mejora considerablemente la coordinación motriz fina. 

 

Juarez y Urpi (2018) en su tesis “La incorporación de la técnica gráfico-plástica para 

desarrollar la motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 Años de la I.E.I 

N° 02 María Inmaculada de Abancay, 2018”. cuyo objetivo fue determinar la relación 

de las técnicas gráfico-plásticas con el desarrollo de la motricidad fina y creatividad. 

El estudio se enmarcó en una investigación no experimental, comenzando con un 

enfoque descriptivo y pasando posteriormente a un nivel correlacional, utilizando 

métodos hipotético-deductivos e inductivos, y un diseño no experimental trascendental 

descriptivo. La población censal estaba compuesta por 55 niños de 5 años. Para la 

recolección de datos, se empleó una ficha de observación como instrumento, y la 

técnica utilizada fue la observación. Los resultados indicaron que el 56,16% de los 

niños realizaban las actividades casi siempre, el 21,92% algunas veces y el 21,92% 
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siempre. Esto sugiere que la mayoría de los niños están familiarizados con estas 

técnicas gráfico-plásticas, aunque algunos todavía presentan dificultades en el 

desarrollo de la motricidad. Por lo tanto, se hace necesario mejorar las estrategias 

utilizadas en este tipo de actividades. En conclusión, se encontró una relación positiva 

significativa entre la aplicación de las técnicas gráfico-plásticas y el desarrollo de la 

motricidad fina y la creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María 

Inmaculada de Abancay en 2018. La correlación obtenida fue de 0,894 con una 

significancia bilateral de 0,01, lo que indica un alto nivel de relación positiva. 
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3.2 Marco teórico 

3.2.1 Modelado de figuras 

3.2.1.1 Definición del modelado  

Oyarzún (2019) define que “el modelado es una actividad que permite 

la descarga emocional del niño, además desarrolla el sentido del tacto; 

proporciona cualidades de forma y tamaño a los objetos, así como el 

sentido de la tridimensionalidad” (p. 77). 

 

Valle (2019) menciona que “el modelado es la creación de 

representaciones o imágenes (modelos) de objetos reales; es una 

creación manual de imágenes tridimensionales de objetos reales, y que 

se emplean distintos materiales como; la plastilina, arcilla, madera u 

otros” (p. 15). 

 

Narvaez (2001) indica que el modelado es una expresión del arte 

caracterizada por crear una forma de arte a partir de materiales plásticos 

como el barro o arcilla, plastilina, papel maché y volúmenes de 

cualquier tipo, que contribuyen al desarrollo y formación de la 

personalidad de los niños. 

 

3.2.1.2 Características del modelado 

(Moran, 2014, citado en Pantoja, 2017) menciona que los modelados 

ofrecen libertad de expresión gracias a los materiales suaves y flexibles 

que se pueden usar, dañar o reparar fácilmente, del mismo modo da a 

conocer las siguientes características. 

 

• Los materiales de modelado pueden tener diferentes formas en cada 

molde, pueden desarrollarse en diferentes etapas, estos permitirán un 

control completo sobre las estructuras del molde tanto externas como 

internas. 

• Si los resultados no son satisfactorios, se puede desechar todo el 

material y reiniciar el proceso. 

 

• Generalmente adecuado para el uso educativo debido a la facilidad 

de preparación. 
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• Permite más libertad de expresión. 

 

Pantoja (2017) menciona que el modelado es un proceso complejo en 

el que el niño combina varios elementos de su experiencia, creando una 

figura con un nuevo significado, donde no solo pinta, sino que se 

proporciona una parte de sí mismo, su manera de pensar, de sentir y de 

ver las cosas. 

 

3.2.1.3 Importancia del modelado  

Quichimbo (2020) menciona sobre la importancia: 

 

El modelado es fundamental en la expresión artística 

contemporánea en la educación. Permite distinguir entre un niño 

creativo y sensible y otro que no tiene la capacidad de 

aprovechar sus conocimientos. Esta actividad mejora la 

precisión y la coordinación de los movimientos. La técnica del 

modelado utiliza diversas masas y herramientas no punzantes, 

cortantes ni químicas, fomentando además emociones afectivas 

y contribuyendo al desarrollo integral, promoviendo la 

participación en el proceso de aprendizaje. (p. 9) 

 

El uso de la técnica del modelado es crucial porque no solo se trata de 

la creación de formas, sino de la expresión de los sentimientos y 

emociones del niño. Además, esta técnica facilita la concentración y el 

enfoque, utilizando materiales que fomentan el desarrollo del análisis, 

la concentración y la creatividad. En definitiva, esta forma de expresión 

plástica promueve la libertad de los niños para explorar y manifestar 

sus emociones. 

  

 

    

 

  

   

 

 



- 21 de 134 - 

 

3.2.1.4 Objetivos del modelado 

(Flores, 2011, citado por Pantoja, 2017) describe los objetivos de las 

técnicas de modelado que se detallan a continuación: 

 

• Fomentar capacidades como la percepción espacial, la observación, 

la concentración, la atención y la creatividad. 

 

• Fomentar la coordinación mano-ojo dinámicamente mediante 

movimientos de los dedos y el equilibrio tonal. 

 

• Satisfacer la necesidad de saber, explorar plasticidad, resistencia, 

temperatura, contribuir a la autoafirmación. 

 

• Desarrollar la conciencia de los niños sobre formas, colores, 

tamaños, volúmenes y gravedad. 

 

• Que el niño se sienta orgulloso de sus creaciones y alivia el estrés 

presionando, triturando, aplastando y amasando los objetos. 

 

• Promover el desarrollo de la creatividad, la expresión emocional y 

la expresión creativa. 

 

• Desarrollar la precisión de los dedos y aumentar la sensibilidad de la 

mano al usar un lápiz. 

 

Trabajar en clases de simulación es muy gratificante y se muestra 

claramente en metas, conocimientos que indican con claridad y 

precisión lo que se quiere lograr. 
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3.2.1.5 Beneficios del modelado 

(Ochoa, 2013, citado en Pantoja, 2017) da a conocer los siguientes 

beneficios del modelado: 

 

• Modelar relaja. Cuando están estresados o molestos, no pueden 

realizar sus trabajos de manera correcta, no pueden aprender y no 

pueden ser creativos. Lo mismo sucede a menudo con los niños; 

bueno, modelar solo amasando les permite relajarse y también les 

ayuda a prepararse para las tareas. 

 

• Modelar divierte. Juego imprescindible para todos, los niños 

aprenden jugando, modelar es un trabajo divertido, una forma de 

jugar con los materiales. Esta técnica es beneficiosa para la 

formación de hábitos de trabajo, ya que se trata como un juego, 

gracias al cual los niños adquieren importantes conocimientos y 

desarrollan de manera general de forma fácil y divertida. 

 

3.2.1.6 Técnicas del modelado 

Valle (2019) da a conocer las técnicas del modelado: 

 

• Modelado en arcilla (sin soporte) 

Por supuesto, más de una vez fue vaciado en maquetas, figuras, 

animales, vasijas de barro o tierra. 

 

Los elementos requeridos son mínimos y fácilmente disponibles. La 

arcilla es un material que se encuentren en abundantes cantidades y 

también es barato. No es importante saber trabajar el barro, por lo 

que sólo en casos excepcionales las escuelas con hornos tienen 

alguna incidencia técnica. 

 

La arcilla es un material inorgánico que la naturaleza suministra 

abundantemente en forma de minerales, es importante entender su 

origen, formación, propiedades, características, etc. Las fuentes de 

arcilla provienen de rocas erosionadas formadas por presión 
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volcánica, exposición a altas temperaturas y exposición prolongada 

a los elementos. 

 

El modelado en arcilla sin resorte implica el uso de bloques de arcilla 

sin resortes de ningún tipo y puede usarse para hacer figuras a mano 

alzada. 

 

• Modelado en arcilla (con soporte) 

El modelado sobre soportes, (con armazones de alambre o bases de 

esqueleto de tela) utiliza materiales como plásticos, papel maché, 

pasta de modelar o plastilina. A diferencia de la arcilla, estos 

materiales se emplean para cubrir estructuras y proporcionar 

resistencia. 

 

• Modelado con Cerámica en frío  

La porcelana es una sustancia que el niño debe utilizar para agilizar 

el proceso de trabajo, ya que esta sustancia no puede dejarse mucho 

tiempo al aire libre. 

 

• Modelado con papel maché 

La técnica tiene su nombre de acuerdo con las propiedades del 

material, incluida la pasta a moldear, pero con sus propias 

condiciones. El papel maché consiste en remojar un rollo de papel 

higiénico en agua durante 24 horas, luego escurrirlo, mezclarlo con 

goma o una pasta hasta obtener una masa maleable. Sin embargo, el 

esculpido de esta masa es diferente al de la arcilla o la plastilina, ya 

que se agrieta o se rompe al intentar esculpir; para evitar esto, se 

debe mecanizar el molde presionando el troquel, presionándolo 

lentamente hasta lograr la forma deseada, este modelado se puede 

hacer con una herramienta llamada palito o uña, tras finalizar el 

modelado se lija la superficie para su posterior pintado con diferentes 

colores de esmalte, esta debe estar colocada encima de un látex 

blanco. 
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• Modelado con jabón  

Para realizar el modelado con pasta de jabón se utilizan los 

materiales disponibles, conseguimos una pasta de jabón para lavar la 

ropa, y con la ayuda de un cuchillo de cocina de tamaño mediano 

conseguimos un relieve para trabajar sobre una de las superficies de 

la masa de jabón, dibujado con la punta de la uña, seguimos retirando 

poco a poco el jabón de las zonas correspondientes hasta conseguir 

la forma deseada, por otro lado, esculpiendo y retirando poco a poco 

el jabón, podemos conseguir una forma escultórica, abstracta o 

figurativa. 

 

• Modelado con pasta de Maíz 

La pasta de maíz se elabora artesanalmente siguiendo los mismos 

procesos que la miga de pan, con algunas diferencias en la 

preparación. Su textura porcelánica y su transparencia son dos 

características que permiten conseguir los más bellos efectos, para 

lograr el efecto deseado, se debe tener mucho cuidado en la 

preparación de la pasta, obtenida con las proporciones adecuadas de 

ingredientes y con el almacenamiento adecuado, hasta que se 

transfiera para uso de muestra. 

 

Otro punto que considerar es que los colores deben ser aplicados con 

precisión para lograr la transparencia que brinda este material, y 

debes probar diferentes colores de tu elección antes de aplicarlos al 

objeto modelado. 

 

3.2.1.7 Etapas del modelado 

Llontop y Niño (2017) mencionan sobre las etapas del modelado, que 

el acercamiento del niño hacia la actividad de modelar se distingue 

claramente en cuatro etapas: 

 

• El material es percibido como un elemento para explorar y 

experimentar, con una actitud de curiosidad que se cuestiona: ¿Qué 

es? ¿Qué significa? ¿Qué puedo hacer con esto? La arcilla y la 

plastilina se transforman en objetos para mirar, tocar, oler y, a veces, 

 

    

 

  

   

 

 



- 25 de 134 - 

 

incluso probar. Les dan forma, los acarician, los dividen en partes, 

los lanzan al suelo y los pisan. 

 

• En esta etapa se revela el material, las propiedades y características, 

no se descompone y permite la liberación de una gran cantidad de 

energía, continúa la operación sin la intención de crear un objeto, los 

bloques del modelo ya sea arcilla, plastilina u otra cosa, son 

vehículos de experiencia sensorial directa, no materias primas. 

 

• Actualmente, el material de modelado se percibe como una materia 

prima que generalmente, aunque no siempre, puede ser transformada 

en otra cosa. Los niños pueden comenzar con una actividad simple, 

crearla de forma aleatoria y darle un nombre, considerando la doble 

función de satisfacción, esta fase puede denominarse proceso-

producto, el artículo es válido por sí mismo, no como representación 

de algo. 

 

• Por lo general, los profesores ya dan esto por hecho desde el 

principio. Los niños muestran un interés genuino en trabajar con 

arcilla, comprendiendo que no es el objeto en sí, sino su 

representación lo que importa. Este entendimiento representa un 

avance significativo en el desarrollo del pensamiento simbólico, y 

puede reflejar las fantasías o inquietudes individuales de cada niño 

 

• Desde el inicio, la mayoría de los profesores reconocen que los niños 

tienen un interés en trabajar con arcilla, entendiendo que no se trata 

del objeto en sí, sino de su representación. Este es un progreso en el 

desarrollo del pensamiento simbólico y puede reflejar las fantasías o 

inquietudes personales de cada niño. 

 

3.2.1.8 Fundamentos del modelado 

(Werba, 2003, citado en Haro y Juárez, 2014) mencionan que “la 

técnica del modelado requiere un proceso creativo para expresar y 

comunicar creativamente la percepción y la experiencia a través de 

imágenes, es necesario encontrar un equilibrio entre la vida y la 
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expresión, la acción y el lenguaje” (p. 36). Es importante brindarles a 

los niños experiencias ricas, mantener los materiales al alcance de la 

mano y lo más importante es brindarles el aliento y el apoyo que 

necesitan para expresarse, liberar su riqueza interior y maximizar su 

potencial, de este modo pueden crear su propia forma, entre los 

numerosos argumentos que respaldan la importancia de la educación 

plástica y la expresión artística en la educación inicial o preescolar, 

destacan los siguientes fundamentos: 

 

• Su adecuación al desarrollo madurativo: la psicología evolutiva 

sugiere que entre los 2 y los 6 años, las principales expresiones de 

los niños son dibujar, jugar y hablar verbalmente. Los tres están 

íntimamente relacionados y forman el cimiento sobre la cual se 

desarrollarán las experiencias artísticas. 

 

• Forma de desarrollar la sensibilidad: enseñar la sensibilidad es la 

manera perfecta de activar todas las actividades mentales en el 

sujeto. El desarrollo sensorial abarca una capacidad ampliada para 

reconocer y diferenciar formas, colores, volúmenes y sus 

interrelaciones. 

 

• Como desarrollo de la capacidad creativa: La actividad artística 

es crucial para el desarrollo de la creatividad, ya que implica la 

expresión de impulsos creativos en lugar de simplemente reproducir 

mecánicamente lo conocido. 

 

• Como medio de autoexpresión: Las actividades gráfico-plásticas 

son ideales para que los niños puedan expresar plenamente sus 

necesidades y emociones. 

 

• Medio para desarrollar la autoestima: ya que, en las clases del 

arte el niño se siente totalmente implicado en la tarea que tiene entre 

sus manos. Se debe alentar a los niños a confiar en sus propias 

capacidades para expresarse y comprender el interés genuino del 

individuo en su trabajo. 
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• Como multiplicador de los recursos expresivos: además del 

lenguaje verbal y las matemáticas, el principal medio de 

comunicación es el lenguaje visual, así como el lenguaje musical y 

el lenguaje comunicativo.  

 

• Como medio de democratización de la cultura: no todos los niños 

que asisten a la escuela poseen la misma herencia cultural ni 

comparten la misma motivación para explorar el arte. 

 

3.2.1.9 La figura  

La figura es la apariencia exterior de un cuerpo u objeto por el cual se 

puede distinguir de otros objetos. Asimismo, se denomina figura a toda 

estatua, escultura u obra de arte que reproduzca la forma característica 

de un animal o de una persona, así como una pintura que refleje el 

cuerpo humano. 

 

Omonte (2021) menciona que la figura es la expresión externa del 

cuerpo, y también nos permite crear figuras geométricas como el 

cuadrado, rectángulo, círculo, triangulo y varias formas en un mismo 

cuerpo y otros tipos de base orgánica o natural, estas son formas 

exteriores que se representan por medio de la manipulación de distintos 

materiales con la finalidad de darle forma a objetos, animales, frutas, 

etc. 

 

3.2.1.10 Teoría de las inteligencias múltiples 

Gardner (2001) en su libro las inteligencias múltiples, menciona que en 

la inteligencia cinestesicocorporal, el niño desarrolla las habilidades de 

expresión corporal desde su infancia y a medida que crece va 

desarrollando. Según esta teoría al momento de realizar las actividades 

como amasar y moldear figuras utilizando las plastilinas caceras, 

arcilla, pasta de papel mache y cerámica en frio, fortalecen sus 

habilidades motrices finas ya que utilizan los dedos de las manos, las 

muñecas, las uñas, cara, ojos y manos.    

 

    

 

  

   

 

 



- 28 de 134 - 

 

3.2.2 Motricidad fina 

3.2.2.1 Definición de la motricidad 

(Ternera et al., 2011, citado en Rodríguez-Vázquez et al., 2020) define 

que: 

 

El desarrollo de la motricidad como un proceso adaptativo que 

determina el dominio sobre uno mismo y el medio que lo rodea, 

entonces se puede decir que de esta manera los niños utilizan la 

motricidad como medio de comunicación en el medio en el que 

se desenvuelven, por lo tanto, en este periodo, se está llevando 

a cabo un proceso, la iniciación y posterior realización de juegos 

deportivos y ejercicios de destreza basados en su interacción 

motriz. (pp. 484-485) 

 

(Pinargote et al., 2019, citado en Rodríguez-Vázquez et al., 2020) indica 

sobre desarrollo de la motricidad, es la adquisición gradual de 

habilidades relacionadas con coordinación mano-ojo, coordinación 

motora (fina y gruesa) e interacción niños y niñas, porque este proceso 

evolutivo incluye etapas en las que el niño desarrolla la complejidad de 

su aprendizaje y sus respuestas, es decir, en la edad de los niños suceden 

cambios dinámicos, una experiencia que viven día a día a medida que 

aumenta su nivel de sofisticación y madurez. 

 

Jaramillo-Echeverri (2013) menciona que la motricidad, es la capacidad 

humana disponible para estudiar desde todos los puntos de vista del 

conocimiento humano; Por lo tanto, la motricidad no se limita a la 

educación física. Referirse a esta investigación como una "ruptura" con 

los modelos simplificados de la ciencia moderna, y el esfuerzo por 

desarrollar una encarnación para construir una ciencia de la encarnación 

también rompería las restricciones impuestas a la concepción científica 

con la ciencia revolucionaria como núcleo, al mismo tiempo filosofía, 

ética, política, arte, poesía y la ciencia de la motricidad debe 

contextualizarse y desarrollarse deliberadamente entre y con los 

diferentes pueblos del planeta, ya que existen diferentes visiones del 

mundo y actitudes en cada ubicación geográfica. 
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3.2.2.2 Definición de la motricidad fina 

(Bécquer, 1999, citado en Cabrera y Dupeyrón, 2019) definen, “la 

motricidad fina es la armonía y precisión de movimientos precisos de 

los músculos de los brazos, la cara y los pies” (p. 225). 

 

Barrios y Gómez (2018) definen la motricidad fina como: el 

comportamiento humano en el que los ojos, las manos y los dedos 

interfieren con el entorno, es de hecho, fundamental, aunque se aplica 

no solo a las manos sino también a los pies y los dedos, y al igual a la 

cara, la lengua y la boca. (p. 416)  

 

Quienes también da su aporte respecto a la motricidad fina es Sacón y 

Contreras (2017) donde mencionan que, “las habilidades motoras se 

refieren a actividades que involucran pequeños grupos de músculos en 

la cara, los brazos y las piernas, especialmente las manos, dedos, ojos, 

y los músculos de los labios” (p. 4). 

 

3.2.2.3 Características de la motricidad fina 

(Rius, 1989, citado por Huayta, 2019) indica las siguientes 

características: 

 

• Como un proceso de desarrollo psicolingüístico. 

 

• Como un proceso de adquisición de conocimiento. 

 

• Como un proceso de maduración neurolingüística. 

 

• Como un proceso de aprendizaje. 

 

La motricidad abarca todos los movimientos de los seres humanos, los 

cuales determinan la conducta motriz de los niños de 1 a 6 años. Esta 

conducta se expresa a través de las habilidades motrices básicas, que 

reflejan la naturaleza de los movimientos humanos. 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 30 de 134 - 

 

3.2.2.4 Finalidad de la motricidad fina 

Moreira-Vergara y Alcívar-Molina (2022) mencionan que:  

 

Las habilidades motoras se refieren a la coordinación de 

pequeños movimientos musculares, esenciales para el 

desarrollo de los músculos de manos, pies, dedos, muñecas, 

lengua y boca. La coordinación ocular, que implica habilidades 

motoras finas, es crucial para realizar tareas cotidianas que 

requieren el uso simultáneo de dedos, manos, ojos, boca, lengua 

y pies, como vestirse, atarse los cordones, soplarse, cepillarse 

los dientes, comer, cortar, rasgar, embolillar, dibujar, ensamblar 

objetos, escribir y pintar. (p. 1870) 

 

3.2.2.5 Importancia del desarrollo de la motricidad fina en niños 

Quispe (2021) menciona sobre la importancia de desarrollar la 

motricidad en un niño desde el primer nivel de educación es que les 

permite desarrollar pequeños movimientos en el niño, pero con mucha 

precisión, esta habilidad se ubica en la tercera corteza del cerebro, 

donde interpreta los sentimientos y emociones. Es aquí donde se 

regulan, programan y verifican los procesos mentales, según la 

ubicación de los lóbulos, ubicados en la región frontal y la zona pree 

central de la cabeza.  

 

Gonzales et al. (2020) indican que durante los primeros años de vida es 

importante estimular el desarrollo de la motricidad fina, ya que la 

relación entre la coordinación de las manos y la motricidad fina es 

fundamental para la escritura o para realizar actividades, los docentes 

deben priorizar todas las actividades que puedan contribuir al desarrollo 

de las destrezas y habilidades, realizar actividades que aseguren un 

desarrollo satisfactorio de los pequeños músculos de las manos y los 

dedos. 
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3.2.2.6 Dimensiones de la motricidad fina 

Martin y Torres (2015) dan a conocer la clasificación de la motricidad 

fina como se menciona a continuación:  

 

• Coordinación Viso-manual: se refiere a los movimientos 

ejecutados directamente con las manos, muñecas, antebrazos y 

hombros, desarrollados mediante actividades como pintar, dibujar, 

esculpir, encajar y cortar. 

 

• Coordinación facial: este aspecto incluye dos habilidades 

principales: el control muscular y la comunicación gestual. 

 

• Coordinación gestual: esta coordinación se refiere a la capacidad 

de controlar no solo la mano sino todas sus partes, ayudándose de 

una mano con la otra cuando se requiere un trabajo con precisión. 

 

3.2.2.7 Motricidad fina en el nivel inicial 

(Romero, 1995, citado en Huayta, 2019) menciona que: 

 

En la educación infantil, a menudo se pone mucho énfasis en la 

estimulación específica de la motricidad fina, a menudo 

mediante actividades sedentarias. Sin embargo, es importante 

recordar que, para lograr un desarrollo óptimo del niño, se 

necesita una estimulación bien diseñada que abarque múltiples 

áreas básicas de aprendizaje. (p. 46) 

 

Muñoz y Olarte (2019) destacan que la psicomotricidad fina en la 

educación preescolar abarca todas las actividades que los niños realizan 

principalmente con las manos, coordinadas con la vista. La 

estimulación se logra mediante actividades como dibujar, estampar, 

pegar, rasgar, cortar, usar herramientas, recoger objetos, manipular 

cubiertos y amasar. Estas actividades pueden iniciarse en los primeros 

años de vida de forma no coercitiva, respetando los diferentes y 

espontáneos ritmos de aprendizaje de cada niño. 
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3.2.2.8 Teoría de Henrry Wallon acerca de la motricidad fina  

Las habilidades motoras finas, también conocidas como habilidades 

motrices digitales, se relacionan con la destreza de las manos y los 

dedos. La movilidad de la mano se enfoca en tareas como organizar, 

manipular objetos, crear nuevas formas y mejorar las habilidades 

manuales. 

 

Se desarrolla con la práctica de múltiples acciones como: 

 

• Agarrar, considerar, aplastar, dejar, colocar, tirar, cortar 

 

• Vestirse, quitarse, comer, bañarse 

 

• Trabajo con arcilla. Modelo de otro material 

 

• Dibujar: trazar, garabatear, escribir. 

 

• Tocar instrumentos musicales, acompañar. 

 

(Henry Wallon, 1987, citado en Matamoros y Chumbes, 2013) 

La motricidad fina se refiere a la habilidad de ejecutar 

movimientos pequeños y precisos utilizando los músculos, 

especialmente los de las manos y los dedos. Esto incluye la 

destreza para realizar la pinza digital, que consiste en agarrar 

objetos pequeños entre el pulgar y el índice, así como otros 

movimientos delicados de la mano y la muñeca. Desarrollar la 

pinza digital y mejorar la coordinación ojo-mano son objetivos 

clave para adquirir habilidades motrices finas. 

 

El estudio de la conducta motriz humana en el contexto 

educativo, como la escritura, es esencial. Escribir es una 

actividad motora que demanda el control de movimientos 

regulados por músculos, nervios y articulaciones de la parte 

superior del cuerpo, implicando la coordinación ojo-mano. Para 

escribir, se necesitan movimientos coordinados que 
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reproduzcan los alógrafos correspondientes a las letras que 

deseamos escribir. (pp. 44-45)  

 

3.2.2.9 Piaget y el desarrollo motor de los niños 

Piaget (citado en Llontop, 2021) define que, las habilidades motoras 

finas son actividades en las que los niños usan principalmente sus 

manos y requieren coordinación, como dibujar, esculpir y usar 

herramientas. La mente se desarrolla con cada movimiento del niño, 

incluso cuando el niño tiene 7 años, la formación del niño es 

psicomotriz, porque es el inicio del proceso de aprendizaje y se 

desarrolla estimulando aspectos tan fundamentales como las 

capacidades emocionales, cognitivos, habilidades motrices y sociales. 

Si puede realizar actividades simples o complejas como lanzar pelotas, 

recoger vasos y lanzar, significa que su nivel de desarrollo general es 

muy alto. 
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3.3 Marco conceptual 

a) Motricidad. Quichimbo (2020) da a conocer el concepto de la motricidad fina. 

  

La motricidad se refiere a la habilidad de un organismo para generar 

movimiento de manera autónoma, ya sea de una parte del cuerpo o del cuerpo 

entero, mediante un conjunto de acciones voluntarias e involuntarias 

coordinadas y sincronizadas por diversas unidades motrices. (p. 100) 

 

La motricidad se refiere al conjunto de funciones neuromusculares que garantizan la 

movilidad y coordinación de las extremidades. Estos movimientos comprenden la 

contracción y relajación de diferentes grupos musculares, utilizando receptores 

sensoriales en la piel y receptores internos en músculos y tendones. Estos receptores 

comunican al sistema nervioso central si los movimientos se están desarrollando 

adecuadamente o si es necesario realizar ajustes. 

 

El principal centro implicado en la actividad motora es el cerebelo, el cuerpo estriado 

(GLOBUS PALLIDUS Y PUTAMEN) y varios núcleos del tálamo y subtálamo. La 

corteza motora, ubicada anterior a la cisura de Rolando, lo cual juega un papel 

importante en el control motor fino. 

 

b) Modelado. (Villacorta, 1998, citado en Haro y Juárez, 2014) mencionan que el 

modelado corresponde a una actividad artística muy específica que tiene su origen en 

una de las artes plásticas más importantes, la escultura. En otros lugares ya se ha 

colocado en la serie de artes visuales para un tipo de actividad artística muy concreta: 

la cerámica y la alfarería, es decir, todas las obras que utilizan materiales de gran 

maleabilidad. 

 

c) Figuras. La figura es la apariencia exterior de un cuerpo u objeto por el cual se puede 

distinguir de otros objetos. Asimismo, se denomina figura a toda estatua, escultura u 

obra de arte que reproduzca la forma característica de un animal o de una persona, así 

como una pintura que refleje el cuerpo humano. 

 

d) Técnicas del modelado. Las técnicas de modelado consisten en trabajar con distintas 

masas usando las manos, para crear una representación tridimensional de la imagen o 

idea deseada. 
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e) Coordinación Viso Manual. Quichimbo (2020) señala que las actividades que los 

niños realizan con sus manos, en coordinación con sus ojos y cerebro, les permiten 

manipular objetos para hacer lanzamientos largos o cortos, además de desarrollar 

habilidades importantes como la escritura, los aplausos y otras manipulaciones. 

 

f) Coordinación Gestual. (Farkas, 2009, citado en Quichimbo, 2020) menciona que 

“son los movimientos que los niños enuncian desde su nacimiento, es una forma de 

comunicarse con sus padres, hermanos o cualquier adulto para que puedan comprender 

sus necesidades entre ellos. Movimientos que van desarrollando a medida que van 

creciendo” (p. 30). 

 

g) Coordinación Facial. (Rosselli, 2012, citado en Quichimbo, 2020) menciona que, La 

coordinación facial se refiere a la habilidad de mover los músculos faciales para 

expresar sentimientos y emociones mediante gestos. Los problemas en esta área 

pueden surgir en sinergia, involucrando el movimiento de un grupo de músculos, como 

cuando un niño pinta y mueve la otra mano o saca la lengua. 

 

h) Escultura. Montesdeoca (2015) define el concepto de la escultura. 

 

Es el arte encargado de crear figuras tridimensionales, para que los creadores 

puedan utilizar múltiples materiales y técnicas. El término escultura proviene 

de la palabra latín “Sculpere”, la que se traduce al español como “esculpir”, y 

se trata de un arte que se ha encontrado presente a lo largo de toda la historia 

de la humanidad. (p. 39) 

 

i) Miga de pan. Las migas, a veces llamadas migas de pan, son el interior suave y 

esponjoso del pan. Una vez que se hornea la masa, su capa exterior se hornea y se 

aguanta para formar una costra, reduce la pérdida de humedad desde el interior, 

haciéndolo aireado y esponjoso. 

 

  

 

    

 

  

   

 

 



- 36 de 134 - 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1 Tipo y nivel de investigación 

4.1.1 Tipo de investigación  

La tesis esta referida a una investigación de tipo aplicada, Ríos (2017) señala 

que “es concreta y busca la aplicación de los conocimientos para resolver 

problemas determinados” (p. 80). 

 

4.1.2 Nivel de investigación 

En cuanto al nivel, Carrasco (2006) señala que la investigación es de nivel 

explicativo y se caracteriza por el descubrimiento de las causas o factores que le 

han dado origen, valiéndose de la existencia y naturaleza del hecho o fenómeno 

de estudio. 

 

4.2 Diseño de la investigación 

Carrasco (2006) indica que, “el diseño preexperimental consiste en aplicar una preprueba 

a un grupo antes del estímulo o tratamiento, para luego administrar el tratamiento, y 

después de ello, aplicar el post prueba o medición posterior” (p. 64). Lo cual en la presente 

investigación el modelado de figuras busca demostrar si se disminuyó el problema de la 

motricidad fina. 

 

G – O1 – X - O2 

Donde: 

G: grupo experimental 

X: aplicación de Talleres 

O1: pre-test 

O2: post-test 
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4.3 Descripción ética de la investigación 

Dentro de la conducta ética que considera de la tesis fue: 

 

• Buscar el consentimiento informado de los padres de familia, para que den la 

autorización a través de la carta de consentimiento de que a sus hijos se les 

diagnostique y puedan recibir el tratamiento en caso se evidencie el problema. 

 

• Además, las ideas o aportes que hicieron otros autores sobre las variables son citadas 

y referenciadas de manera que se garantiza su aporte al conocimiento.   

 

4.4 Población y muestra 

La Población  

Ríos (2017) define que, “la población es un conjunto o la totalidad de un grupo de 

elementos, instancias y objetos que se desea investigar. Esto está determinado por sus 

características” (p. 74). Esto significa que la población considerada en la investigación se 

detalla a continuación: 

 

Como se indica en la tabla 2, la población total de 38 niños matriculados en la Institución 

Educativa Inicial Nº 1105 Santa Isabel, no se incluye en la tabla 2 de cuatro años, ya que 

la Institución solo dispone de dos salones y no hay estudiantes de dicha edad matriculados 

debido a la falta de implementación de salones. 

 

Tabla 2 

Población de los niños de la Institución Educativa Inicial N° 1105 Santa Isabel de 

Abancay 

Edad N.º de estudiantes Porcentaje de estudiantes 

3 años 18 47.37% 

5 años 20 52.63% 

Total 38 100% 

Nota.  Nómina de estudiantes de la Institución Educativa Inicial Nº 1105 Santa Isabel en 

el año 2023. 
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La muestra 

Hernández (2014) indica que: “una muestra es un subconjunto de la población de interés 

de la cual se recolectarán datos y debe ser precisa y pre- limitada, además de ser 

representativa de la población” (p. 173). En este sentido considerando de que el 

tratamiento se aplicó a los niños de 5 años, por lo tanto, el muestreo es no probabilístico 

intencionado, de tal manera la muestra son todos los niños de cinco años que manifiestan 

el problema y a continuación se detalla: 

 

Tabla 3 

La muestra corresponde a 20 niños de cinco años 

Estudiantes Cantidad Porcentual 

Niños  12 60% 

Niñas  8 40% 

Total  20 100% 

Nota. Grupo experimental a quienes se administró el tratamiento. 

 

4.5 Procedimiento   

Para llevar a cabo el estudio, se consideró de manera sistemática los siguientes pasos que 

ayudarán a obtener los datos y resultados para lograr los objetivos trazados, siendo estos: 

 

• Pedir autorización del director de la Institución Educativa Inicial N.º 1105 Santa 

Isabel, para poder realizar la investigación. 

 

• Pedir el consentimiento de los padres de familia para que sus hijos puedan recibir el 

tratamiento. 

 

• Elaboración del instrumento de investigación (escala de valoración). 

 

• La validación del instrumento de investigación se realizó mediante el juicio de 

expertos 
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• Determinar la confiabilidad estadística de instrumento de investigación con Alfa de 

Cronbach. 

 

• Hacer la primera observación del niño (pre-test) antes del primer tratamiento. 

 

• La administración del tratamiento (se procedió a la ejecución de 16, talleres que se 

aplicó dos veces por semana, que cada taller tiene una duración de 45minutos). 

 

• La segunda observación post-test, se realizó después de aplicar del tratamiento. 

 

• Análisis y procesamiento estadísticos de los datos. 

 

• La contrastación de la hipótesis se realizó a través de la “prueba de signos”. 

 

• Informe de tesis. 

 

4.6 Técnica e instrumentos 

4.6.1 Técnica de investigación 

La observación 

Para la actual investigación se utilizará la técnica de la observación. Hernández 

et al. (2010) menciona que “esta técnica de recolección de datos consiste en 

registrar de forma sistemática, precisa y fiable las conductas y situaciones 

observados a través de un conjunto de categorías y subcategorías” (p. 194). 

 

4.6.2 Instrumento de investigación 

Escala de valoración 

Lara y Cabrera (2015) definen que la escala de medición es semejante a una lista 

de verificación, a diferencia que la primera permite una evaluación gradual de 

los comportamientos o rasgos observados así mismo detalla la intensidad o 

frecuencia de un comportamiento o característica. Por lo general, se otorgan al 

menos tres niveles para las calificaciones, con un máximo de cinco niveles. 
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4.7 Análisis estadístico 

La prueba de signos es un método no paramétrico sencillo que no asume una distribución 

normal de los datos, a diferencia de la prueba T. Es más accesible y se aplica de varias 

maneras. Siendo la más elemental la que se detalla a continuación: 

 

Para evaluar la hipótesis nula de que la mediana es igual a un valor específico 𝜇 = 𝜇0 

frente a una alternativa, se toma una muestra aleatoria de tamaño n. Cada dato de la 

muestra que sea mayor que 𝜇0 se marca con un signo positivo y cada dato menor que μ_0 

con un signo negativo. 

 

Los datos iguales a 𝜇0  se descartan. Para determinar si hay un número significativo de 

signos negativos, se emplea la distribución binomial acumulada, que calcula la 

probabilidad de obtener r signos negativos en n signos de la siguiente manera: 

 

𝑝(𝑟) = 𝑛𝐶𝑟𝑝
𝑟𝑞𝑛−1 

 

Donde;  

nCr: indica el número de combinaciones de r elementos de un total de n elementos 

 

P: es la probabilidad de que aparezca un signo menos de uno de los resultados 

 

q: es la probabilidad de que no aparezca un signo menos en uno de los resultados, 

es decir, q=1-p. 

 

Si la probabilidad observada es inferior a un cierto nivel de significación 𝛼, entonces 

debemos descartar la hipótesis nula. Esto significa que hay suficientes pruebas para 

rechazar la afirmación de que los datos provienen de una población con una media igual 

𝜇 = 𝜇0. 

 

Para realizar análisis estadístico de datos se utilizó el software SPSS. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

5.1 Análisis de resultados de pre-test  

5.1.1 Análisis descriptivo de la variable motricidad fina 

 

Tabla 4 

Distribución de frecuencias de la variable motricidad fina pre-test 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Inicio 2 10% 

Proceso 18 90% 

Esperado 0 0% 

Destacado 0 0% 

Total 20 100% 

 

Figura 1 

Distribución porcentual de la variable motricidad fina pre-test 
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En la tabla 4 y la figura 1, se observa que, de los 20 niños de cinco años que 

forman la muestra, el 10% (equivalente a 2 estudiantes) se encuentra en el nivel 

de Inicio, mientras que el 90% (18 niños) se halla en el nivel de Proceso en la 

prueba de pre-test. Esta situación se debe a que los niños aún presentan ligeras 

deficiencias en el desarrollo de la motricidad fina, particularmente en las áreas 

de coordinación viso-manual, gestual y facial. Estos resultados ponen de 

manifiesto la necesidad de intervenir con estrategias específicas para fortalecer 

estas habilidades motoras en los niños, promoviendo un desarrollo más 

equilibrado y efectivo en dichas áreas. 

 

5.1.1.1 Descripción de la dimensión coordinación viso manual pre-test 

 

Tabla 5 

Distribución de frecuencias de la coordinación viso manual pre-test 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Inicio 4 20% 

Proceso 16 80% 

Esperado 0 0% 

Destacado 0 0% 

Total 20 100% 
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Figura 2 

Distribución porcentual en relación a la dimensión coordinación viso 

manual pre-test 

 

 

En la tabla 5 y la figura 2, se observa que de los 20 niños de cinco años 

que conforman la muestra, el 20% (equivalente a 4 estudiantes) se 

encuentra en el nivel de Inicio, mientras que el 80% (16 niños) está en el 

nivel de Proceso en la prueba de pre-test. Este resultado se debe a que los 

niños aún presentan debilidades en el desarrollo de la coordinación viso-

manual. Por ejemplo, cuando utilizan plastilina casera, no observan 

constantemente lo que hacen con sus manos al crear figuras. Esta falta de 

atención visual contribuye a los desafíos que enfrentan en la mejora de 

sus habilidades motrices finas. Es fundamental implementar estrategias 

que fortalezcan esta área para lograr un desarrollo más completo y eficaz. 
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5.1.1.2 Descripción de la dimensión coordinación gestual pre-test 

 

Tabla 6 

Distribución de frecuencias de la coordinación gestual pre-test 

Categoría Frecuencia Porcentual 

Inicio 1 5% 

Proceso 14 70% 

Esperado 5 25% 

Destacado 0 0% 

Total 20 100% 

 

Figura 3 

Distribución porcentual en relación a la dimensión coordinación 

gestual pre-test 

 

 

En la tabla 6 y figura 3 de los 20 niños de cinco años que conforman la 

muestra total, se observa que el 5% que equivale a 1 niño se encuentra en 

un nivel de Inicio, 70% (14 niños) están en el nivel de Proceso y el 25% 
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(5 niños) están en el nivel Esperado. Debido a que los niños aun presentan 

pocas debilidades en la expresión gestual, al momento de crear figuras 

de su entorno no expresan gestos notorios. 

 

5.1.1.3 Descripción de la dimensión coordinación facial pre-test 

 

Tabla 7 

Distribución de frecuencias de la coordinación facial pre-test 

Categoría Frecuencia Porcentual 

Inicio 5 25% 

Proceso 14 70% 

Esperado 1 5% 

Destacado 0 0% 

Total 20 100% 

 

Figura 4 

Distribución porcentual en relación a la dimensión coordinación facial 

pre-test 
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En la tabla 7 y figura 4 de los 20 niños de cinco años que conforman la 

muestra total, se observa que 25% que representa a 5 niños se encuentran 

en un nivel de Inicio y el 70% (14 niños) están en un nivel de Proceso y 

el 5% (un niño) está en un nivel Esperado. Debido a que la mayoría de 

los niños están en un proceso de desarrollo, al igual se aprecia que 

algunos niños no presentan ninguna expresión facial al terminar sus 

actividades como sonrisa o desagrado. 

 

5.2 Análisis de resultados de post-test 

5.2.1 Análisis descriptivo de la variable motricidad fina 

 

Tabla 8 

Distribución de frecuencias de la variable motricidad fina post-test 

Categoría Frecuencia Porcentual 

Inicio 0 0% 

Proceso 0 0% 

Esperado 10 50% 

Destacado 10 50% 

Total 20 100% 
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Figura 5 

Distribución porcentual de la variable motricidad fina post-test 

 

 

En la table 8 y figura 5 de los 20 niños de cinco años que conforman la muestra 

total, se aprecia que el 50% que semeja a 10 niños se encuentran en un nivel 

Esperado y el 50% (10 niños) están en un nivel Destacado. Esto demuestra que 

la mayoría de los niños trabajaron las actividades de modelado con los diferentes 

tipos de masas así desarrollando su motricidad fina en sus dimensiones de 

coordinación viso manual, coordinación gestual y en la coordinación facial, por 

último 0% de niños están en un nivel de Inicio y Proceso de lo antes mencionado. 
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5.2.1.1 Descripción de la dimensión coordinación viso manual post-test 

 

Tabla 9 

Distribución de frecuencias de la coordinación viso manual post-test 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Inicio 0 0% 

Proceso 0 0% 

Esperado 9 45% 

Destacado 11 55% 

Total 20 100% 

 

Figura 6 

Distribución porcentual en relación a la dimensión coordinación viso 

manual post-test 

 

 

En la table 9 y figura 6 de los 20 niños de 5 años que conforman la 

muestra total, se aprecia que el 45% que equivale a 9 niños se encuentran 

en un nivel Esperado y el 55% (11 niños) están en un nivel Destacado. 
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Divido a que la mayoría de los niños mejoraron de maneja significativa 

en el manejo de la coordinación viso manual gracias a los materiales de 

modelado de plastilina casera, arcilla, papel mache, cerámica en frio y 

plastilina, con las que se trabajó, por último 0% de niños están en un nivel 

de Inicio y Proceso de lo mencionado. 

 

5.2.1.2 Descripción de la dimensión coordinación gestual post-test 

 

Tabla 10 

Distribución de frecuencias de la coordinación viso manual post-test 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Inicio 0 0% 

Proceso 0 0% 

Esperado 10 50% 

Destacado 10 50% 

Total 20 100% 

 

Figura 7 

Distribución porcentual en relación a la dimensión coordinación 

gestual post-test 
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En la tabla 10 y figura 7 de los 20 niños de cinco años que conforman la 

muestra total, se observa que 50% que equivale a 10 niños se encuentra 

en un nivel Esperado, seguido por el 50% (10 niños) se encuentran en un 

nivel Destacado, por último, el 0% de niños están en un nivel de Inicio y 

Proceso. Debido que al realizar los modelados de figuras de distintos 

tipos de masas pudieron controlar y coordinar los músculos pequeños con 

movimientos precisos en diferentes actividades, así como utilizar 

pinceles para agregar diseño en su trabajo de maceta de arcilla. 

 

5.2.1.3 Descripción de la dimensión coordinación facial post-test 

 

Tabla 11 

Distribución de frecuencias de la coordinación facial post-test 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Inicio 0 0% 

Proceso 0 0% 

Esperado 12 60% 

Destacado 8 40% 

Total 20 100% 
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Figura 8 

Distribución porcentual en relación a la dimensión coordinación facial 

post-test 

 

 

En la tabla 11 y figura 8, se observa que de los 20 niños de cinco años 

que conforman la muestra total, el 60% (12 niños) se encuentra en el nivel 

Esperado, seguido por el 40% (8 niños) en el nivel Destacado, mientras 

que ningún niño (0%) se encuentra en los niveles de Inicio y Proceso. 

Esto se debe a que la mayoría de los niños logran desarrollar la 

coordinación facial al comenzar y finalizar la actividad de modelado de 

figuras, expresando emociones como la sonrisa y el enfado, lo que les 

permite transmitir sus sentimientos.  
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5.3 Contrastación de hipótesis 

5.3.1 Hipótesis estadística general (motricidad fina) 

 

a) Hipótesis nula (H0) 

El taller del modelado de figuras no fortalece positivamente en la motricidad 

fina de los niños en la Institución Educativa Inicial N.º 1105 Santa Isabel de 

Abancay, 2023 

 

b) Hipótesis alterna (Hi) 

El taller del modelado de figuras fortalece positivamente en la motricidad 

fina de los niños en la Institución Educativa Inicial N.º 1105 Santa Isabel de 

Abancay, 2023 

 

Tabla 12 

Signos de valores obtenidos de la variable motricidad durante el pre-test y 

post-test 

  N 

Motricidad fina (post-test) - 

Motricidad fina (pre-test) 

Diferencias negativasa 0 

Diferencias positivasb 20 

Empatesc 0 

 Total 20 

a. Motricidad fina (post-test) < Motricidad fina (pre-test) 

b. Motricidad fina (post-test) > Motricidad fina (pre-test) 

c. Motricidad fina (post-test) = Motricidad fina (pre-test) 

 

En la tabla 12 se observa que, de los 20 niños de 5 años a quienes se les 

aplicó el taller de modelado de figuras para mejorar la motricidad fina, todos 

presentaron avances positivos, y ninguno mostró un retroceso en el 

desarrollo de la coordinación facial. 
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Tabla 13 

Estadística de prueba a sobre la variable motricidad fina 

Motricidad fina (post-test) - Motricidad fina (pre-test) 

Significación exacta  

(bilateral) 
1,907E-6b 

 

a. Prueba de los signos 

b. Distribución binomial utilizada. 

 

De la tabla 13 se obtiene que el valor “significación exacta” es 1,907E-6 o 

igual a P valor que es 0,000 por lo tanto es menor a 0.05 nivel de 

significancia, entonces no se acepta la hipótesis nula (𝐻0) y se acepta la 

hipótesis alterna (𝐻1); por lo que se afirma con un nivel de confianza del 

95%, que el taller del Modelado de Figuras fortalece significativamente en 

la motricidad fina de los Niños de la Institución Educativa Inicial N.º 1105 

Santa Isabel de Abancay, 2023. 

 

5.3.2 Hipótesis estadística especifica (coordinación viso manual) 

 

a) Hipótesis nula (H0) 

El taller del modelado de figuras fortalece no positivamente en la 

coordinación viso manual de los niños de la Institución Educativa Inicial Nº 

1105 Santa Isabel de Abancay, 2023. 

 

b) Hipótesis alterna (H1) 

El taller del modelado de figuras fortalece positivamente en la coordinación 

viso manual de los niños de la Institución Educativa Inicial Nº 1105 Santa 

Isabel de Abancay, 2023. 
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Tabla 14 

Signos de valores obtenidos de la dimensión coordinación viso manual 

durante el pre-test y post-test. 

 N 

Coordinación viso manual (post-

test) - Coordinación viso manual 

(pre-test) 

Diferencias negativasa 0 

Diferencias positivasb 20 

Empatesc 0 

 Total 20 

a. Coordinación viso manual (posttest) < coordinación viso manual (pretest) 

b. Coordinación viso manual (posttest) > coordinación viso manual (pretest) 

c. Coordinación viso manual (posttest) = coordinación viso manual (pretest) 

 

En la tabla 14 se observa que, de los 20 niños de cinco años a quienes se les 

aplicó el taller de modelado de figuras para fortalecer la coordinación viso-

manual, todos mostraron mejoras positivas, y ninguno presentó una 

disminución en el desarrollo de dicha coordinación. 

Tabla 15 

Estadística de pruebaa sobre la dimensión coordinación viso manual. 

Coordinación viso manual (post-test) - Coordinación viso manual (pre-

test) 

Significación exacta 

 (bilateral) 
1,907E-6b 

a. Prueba de los signos 

b. Distribución binomial utilizada. 

 

En la tabla 15, se evidencia que el valor de “significación exacta” es 1.907E-

6, equivalente a un P valor de 0.000, lo cual es menor al nivel de 

significancia de 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alterna (H1). Esto permite afirmar con un 95% de 

confianza que el taller de Modelado de Figuras fortalece significativamente 

la coordinación viso-manual de los niños de la Institución Educativa Inicial 

Nº 1105 Santa Isabel de Abancay, en el año 2023. 
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5.3.3 Hipótesis estadística especifica (coordinación gestual) 

 

a) Hipótesis nula (H0) 

El taller del modelado de figuras no fortalece positivamente en la 

coordinación gestual de los niños de la Institución Educativa Inicial Nº 1105 

Santa Isabel de Abancay, 2023. 

 

b) Hipótesis alterna (H1) 

El taller del modelado de figuras fortalece positivamente en la coordinación 

gestual de los niños de la Institución Educativa Inicial Nº 1105 Santa Isabel 

de Abancay, 2023. 

 

Tabla 16 

Signos de valores obtenidos de la dimensión coordinación gestual durante 

el pre-test y post-test. 

 N 

Coordinación gestual (post-

test) – Coordinación gestual 

(pre-test) 

Diferencias negativasa 0 

Diferencias positivasb 20 

Empatesc 0 

 Total 20 

a. Coordinación gestual (post-test) < Coordinación gestual (pre-test) 

b. Coordinación gestual (post-test) > Coordinación gestual (pre-test) 

c. Coordinación gestual (post-test) = Coordinación gestual (pre-test) 

 

En la tabla 16 se observa que, de los 20 niños de cinco años que participaron 

en los talleres de modelado de figuras para mejorar la coordinación gestual, 

todos mostraron mejoras positivas, sin que ninguno haya disminuido su 

desarrollo en esta área. 
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Tabla 17 

Estadística de pruebaa sobre la dimensión coordinación gestual 

Coordinación gestual (post-test) – Coordinación gestual (pre -test) 

Significación exacta  

(bilateral) 
1,907E-6b 

a. Prueba de los signos 

b. Distribución binomial utilizada. 

 

De la tabla 17 se obtiene que el valor “significación exacta” es 1,907E-6 o 

igual a P valor que es 0,000 por lo tanto es menor a 0.05 nivel de 

significancia, entonces no se acepta la hipótesis nula (𝐻0) y se acepta la 

hipótesis alterna (𝐻1); por lo que se afirma con un nivel de confianza del 

95%, que el taller del modelado de figuras fortalece significativamente en 

la coordinación gestual de los niños de la Institución Educativa Inicial Nº 

1105 Santa Isabel de Abancay, 2023. 

 

5.3.4 Hipótesis estadística especifica (coordinación facial) 

 

a) Hipótesis nula (H0) 

El taller del modelado de figuras no fortalece positivamente en la 

coordinación facial de los niños de la Institución Educativa Inicial Nº 1105 

Santa Isabel de Abancay, 2023. 

 

b) Hipótesis alterna (H1) 

El taller del modelado de figuras fortalece positivamente en la coordinación 

facial de los niños de la Institución Educativa Inicial Nº 1105 Santa Isabel 

de Abancay, 2023. 
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Tabla 18 

Signos de valores obtenidos de la dimensión coordinación facial durante 

el pre-test y post-test. 

 N 

Coordinación facial (post-test) 

– Coordinación facial (pre-test) 

Diferencias negativasa 0 

Diferencias positivasb 20 

Empatesc 0 

 Total 20 

a. Coordinación facial (post-test) < Coordinación facial (pre-test) 

b. Coordinación facial (post-test) > Coordinación facial (pre-test) 

c. Coordinación facial (post-test) = Coordinación facial (pre-test) 

 

En la tabla 18, se observa que de los 20 niños de cinco años que participaron 

en los talleres de modelado de figuras para fortalecer la coordinación facial, 

todos mostraron mejoras positivas. Ningún niño manifestó una disminución 

en su desarrollo de la coordinación facial. 

 

Tabla 19 

Estadística de pruebaa sobre la dimensión coordinación facial 

Coordinación facial (post-test) – Coordinación facial (pre-test) 

Significación exacta  

(bilateral) 
3,815E-6b 

a. Prueba de los signos 

b. Distribución binomial utilizada. 

 

En la tabla 19, se muestra que el valor de “significación exacta” es 3,815E-

6, equivalente a un P valor de 0,000, lo cual es menor al nivel de 

significancia de 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alterna (H1). Esto permite afirmar con un 95% de 

confianza que el taller de Modelado de Figuras fortalece significativamente 

la coordinación facial de los niños de la Institución Educativa Inicial N.º 

1105 Santa Isabel de Abancay, en 2023.  
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5.4 Discusión 

Los resultados inferenciales de la investigación, obtenidos mediante una prueba no 

paramétrica adecuada para muestras relacionadas, indican que cuando los niños 

participan en actividades de modelado de figuras, se logra el desarrollo y fortalecimiento 

de sus capacidades y habilidades de motricidad fina. Esto se debe a que la significación 

obtenida es menor que el nivel de significancia establecido en la investigación, lo que 

proporciona evidencia suficiente para validar los resultados obtenidos. Los resultados 

obtenidos tienen un mayor respaldo cuantitativo en comparación con los de Llerena 

(2019), quien señaló que la estimulación táctil influye en el desarrollo de la motricidad 

fina. Sin embargo, Llerena utilizó una prueba paramétrica T-Student, que no es adecuada 

para variables cualitativas. A pesar de esto, se observó un grado de significancia de 0.000, 

lo que llevó a aceptar la hipótesis alternativa y a concluir que el tratamiento es adecuado. 

 

Por otro lado, el modelado de figuras es una estrategia adecuada para abordar el problema, 

a diferencia de lo aplicado por Alvarez (2020), quien sostiene que el uso de materiales 

didácticos que no incluyen el modelado de figuras rara vez promueve el fortalecimiento 

de la motricidad fina, precisando que las actividades que menciona en su trabajo de 

investigación como colorear y pintar ya los niños lo realizan en clase y no los plantea de 

una nueva manera didáctica que beneficie aún más en el desarrollo motriz fino de los 

niños, por lo cual no influye en lo niños para fortalecer específicamente su habilidad 

motriz fina. 

 

Juarez y Urpi (2018) concluyeron que hay una relación entre la incorporación de técnicas 

gráfico-plásticas y el fortalecimiento del desarrollo de la motricidad fina en los niños. Sin 

embargo, aunque afirman que el tratamiento es adecuado, no presentan evidencia 

estadística inferencial, lo que hace que su afirmación sea subjetiva. 

 

El uso de modelado de figuras en esta investigación, similar al tratamiento aplicado por 

Ramírez (2021), proporciona suficientes evidencias estadísticas inferenciales. Esto 

confirma que los juegos lúdicos son estrategias efectivas para desarrollar y fortalecer la 

motricidad fina.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

Primera 

Los datos estadísticos obtenidos a partir de la prueba de signos demuestran que la 

aplicación de talleres de modelado de figuras mejora significativamente la motricidad fina 

de los niños de cinco años en la Institución Educativa Inicial Nº 1105 Santa Isabel de 

Abancay, 2023 (ver Tabla 13). Los resultados descriptivos indican que el tratamiento 

aplicado potenció el desarrollo de la motricidad fina en los 20 niños que recibieron dicho 

tratamiento (ver Tabla 12). 

 

Segunda 

El análisis del primer objetivo específico mediante una prueba no paramétrica inferencial 

proporcionó evidencia estadística que confirma que los talleres de modelado de figuras 

tienen un impacto positivo y significativo en la mejora de la coordinación viso-manual de 

los niños de cinco años en la Institución Educativa Inicial Nº 1105 Santa Isabel de 

Abancay, 2023 (ver Tabla 15). Los hallazgos descriptivos detallan que el tratamiento 

implementado potenció la coordinación viso-manual en los 20 niños que participaron en 

los talleres (ver Tabla 14). 

 

Tercera 

En cuanto al segundo objetivo específico, la prueba no paramétrica inferencial utilizada 

mostró evidencia estadística que concluye que los talleres del modelado de figuras tienen 

un impacto positivo y significativo en el fortalecimiento de la coordinación gestual de los 

niños de cinco años en la Institución Educativa Inicial Nº 1105 Santa Isabel de Abancay, 

2023 (ver Tabla 17). Los resultados descriptivos detallan que el tratamiento aplicado 

mejoró la capacidad de coordinación gestual en los 20 niños que recibieron el tratamiento 

(ver Tabla 16). 
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Cuarta 

Para el tercer objetivo específico, la prueba no paramétrica inferencial utilizada 

proporciona evidencia estadística que permite concluir que los talleres de modelado de 

figuras tienen un impacto positivo y significativo en el fortalecimiento de la coordinación 

facial de los niños de cinco años en la Institución Educativa Inicial N.º 1105 Santa Isabel 

de Abancay, 2023 (ver Tabla 19). Los resultados descriptivos detallan que el tratamiento 

implementado mejoró la capacidad de coordinación facial en los 20 niños que 

participaron en los talleres (ver Tabla 18). 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Primera 

La directora debe implementar un programa de talleres de modelado de figuras con todo 

tipo de materiales para las docentes para fortalecer las capacidades y habilidades en los 

docentes, de manera que cuando trabajen con los niños sepan diversificar diferentes tipos 

de materiales dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje para desarrollar la motricidad 

fina en los niños. 

 

Segunda 

Los maestros deben tener en cuenta actividades que involucren coordinación entre la vista 

y las manos para promover un mejor desarrollo de la habilidad de escritura en los niños. 

Esto les ayudará a adquirir destrezas que les permitan crear esquemas, dibujos o 

representaciones de su entorno. 

 

Tercera 

Los maestros deben tener en cuenta actividades que impliquen coordinación de 

movimientos para mejorar el desarrollo de la habilidad viso-motora en los niños durante 

el proceso de escritura. Esto les ayudará a adquirir destrezas que mejoren su coordinación 

y equilibrio físico, así como a dominar diversos tipos de escritura adecuados para su edad. 
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Cuarta 

Los maestros para fortalecer la coordinación gestual y facial deben implementar 

actividades que promuevan el desarrollo de estas de manera lúdica y divertida, entre ellas 

el modelado de figuras con diferentes tipos de materiales, de esta manera también podrán 

estimular el desarrollo cognitivo y emocional de los niños a través del juego y la expresión 

creativa permitiendo un desarrollo integral mientras se divierten y exploran su potencial 

motor y emocional. 
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Anexo 1 

Matriz de consistencia 

 

Taller del Modelado de Figuras para Fortalecer la Motricidad Fina de los Niños de la Institución Educativa Inicial N.º 1105 Santa Isabel de Abancay, 

2023. 

 

Tabla 20 

Matriz de consistencia 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 
Población y 

Muestra 

Problema general 

¿De qué manera repercute el 

Taller del Modelado de 

Figuras en el fortalecimiento 

de la Motricidad Fina de los 

Niños de la Institución 

Educativa Inicial N.º 1105 

Santa Isabel de Abancay, 

2023? 

 

Problemas específicos  

¿Cuál es el efecto del taller 

del Modelado de Figuras en 

el fortalecimiento de la 

Coordinación Viso Manual 

Objetivo general 

Demostrar como el Taller 

de Modelado de Figuras 

fortalece en la Motricidad 

Fina de los Niños de la 

Institución Educativa 

Inicial N.º 1105 Santa 

Isabel de Abancay, 2023. 

 

Objetivos específicos  

Comprobar como el Taller 

del Modelado de Figuras 

Fortalece en la 

Coordinación Viso 

Manual de los Niños de la 

Hipótesis general  

El taller del Modelado de 

Figuras fortalece 

positivamente en la 

Motricidad Fina de los 

Niños en la Institución 

Educativa Inicial N.º 1105 

Santa Isabel de Abancay, 

2023. 

 

Hipótesis específicas 

El taller del Modelado de 

Figuras Fortalece 

positivamente en la 

Coordinación Viso 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

Modelado de 

Figuras  

 

 

 

 

 

 

Modelado en 

plastilina casera 

 

 

Modelado en arcilla 

 

 

Modelado con papel 

mache 

 

Modelado con 

cerámica en frio 

 

 

 

 

 

 

Inicio  

 

Desarrollo 

 

Cierre  

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

investigación 

Aplicada 

 

 

Nivel de 

investigación 

Explicativo 

 

 

Diseño de 

investigación  

Preexperimental 

con (Pre-Test y 

Post-Test) 

 

 

Población  

La población está 

conformada por 2 salones 

de 3 años = 18 niños y 5 

años =20 niños 

 

Muestra  

La muestra está 

conformada por 5 años de 

21 niños.  
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de los Niños de la Institución 

Educativa Inicial N.º 1105 

Santa Isabel de Abancay, 

2023? 

 

¿Cuál es el efecto del taller 

del Modelado de Figuras en 

el fortalecimiento de la 

Coordinación Gestual de los 

Niños de la Institución 

Educativa Inicial N.º 1105 

Santa Isabel de Abancay, 

2023? 

 

¿Cuál es el efecto del taller 

del Modelado de Figuras en 

el fortalecimiento de la 

Coordinación Facial de los 

Niños de la Institución 

Educativa Inicial N.º 1105 

Santa Isabel de Abancay, 

2023? 

Institución Educativa 

Inicial N.º 1105 Santa 

Isabel de Abancay, 2023. 

 

Comprobar como el Taller 

del Modelado de Figuras 

Fortalece en la 

Coordinación Gestual de 

los Niños de la Institución 

Educativa Inicial N.º 1105 

Santa Isabel de Abancay, 

2023. 

 

Comprobar como el Taller 

del Modelado de Figuras 

Fortalece en la 

Coordinación Facial de los 

Niños de la Institución 

Educativa Inicial N.º 1105 

Santa Isabel de Abancay, 

2023. 

Manual de los Niños de la 

Institución Educativa 

Inicial N.º 1105 Santa 

Isabel de Abancay, 2023.  

 

El taller del Modelado de 

Figuras fortalece 

positivamente en la 

Coordinación Gestual de 

los Niños de la Institución 

Educativa Inicial N.º 1105 

Santa Isabel, Apurímac, 

2023. 

 

El Taller del Modelado de 

Figuras fortalece 

positivamente en la 

Coordinación Facial de los 

Niños de la Institución 

Educativa Inicial N.º 1105 

Santa Isabel de Abancay, 

2023. 

 

 

 

 

 

 

VD 

Motricidad 

Fina  

 

 

 

 

 

Coordinación viso 

manual  

 

 

Coordinación 

gestual 

 

 

Coordinación facial 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

y 8 

 

 

1, 2, 3, 4 y 5 

 

 

 

1, 2, 3 y 4 

 

Enfoque  

Cuantitativo 

 

Técnica de investigación  

Observación  

 

Instrumento de 

investigación 

Escala de valoración 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

 



- 71 de 134 - 

 

Anexo 2 

Validación del instrumento de evaluación 
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Anexo 3 

Solicitud de autorización para la Institución Educativa para aplicar el instrumento 
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Anexo 4 

Carta de aceptación para la aplicación del instrumento de investigación 
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Anexo 5 

Constancia de aplicación de trabajo de investigación 
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Anexo 6 

Carta de consentimiento informado 
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Anexo 7 

Talleres de modelado de figuras aplicados 
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Anexo 8 

Evidencias fotográficas 

Figura 9 

Fotos de los talleres con modelado de arcilla 
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Figura 10 

Fotos de los talleres con modelado de papel maché 
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Figura 11 

Fotos de talleres con modelado de plastilina casera. 
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Figura 12 

Fotos de los talleres con modelado de cerámica en frio. 
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Figura 13 

Fotos de los talleres con modelado de plastilina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

   

 

 


