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RESUMEN 

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la relación entre el desarrollo 

psicomotor y la lateralidad en niños de 4 y 5 años en la Institución Educativa Inicial N° 

255 Chanu Chanu - Puno, 2022. El tipo de investigación fue básica, con enfoque 

cuantitativo y diseño descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por 161 

niñas y niños de 4 y 5 años, cuya muestra fue 114 determinado a través del muestreo 

probabilístico aleatorio simple. El desarrollo psicomotor se evaluó mediante el Test de 

Desarrollo Psicomotor (TEPSI) y para la dominancia de lateralidad se empleó el test de 

Harris. Las mismas que son instrumentos con validez y confiabilidad estandarizada 

internacionalmente. Los resultados sobre desarrollo psicomotor, indican que el 93.0% 

tiene un desarrollo en retraso; el 1.8% en riesgo; el 5.3% desarrollo normal. En cuanto al 

grado de dominancia de lateralidad, el 86.8%, presentan dominancia indefinida; el 7.9% 

dominancia cruzada y el 5.3% dominancia completa. Esto afirma la relación directa 

proporcional existente con el 86.8%. Así mismo, de acuerdo al valor de Rho = (0,742) y 

P-valor Sig.< (0,05) indica que, existe una correlación – positiva alta. En tal sentido, se 

rechazó la H0, mediante el cual se concluye que el desarrollo psicomotor se relaciona 

significativamente con la dominancia de lateralidad en niños de 4 y 5 años en la 

Institución Educativa Inicial N° 255 Chanu Chanu - Puno, 2022. Es decir, cuanto mayor 

sea el desarrollo psicomotor, del mismo modo la dominancia de lateralidad se desarrolla 

en mejores condiciones. 

Palabras clave: Desarrollo, lateralidad, motor fino, motor grueso, psicomotor. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la psicomotricidad se considera fundamental para el desarrollo general de un 

niño con la ayuda de los principales grupos musculares de las extremidades inferiores y 

superiores, así como con movimientos corporales, que actualmente se consideran 

fundamentales para todo el desarrollo del niño. Estas acciones implican a los grupos 

musculares que componen el aparato locomotor e incluyen, entre otras cosas, saltar, 

montar en bicicleta, nadar, detenerse, caminar, correr y gatear. Según Zavaleta (2020) 

mencionó: Los expertos consideran que la edad preescolar es un período relacionado 

importante, lo que hace que educadores y psicólogos de diferentes latitudes dirijan su 

atención a la búsqueda de los medios para maximizar el desarrollo motor del niño. 

En tal sentido, se sabe que debido a los problemas que persisten, muchos niños y niñas 

tienen ciertas limitaciones en la motricidad gruesa y fina, que se manifiestan en las 

actividades diarias, además de los problemas de lateralidad que tiene el niño. Es necesario 

esclarecer, si durante el aislamiento social, hubo efectos negativos en su desarrollo y si 

éstos presentan algún riesgo en la actualidad. Por lo tanto, fue pertinente realizar este 

estudio bajo el sustento del reglamento y normativa de investigación que establece la 

Escuela de Posgrado, del Programa de Maestría con mención en Primera Infancia, 

correspondiente al área de Educación y tema; Desarrollo psicomotor en niños, con el 

propósito de determinar el desarrollo de la psicomotricidad que presentan los niños, luego 

del retorno a las clases presenciales. Así mismo, es necesario identificar los factores 

limitantes que presentan durante su desarrollo y si éstas se relacionan entre sí.  

En efecto, para evaluar el desarrollo psicomotor se realizó a través del Test TEPSI y para 

identificar la dominancia lateral se realizó a través del Test de Harris, cuyos instrumentos 

presentan validez y confiabilidad. En tal sentido, este estudio con enfoque cuantitativo y 

diseño descriptivo correlacional se desarrolla en los siguientes capítulos: 

En el capítulo I; se presenta la revisión de literatura, considerando el marco teórico y los 

estudios previos de la investigación; En el capítulo II, se desarrolla el planteamiento del 

problema, la identificación y formulación del mismo, los objetivos, la justificación y la 

formulación de las hipótesis; En el capítulo III, se desarrolla la metodología del estudio, 

indicando el lugar, la población, muestra, tipo y diseño de investigación; En el capítulo 

IV, se presenta los resultados y discusión según objetivo de estudio. Finalmente se 

redactan las conclusiones y recomendaciones en base a los hallazgos del estudio.  
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1. Marco teórico 

1.1.1. Desarrollo psicomotor  

Piaget & Inhelder (1985) definió la psicomotricidad como una disciplina que, a 

partir del movimiento “se convierte en un poderoso medio de comunicación que no 

solo ayuda a transmitir emociones, sino que también ayuda a los niños a 

desinhibirse, desarrollarse intelectualmente y les brinda a los niños la capacidad de 

controlar sus emociones desequilibradas” (p.21). 

Según Concha y Núñez (2018) “el desarrollo psicomotor es el conjunto de 

habilidades que un niño desarrolla como resultado de la interacción con su entorno 

y la madurez de su sistema nervioso central” (p.4). Así mismo, es un concepto 

utilizado para explicar cómo los niños adquieren de forma gradual y continua 

habilidades progresivamente difíciles a lo largo de la infancia. Esta etapa es crítica 

desde el punto de vista del desarrollo del niño porque el sistema nervioso central 

está creciendo rápidamente y es extremadamente sensible a los estímulos externos. 

De igual forma Cabezuelo y Frontera (2012) mencionaron que el desarrollo 

psicomotor significa que los niños adquieren cada vez más capacidades, tanto física, 

mental y emocionalmente en relación con los demás. “Dado que los individuos no 

se mueven instintivamente y que todo lo que hacen lo hacen con un propósito en 

mente, esta definición implica que la psicomotricidad es el estudio de los 

movimientos humanos, o del movimiento basado a la mente” (p.38).  Villavicencio 

(2013) coincide al definir el desarrollo psicomotriz: “Es el control del propio cuerpo 
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hasta ser capaz de extraer de él todas las posibilidades de acción y expresión que a 

cada uno le sean posibles” (p.65).  

La psicomotricidad, según, Mayta y Paucara (2013)  “se basa en una imagen 

unificada de la persona humana y considera al cuerpo como una unidad 

psicoafectivo-motriz, que piensa, siente y actúa simultáneamente de tal manera que 

en la psicomotricidad los componentes mentales y motores actúan de forma 

integrada” (p.63). Castañeda (2018) contrasta esto con la idea de que “la 

psicomotricidad se fundamenta en una imagen unificada del ser humano y considera 

al cuerpo como una unidad motora psicoafectivo que piensa, siente y actúa 

concurrentemente y en continuo contacto con el entorno”. (p.32). 

1.1.1.1. Psicomotricidad 

En los últimos años, el tratamiento de las habilidades motrices a través de la 

psicología y la pedagogía ha cobrado mayor relevancia porque el objetivo 

de la educación psicomotriz ha sido identificar estrategias para intervenir en 

el desarrollo normal. El enfoque psicomotor tiene en cuenta las capacidades 

sensoriomotoras, de regulación emocional, cognitivas y los símbolos del 

niño para promover el desarrollo saludable de su personalidad. 

Garófano y Guirado (2017) consideran la psicomotricidad como una técnica 

o combinación de técnicas que pretenden influir en el acto intencional o 

significativo para estimularlo o modificarlo. Para ello, “utilizan como 

mediadores la actividad corporal y la expresión simbólica y nos categorizan 

bajo el epígrafe de identidad psicosomática, sirviendo como eje común la 

significación de la comunicación como valoración afectiva” (p.56). 

Sin embargo, Lora (2008) señala que la educación psicomotriz, también 

conocida como Psicomotricidad, “es una experiencia educativa 

increíblemente rica que ayuda al niño a desarrollarse como una persona 

distinta y diferente, preparada para actuar en el mundo rodeado de objetos y 

seres” (p.36). Además de relacionarse con la naturaleza con una actitud de 

preservación y uso en beneficio de todos, sirviendo el movimiento como 

mediador para ello. 
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1.1.1.2. Objetivos de la psicomotricidad 

Los objetivos se orientan a que los niños conozcan todos los componentes 

de su esquema corporal, reconozcan su lateralidad, la zona en la que crecen, 

mejoren su coordinación, tengan un buen equilibrio, disfruten con los juegos 

y la actividad física en los ratos libres, sean conscientes de sus capacidades 

físicas y las utilicen en su beneficio para afrontar las situaciones difíciles 

que se presentan, cuiden el entorno en el que juegan y se formen como 

hombres integrales. 

1.1.1.3. Evolución del desarrollo psicomotor 

Según Doussoulin (2003) “Un niño aprende a controlar niveles cada vez 

más complejos de movimiento, pensamiento, relaciones con los demás, los 

objetos y el entorno durante el proceso de desarrollo psicomotor” (p.72). La 

relación entre esto y todas las operaciones del sistema nervioso central, es 

inquebrantable. 

Según Mocha (2018) afirma que la maduración del sistema nervioso central 

se expresa externamente en la progresión del desarrollo psicomotor. Este 

procedimiento sigue un orden predeterminado, lo que hace que su 

progresión sea transparente, predecible e irreversible. Todas estas 

alteraciones en el niño incluyen, por un lado, mejoras en la capacidad del 

niño para percibir las señales del entorno y, por otro, el crecimiento de la 

capacidad del niño para moverse por el entorno gracias al desarrollo de las 

vías y los órganos motores. La capacidad de resolución de los centros de 

integración puede aumentar gracias a estos dos desarrollos, que también 

aumentan el conjunto de respuestas adaptables. 

Entonces, se confirma que existen funciones internas en el desarrollo 

psicomotor que ayudan al individuo a crecer y a relacionarse con su propio 

cuerpo, además de permitirle organizar su comportamiento, emociones y 

aprendizaje, y externas que le ayudan a percibir lo que sucede fuera de él. 

Estas funciones están influidas por el aspecto biológico y natural, del que 

depende en cierta medida su desarrollo normal, y también tienen una fuerte 

relación con el aprendizaje. 
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1.1.1.4. Importancia de la Psicomotricidad en el desarrollo del niño 

Como indicaron Méndez et al. (2015) “El esquema corporal son importantes 

porque si un niño no está completamente apegado al concepto o imagen de 

su mapa corporal, es posible que también tenga cambios en su percepción 

visual” (p.15).  

La psicomotricidad es “fundamental para el desarrollo general del niño, ya 

que el aprendizaje se produce a través del movimiento y de las experiencias 

que los niños encuentran en su entorno”. En tal sentido, los niños adquieren 

habilidades sociales, capacidad de experimentación, un mayor sentido de la 

curiosidad y una mejor concentración. Mediante las actividades de 

movimiento psicomotor. 

Los niños con una psicomotricidad fuerte son más propensos a ser 

independientes, a socializar con otros niños a través de los juegos y 

actividades que se les proponen y a aprender a respetar las oportunidades y 

los retos que se les presentan a ellos y a los miembros de su grupo. Además, 

favorece la circulación, fortalece huesos y músculos y mejora la salud 

mental al controlar las emociones y aliviar la tensión. Según Vásquez (2017) 

quien mencionó que “el desarrollo psicomotor se entiende como el avance 

de sus habilidades y, de esta manera, la ejecución secuencial de acciones 

corporales, así como la representación figurativa de un mismo objeto” 

(p.44).  

1.1.1.5. Psicomotricidad en la educación inicial 

De acuerdo al Currículo Nacional del Perú en la modalidad Educación 

Básica Regular, en el área de curricular de Psicomotriz del nivel de 

educación inicial ciclo II (3 – 5 años) indica: El cuerpo se crea a sí mismo 

constantemente; se trata de un proceso dinámico que surge de la acción 

autónoma de una persona a lo largo de su vida y se manifiesta en la 

modificación y/o reafirmación gradual de su imagen corporal, que se integra 

con otros aspectos de su personalidad en la creación de su identidad personal 

y social. En consecuencia, es importante apreciar la capacidad de la persona 

para actuar y moverse con un propósito, que se basa en sus necesidades e 
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intereses únicos y tiene en cuenta su potencial de acción en una conexión 

continua con su entorno (MINEDU, 2017). 

En ese sentido, cuando los niños adquieren habilidades motrices y toman 

conciencia de las capacidades de acción y expresión de su cuerpo. Esto 

ocurre como resultado de su investigación y experimentación 

independientes con movimientos, posturas, desplazamientos y juegos. Así 

mismo, es capaz de construir sus propias técnicas de coordinación y 

equilibrio sobre la base de lo que ya es capaz de hacer sin que se le 

coaccione. (MINEDU, 2017.p.48). 

De acuerdo a las orientaciones teóricas y técnicas para el manejo de sala de 

psicomotricidad “Un método para exteriorizar las inquietudes rítmicas 

internas del niño es la educación psicomotriz, primero de forma totalmente 

espontánea, para que el niño acabe desarrollando la capacidad de seguir 

planes preestablecidos que exigen concentración, abstracción y 

coordinación sensomotora” (MINEDU, 2017, p.20). 

1.1.2. Tipos de motricidad 

1.1.2.1. Motricidad gruesa 

Según Diaz (2020) sostiene que el área motora gruesa está asociada a las 

alteraciones de la postura corporal y a la capacidad de mantener el 

equilibrio. Corresponde a cualquier actividad que utilice músculos grandes; 

en términos generales, describe movimientos que involucran todo el cuerpo 

del niño o las principales partes del cuerpo. Por lo tanto, los movimientos 

musculares de piernas, brazos, cabeza, abdomen y espalda se incluyen en la 

motricidad gruesa. Como resultado, es posible levantar la cabeza, gatear, 

sentarse, darse la vuelta, caminar y mantener el equilibrio. 

Al realizar una acción, “como correr, caminar, gatear, nadar o saltar, se 

refiere a la sincronización y regulación de los movimientos masivos del 

cuerpo con los movimientos amplios”. Esto se consigue manteniendo el 

equilibrio y tiene que ver con la forma en que el cuerpo se adapta a nuevas 

posiciones. Dado que el sistema nervioso de cada persona se desarrolla a un 
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ritmo distinto y está expuesto a diversos estímulos ambientales, cada 

persona tiene un conjunto único de ritmos de movimiento. 

Los ejercicios de psicomotricidad gruesa no deberían ser un sacrificio, ya 

que pueden llevarse a cabo mediante juegos divertidos que permitan a los 

niños mantener el equilibrio, desarrollar la musculatura y combinar todo ello 

con actividades cognitivas. Los niños de todas las edades pueden participar 

en actividades adecuadas a su edad, tanto si caminan como si gatean. Se 

pueden evitar diferentes patologías y trabajar cada músculo para ganar 

control sobre él y poder realizar actividades que requieran esfuerzo, como 

el ciclismo, y otras que requieran equilibrio, como los malabares, mediante 

entrenamientos para potenciar la motricidad gruesa. 

Importancia de la motricidad gruesa en los niños y niñas 

Según Diaz (2020) la educación infantil desempeña un papel crucial en la 

educación del movimiento, ya que ayuda en el proceso de formación del 

niño. Concretamente, potencia el entusiasmo y la alegría propios de esa edad 

en el aprendizaje de las habilidades de movimiento, lo que favorece el 

equilibrio emocional y la autoestima.  

Por otro lado, el ejercicio motor tiene un efecto favorable sobre la estructura 

orgánica funcional del niño, fortaleciéndola físicamente y aumentando su 

resistencia a la enfermedad.  

Por último, “mediante la mejora de las funciones biológicas y el equilibrio 

emocional, la educación psicomotriz refuerza la capacidad del niño para 

concentrarse en las tareas de aprendizaje y relacionarse con los demás” 

(Diaz, 2020). Esto ayuda al niño a formar hábitos, que son la piedra angular 

de los valores y las virtudes humanas. 

1.1.2.2. Motricidad fina 

Como menciona  Jerez (2018) La motricidad fina consiste en movimientos 

corporales pequeños y precisos que ejecutan principalmente los dedos con 

la ayuda de los pequeños músculos del cuerpo. “Estos movimientos 

requieren una coordinación muy exacta de las funciones musculares, 
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neurológicas y esqueléticas que intervienen en ellos. El patrón de ejecución 

de estos movimientos es sumamente complicado e implica a numerosas 

regiones del cerebro” (p.43). 

Importancia de la motricidad fina en los niños y niñas 

La motricidad fina es necesaria para coordinar los movimientos con los 

órganos de los sentidos, por lo que es distinta de la motricidad propiamente 

dicha. Así como el desarrollo de la motricidad fina es inicialmente lento y 

difícil de identificar, es crucial estimular a los niños en esta área porque les 

permitirá realizar correctamente tareas tan fundamentales como escribir y 

comer. Los niños empiezan a formar gradualmente las conexiones 

cerebrales necesarias para controlar su cuerpo desde el momento en que 

nacen. Al principio, empiezan a un nivel general, utilizando la motricidad 

gruesa para controlar la cabeza, el tronco y las piernas. La motricidad fina 

empieza a manifestarse y a desarrollarse una vez que han progresado hasta 

el punto de poder realizar movimientos más delicados. 

La adquisición de la motricidad fina es esencial, ya que un día será la 

herramienta necesaria para desenvolverse bien en el aula y en la vida 

posterior. Tiene que ver con la escritura y el manejo de trabajos que exigen 

una información más profunda, como tejer, clavar, etc. En la medida en que 

cada edad lo permita y lo exija, es fundamental inspirar esta área lo antes 

posible (Aguilar y Chochabot, 2019). 

Por otro lado, las habilidades motoras finas son esenciales para el 

crecimiento de las destrezas. La capacidad del niño para ejecutar 

movimientos que corresponden a su desarrollo biológico, psicológico y 

experiencial se verá favorecida por este desarrollo (Chuva, 2016). Es así que 

la educación temprana es el momento ideal para mejorar la motricidad fina. 

1.1.3. Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget 

Al respecto, Piaget señala que la psicomotricidad afecta al proceso madurativo y al 

desarrollo del intelecto a lo largo de los primeros años de vida. Así mismo, la acción 

de los movimientos desempeña un papel vital en el aprendizaje. La etapa 



 

9 
 

sensomotora, en la que se desarrollan gradualmente diversas habilidades 

psicomotrices, es donde comienza este desarrollo.  

Del mismo modo, según este estudioso, el desarrollo lateral comienza en los niños 

a los cuatro años en circunstancias naturales, pero también puede adelantarse o 

retrasarse porque está influido por las experiencias y el medio sociocultural que le 

rodea. Más tarde, a medida que el sujeto evoluciona y sin tener en cuenta el 

aprendizaje, surge la lateralidad junto con sus correspondientes cambios de actitud.  

Respecto a ello, Haeussler y Marchant (2009) refieren que el desarrollo psicomotor 

infantil es el proceso mediante el cual maduran mental y físicamente la 

coordinación, el lenguaje y las habilidades motoras del niño. 

1.1.4. Dimensiones del desarrollo psicomotor 

En tal sentido, se toma como autor teórico base a Haeussler y Marchant (2009) 

quienes definieron al desarrollo psicomotor como “la madurez psicológica y motriz 

que tiene el niño en relación con tres áreas: coordinación, lenguaje y motricidad, 

relacionada con otros aspectos que hacen más complejo este desarrollo de la vida 

diaria” (p.44). 

Sin embargo, la psicomotricidad es también un método de aproximación a la 

educación que “pretende potenciar las capacidades del individuo, basándose en el 

movimiento y la acción, utilizando la experimentación y el ejercicio consciente del 

propio cuerpo para obtener un mayor conocimiento de sus posibilidades consigo 

mismo y con el entorno” (Pérez, 2004). Es este campo de estudio el que integra la 

totalidad del individuo, la psique y el soma y se ocupa del estudio, comprensión y 

desarrollo de los fenómenos relacionados con el movimiento corporal y su 

desarrollo. 

1.1.4.1. Desarrollo de la coordinación 

Según Caminero (2009) la coordinación motriz es el conjunto de 

capacidades que coordinan y gestionan con precisión todos los procesos 

componentes de un acto motor al servicio de una finalidad motriz 

predeterminada. Esta organización es vista como “un medio para ajustar 

todas las fuerzas generadas, internas y externas, teniendo en cuenta todos 
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los grados de libertad del aparato motor y las modificaciones actuales de la 

situación” (p.57). 

Del mismo modo, es consciente de que el equilibrio, el ritmo, la orientación 

espaciotemporal, la respuesta motriz, la diferenciación kinestésica (la 

capacidad de expresar una economía y una precisión extremas entre los 

movimientos de varias partes del cuerpo o entre fases parciales de un 

movimiento), la adaptación, la transformación, la combinación y el 

acoplamiento de movimientos comprenden la coordinación. 

Los movimientos son desencadenados por las entradas recibidas de los 

centros vestibulares centrales; a medida que la persona crece, se manifiestan 

movimientos más focalizados y especializados. Aunque es razonable 

encontrar algunos movimientos agregados incluso a esa edad, que son 

aislados y se denominan sin cinesias (movimientos involuntarios de una 

parte del cuerpo al realizar movimientos intencionados en otra), las 

coordinaciones más precisas suelen establecerse a los seis años de edad 

cronológica. 

Por otro lado, Haeussler y Marchant (2009) indicaron “contiene todos los 

inputs que el cerebro necesita para comprender, relacionarse y adaptarse a 

circunstancias nuevas mediante el pensamiento y conexión directa con 

objetos y entorno” (p.46). 

Al respecto, Vásquez (2018) afirma que “la coordinación de movimientos 

se logra mediante la mejor colaboración e interacción entre el sistema 

nervioso central y los músculos, donde la armonía en los movimientos es 

eficaz, estéticamente agradable, rítmica y sincronizada” (p.36). De acuerdo 

a Escamilla y Méndez (2012) “las actividades dedicadas al logro 

incremental y gradual de las coordinaciones: ojo-mano, ojo-pie, ojo-mano-

pie, ojo-cuerpo y ojo-mano-sonido proporcionan coordinación visomotora” 

(p.34).  

Dado que la coordinación, las capacidades y las habilidades necesarias para 

aprender a leer y escribir, así como otros procesos de aprendizaje, se buscan 

a través de la unión del campo visual con las capacidades motoras finas de 
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la mano, la coordinación visomotora adquiere una importancia 

especialmente significativa en este contexto. 

Indicadores que evalúa la coordinación 

En esta área se evalúan las habilidades del niño para agarrar y manipular 

objetos, para enhebrar agujas, para reconocer y duplicar formas geométricas 

y para dibujar una figura humana. 

1.1.4.2. Desarrollo del lenguaje  

Según La RAE (2019) el lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano 

de comunicar sus pensamientos y sentimientos a través de la palabra. La 

función psicológica más significativa en el desarrollo psíquico de los seres 

humanos es el lenguaje. Las personas pueden organizar sus pensamientos y 

expresar sus emociones, así como transmitir información, significados, 

intenciones, pensamientos y demandas, utilizando el lenguaje. 

Por su lado, Tamis y Rodriguez (2017) indican que la introducción del 

“lenguaje formal” es uno de los resultados más celebrados del desarrollo 

temprano. Los niños que hablan una lengua son capaces de comunicar 

significados a los demás y participar en el aprendizaje cultural a un nivel 

nunca visto. Continúan diciendo que el lenguaje es esencial para el éxito de 

los niños en la escuela y la preparación. 

De acuerdo con Ruíz y Linaza (2016) los hallazgos de su estudio nos animan 

a recuperar la anticuada noción de que las personas aprenden haciendo y 

actuando. Todos los dominios del desarrollo psicomotor, incluido el 

desarrollo del lenguaje, derivan de la acción, el movimiento y la experiencia 

sensoriomotora. En otras palabras, los comportamientos de los niños y las 

palabras que adquieren en el aula y de su entorno están estrechamente 

relacionados. 

Según Moraga y González (2015) en la calidad y cantidad de estímulos 

recibidos durante el desarrollo del lenguaje influyen tanto factores 

hereditarios como ambientales. Los contactos diarios del bebé con quienes 

le cuidan y rodean contribuyen al desarrollo del lenguaje. 
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Escamilla y Méndez (2012) identifican tres áreas clave de competencia, 

expresividad y gestos universales como las habilidades que permiten a los 

niños interactuar con su entorno. Esto significa que “el infante tiene la 

capacidad de comprender y analizar estímulos auditivos, de memorizar 

palabras y ordenarlas lógicamente para su pronunciación, y de expresar a 

través de gestos o ruidos”. 

Según, Haeussler y Marchant (2009) “Es uno de los procesos psicológicos 

que más influye en el desarrollo de la psique humana; permite el intercambio 

de información, significados, intenciones, peticiones, pensamientos y 

emociones, al tiempo que interfiere en procesos cognitivos como el 

pensamiento, la memoria, el razonamiento y la resolución de problemas” 

(p.44).  

A la luz de esta explicación, podemos entender la importancia del lenguaje 

como una faceta más del desarrollo psicomotor, global y pragmático de la 

comunicación interpersonal, teniendo en cuenta el lenguaje simbólico de la 

vida temprana. 

Indicadores que evalúa el área del lenguaje 

Esta área evalúa mediante acciones que incluyen “nombrar objetos, definir 

palabras, verbalizar acciones y describir escenas en imágenes”, las 

características de comprensión y expresividad. 

Johnston (2010) destaca el valor del lenguaje y enseña que poseer esta nueva 

herramienta lingüística significa tener nuevas oportunidades de aprender 

sobre el mundo, comprender los entornos sociales y compartir necesidades, 

satisfacciones y experiencias. En el desarrollo y la adquisición del lenguaje 

intervienen tres factores: 

a) Factores orgánicos: comprenden un aparato fonatorio motor dependiente 

de la construcción del sistema nervioso central y un sistema sensorial donde 

la audición es el elemento primordial que debe desarrollarse de forma 

equilibrada.  
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b) Elementos ambientales pertenecientes a la familia y al entorno social en 

general.  

c) Aspectos cognitivos, que exigen una afectividad ajustada y una capacidad 

mental eficaz. 

1.1.4.3. Desarrollo de la motricidad 

Ruiz y Ruíz (2017) Se refiere a la capacidad de movimiento continuado, que 

permite al niño familiarizarse con el mundo y entrar en contacto con él. 

Involucra dos dimensiones: Los sentidos, o “la capacidad para la vista, el 

tacto, el oído, el olfato y la percepción de sabores, texturas y temperaturas”, 

se separan a su vez en movimientos finos y gruesos. Estos rasgos 

proporcionan al centro motor del cerebro una sensación de aventura, 

estimulando el aprendizaje y el crecimiento intelectual del niño.  

Al respecto, Bravo y Conya (2012) “las habilidades motrices juegan un 

papel muy crucial en la primera etapa de la vida ya que influyen 

significativamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social, 

promoviendo su compromiso con el entorno”. Se tienen en cuenta las 

diferencias, necesidades e intereses individuales de los niños a la hora de 

desarrollar sus habilidades motrices (mejorar su movimiento corporal), 

cognitivas (mejorar su memoria, atención, concentración y creatividad) y 

socio afectivas (permitirles reconocer y afrontar sus miedos). “La capacidad 

de dominar nuevas destrezas y expresarse teniendo en cuenta su nivel de 

desarrollo psicomotor” (p.44).  

En una línea similar, Giner (2013)  “El desarrollo motor de las niñas juega 

un papel muy esencial en el posterior desarrollo de habilidades básicas de 

aprendizaje, desde la capacidad de mantener la atención, la coordinación 

visomotora o la orientación espacial” (p.65). 

Según Mendoza (2017) la motricidad es el área en la que una persona tiene 

control total sobre su propio cuerpo porque todos los sistemas del cuerpo 

están involucrados. Según ella, la motricidad tiene que ver con la 

manifestación de intenciones y personalidades y va más allá de la mera 
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replicación de gestos y movimientos. También incorpora espontaneidad, 

originalidad, intuición, etc. 

Por otro lado, tras una revisión exhaustiva de la literatura, Viciana et al. 

(2017) concluyen que las habilidades motrices -movimiento y acción- 

desempeñan un papel crucial en el desarrollo de las emociones porque 

permiten a los niños interactuar y participar en situaciones atractivas, lo que 

les permite experimentar acontecimientos positivos y negativos que 

conforman su autoconcepto y autoestima. 

Indicadores que evalúa la motricidad 

Esta área “evalúa la capacidad del niño para manejar su propio cuerpo 

mediante acciones como atrapar una pelota, saltar sobre un pie, caminar de 

puntillas”, permanecer quieto durante un tiempo prolongado y realizar 

actividades de movimiento. 

1.1.5. Test para evaluar el desarrollo psicomotor  

La prueba de desarrollo psicomotor de 2 a 5 años, evalúa el desarrollo mental de un 

niño en tres áreas: coordinación, lenguaje y habilidades motoras observando el 

comportamiento del niño en diferentes situaciones sugeridas por el examinador. Al 

respecto, “El test de desarrollo psicomotor TEPSI evalúa las áreas de desarrollo 

psicomotor de coordinación; lenguaje y motricidad, cuyos resultados de la 

aplicación se clasifican en: Normal, riesgo y retraso” (Pastor, 2004). 

Así mismo, TEPSI es una prueba de detección, es decir, una evaluación aproximada 

del nivel de actividad del psicodesarrollo de un niño, en comparación con un 

estándar estadístico establecido por un grupo de edad y que determina si esta 

actividad es normal o menos de lo esperado.  Además, “se utiliza para evaluar 

programas de primera infancia y se puede utilizar en investigación y a nivel clínico. 

Tiene 14 años de vigencia en Chile y en otros países de América Latina como 

Uruguay, Argentina, Costa Rica, México y Perú”. (Pastor, 2004). 

1.1.6. Lateralidad 

En tal sentido, Alosilla (2017) refirió que la lateralidad es como “un predominio 

motor que involucra una de las partes del cuerpo, formando las mitades derecha e 
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izquierda. El lado es la función dominante de un lado sobre el otro del cuerpo 

humano” (p.66). Tan pronto como el niño entra en la etapa de vida.  Así mismo, 

“apenas el niño pasa a la vida extrauterina está expuesto a diversos estímulos que 

le ayudan a estimular los reflejos. Su supervivencia, además de otras actividades 

sensoriales, se manifiesta mediante estímulos apropiados” (p.24). 

 De igual forma Rodriguez (2018) también señaló que, “dado que el cuerpo humano 

está diseñado neurológica y anatómicamente para percibir de derecha a izquierda y 

se caracteriza por la presencia de órganos anatómicos funcionalmente hemisféricos 

emparejados” (por ejemplo, un escritor, un levantador de pesas, un comedor o un 

aplastador de botes con un brazo o una pierna), los centros del lenguaje se 

encuentran típicamente en el hemisferio izquierdo del cerebro (p.85). A esta edad, 

“el niño debe haber alcanzado su lateralidad según la mano, el pie, el ojo y el oído”. 

La utilización de uno de los dos lados, el derecho o el izquierdo, para ejecutar 

actividades se conoce como lateralidad. El término “lateralidad” hace referencia a 

cuando un hemisferio cerebral predomina o domina sobre el otro, haciendo que cada 

persona utilice uno de sus dos miembros simétricos con mayor destreza a la hora 

de realizar o llevar a cabo tareas y funciones. 

Es fundamental adquirir “cada una de estas habilidades para consolidarlas de forma 

adecuada y precisa antes de esperar a los siete años porque son una parte necesaria 

del proceso de mejora y definición de la lateralidad desde una edad temprana”. 

Aprender sobre la derecha y la izquierda y cómo se relacionan con la forma en que 

un ser humano interactúa consigo mismo, con sus compañeros y con su entorno 

constituye el desarrollo de la lateralidad. 

En consecuencia, la preponderancia de uno de los dos lados -el derecho o el 

izquierdo- en la ejecución de los actos es lo que se entiende por lateralidad. Cuando 

uno de los dos miembros simétricos es más dominante que el otro en el cerebro, 

provocando que una persona conduzca o realice actividades y funciones con mejor 

destreza, se habla de lateralidad. 

1.1.7. Factores de lateralidad 

Dado que se cree que es un proceso dinámico que cambia en relación con el entorno 

en el que se desarrolla el individuo, la lateralidad se señala como una de las últimas 
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etapas de la evolución del cerebro humano en el periodo infantil. La falta de acuerdo 

sobre si son los procesos neurofisiológicos, la genética o el aprendizaje los que 

determinan el origen de la lateralidad es la base del debate. Según Rigal (2006) las 

causas o factores de la lateralidad se clasifican en cuatro categorías: 

1.1.7.1. Factores neurofisiológicos 

Según esta teoría, una persona será zurda si su hemisferio derecho 

predomina sobre el izquierdo, y una persona será diestra si su hemisferio 

izquierdo predomina sobre el derecho. Esta teoría se basa en la idea de que 

existen dos hemisferios y que el predominio de uno sobre el otro determina 

la lateralidad de un individuo, lo que puede deberse a una mejor circulación 

sanguínea en uno u otro hemisferio (Rigal, 2006). 

1.1.7.2. Factores genéticos  

Numerosas investigaciones clínicas han demostrado que la genética 

desempeña un papel importante en la preferencia lateral, ya que la 

lateralidad de los niños se ve influida por la de sus padres. Según esta teoría, 

la lateralidad de los padres influirá en la lateralidad de los hijos debido al 

predominio hemisférico de los padres y a la transmisión hereditaria del 

predominio lateral. Por supuesto, esto no siempre es así. Esta idea sostiene 

que la lateralidad de los padres, como resultado de su predominio 

hemisférico, “influirá en la de sus hijos, en un esfuerzo por explicar la 

transmisión hereditaria del predominio lateral” (Rigal, 2006) 

1.1.7.3. Factores sociales  

Rigal (2006) menciona que “Existen algunos factores sociales que pueden 

condicionar la lateralidad del niño”, estos son: 

Significación religiosa: La lateralidad de la persona ha estado muy influida 

por el simbolismo religioso. Como consecuencia de las asociaciones 

negativas que la zurdera tiene con la iglesia y la asociación de la derecha 

con la divinidad y la pureza, se ha intentado reeducar a los niños zurdos para 

que utilicen la mano derecha (porque el hijo de Dios está sentado a la 

derecha del padre). 
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El lenguaje: “El lenguaje también puede influir en la lateralidad de una 

persona. En el lenguaje hablado, la palabra diestro siempre se ha asociado a 

rasgos positivos”. Cuando describimos a alguien como diestro en el uso de 

herramientas o en tareas concretas, estamos describiendo su aptitud. 

Siniestro, que se ha asociado a la "izquierda", es la antítesis de diestro 

(Rigal, 2006) 

1.1.7.4. Factores ambientales  

De hecho, tanto los muebles, equipos, herramientas y diferentes elementos 

existentes en el entorno y en la sociedad, para su correspondiente 

manipulación, uso y contacto, están diseñados una mayor parte para 

diestros. Por tanto, les resulta muy difícil encajar a los zurdos debido a los 

pocos diseños existentes para ellos.  

1.1.8. Importancia de lateralidad 

Es necesario destacar el impacto que tiene la lateralidad en el proceso de 

aprendizaje para valorar su importancia en el ámbito de la educación, los niños que 

muestran predilección por el lado izquierdo del cuerpo en este sentido suelen tardar 

más en adaptarse y completar las tareas escolares. Sin embargo, los principales 

problemas relacionados con un desarrollo deficiente de la lateralidad incluyen 

alteraciones en la escritura y la comprensión lectora, así como problemas de 

absorción de los conocimientos que pueden derivar en fracaso escolar (Lozano, 

2019). 

1.1.9. Desarrollo de las etapas pre laterales 

Etapa de Mono lateralización: Mediante la actividad motora refleja, las dos 

secciones del cuerpo se dividen funcionalmente. Esto abarca los seis primeros 

meses de vida después del nacimiento. El reflejo tónico del cuello identifica esta 

etapa. Las experiencias son las mismas en ambos lados del cuerpo, a pesar de no 

existir conexión entre ellos. 

Etapa de Dúo lateralización: Ambos hemicuerpo funcionan simétrica y 

simultáneamente, pero no hay conexión entre ellos. Su duración varía de seis meses 

a un año completo. El niño no cruza la línea media del cuerpo mientras lo trabaja. 
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Etapa de Contra lateralización: El funcionamiento es coordinado, voluntario, pero 

desigual. El niño adquiere equilibrio postural, control motor y coordinación a lo 

largo de este periodo. El intervalo de edad para este periodo es de un año a seis o 

siete años. 

Etapa de Uní lateralización: Esto completa el procedimiento de elección del 

hemisferio. Puesto que un hemisferio se encarga de la dirección de la acción y el 

otro proporciona apoyo, ya podemos hablar de lateralización en esta fase. 

1.1.10. Dimensiones de la dominancia de lateralidad 

La preponderancia de un componente corporal sobre su contraparte simétrica es una 

forma de pensar en la dominancia. Se diferencia de la lateralidad en que esta última 

se refiere al cuerpo en su conjunto, mientras que la primera se refiere a partes 

corporales específicas. Habla de la dominancia funcional de un lado sobre el otro, 

que se establece por la dominancia de un hemisferio cerebral sobre el otro. Como 

resultado, un lado del cuerpo tiene mayor capacidad para realizar actividades 

motoras que el otro, como con los ojos, las manos, los pies y los oídos. 

Por tanto, la preponderancia de una parte del cuerpo sobre su homóloga simétrica 

puede entenderse como dominancia. Ésta se diferencia de la lateralidad en que la 

primera se refiere a partes concretas del cuerpo, mientras que la segunda se refiere 

al cuerpo en su conjunto. En otras palabras, el predominio funcional de un lado 

sobre el otro, resultante de la superioridad de un hemisferio cerebral sobre el otro, 

significa que un lado del cuerpo tiene mayor potencial sensorial y mayor capacidad 

para realizar actividades motoras que el otro, como en el caso de las manos, los pies 

y los oídos. 

1.1.10.1. Preferencia lateral de la mano 

Es la mano que el niño es más hábil en utilizar. Para determinar cuál es la 

mano dominante sin que el niño tenga que adaptarse o aprender por 

imitación, debemos intentar analizarlo utilizando actividades a las que el 

pequeño no esté acostumbrado. preferencia o capacidad superior para 

realizar tareas como coger objetos o escribir con una mano (la derecha o la 

izquierda). 
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 Para observar se emplea distintas actividades, se menciona lo más 

destacado: es decir, el propósito de esta dimensión es determinar el dominio 

de la mano que usa frecuentemente al realizar cada actividad indicada. 

Indicadores: 

Test de la botella: “Se le pide al niño o niña que desenrosca la tapa de la 

botella”. 

Test de lápiz: “El niño o niña al recibir una cartuchera con lápices y colores, 

toma uno realiza un dibujo”. 

Test de recortar un dibujo: “Se le pide al niño que toma la tijera y que corte 

un dibujo. La mano usada es el que predomina”. 

1.1.10.2. Preferencia lateral del pie 

Es utilizar un pie para hacer algo que requiere el uso de las extremidades 

inferiores, normalmente en un entorno deportivo o recreativo. Al realizar 

una actividad, como dar patadas a un balón o ponerse de pie sobre una 

pierna, significa el pie dominante. 

Indicadores: 

Test de patear un balón: “El pie empleado es el dominante”. 

Test de la rodilla: “Es cuando el niño está en posición de rodillas se le pide 

que se levante, el pie que emplea para levarse es el preferente”. 

1.1.10.3. Preferencia lateral del ojo 

Consiste en emplear la vista al momento de querer ver o conseguir 

visualmente, la preferencia ocular está basada en el empleo lateral frecuente 

de la vista desarrollada por el niño. 

Indicadores: 

Mirar por un catalejo: “La dominancia es cuando el lado de ojo utilizado”. 

Mirar por una cerradura: “Consiste mirar por una cerradura de la puerta. Si 

dice dominancia de acuerdo al lado de ojo utilizado”. 
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1.1.10.4. Preferencia lateral del oído 

Consiste en la preferencia del empleo del sentido del oído al escuchar algún 

tipo de sonido provocado naturalmente o de manera intencional. 

Indicadores: 

Test del reloj: “Al niño se le pide que tome el reloj y escuche el tictac, el 

oído que se emplea en de preferencia”. 

Test de teléfono: “Al coger el teléfono, al lado que ponga será de 

preferencia”. 

1.1.11. Test para evaluar la dominancia de la lateralidad 

La prueba de Harris es una prueba destinada a “determinar la dominancia lateral o 

la preferencia de uso en el lado izquierdo o derecho”. De esta forma, es posible 

saber si un niño o una niña es dominante de derecha, izquierda, ambidiestro, 

incompleto, diagonal u opuesto. 

En este aspecto, el niño aún no tiene una lateralidad claramente definida antes de 

los 5 o 6 años. En consecuencia, esta prueba comienza a administrarse a esta edad. 

Se tarda 10 minutos en aplicarlo y evalúa la dominancia lateral de manos, ojos y 

pies. Para administrar la prueba de Harris, el formulario en el que se anota la 

evaluación recopilada información sobre elementos del desarrollo de manos, pies, 

ojos y oídos que son esenciales para determinar dónde está el lado preferido de 

niños o niñas. Durante la prueba se desarrollan una serie de ejercicios y se apunta 

de qué lado están las sobrepuestas, izquierda o derecha, para que una vez realizada 

la prueba se pueda valorar y explicar. 

Categorías de dominancia de lateralidad 

Lateralidad completa: Cuando predomina en su totalidad la preferencia de un lado 

en todos los sentidos; mano, pie, ojos y oído. Pudiendo ser diestro completo o zurdo 

completo. 

Lateralidad cruzada: “Cuando predomina en un miembro del cuerpo el lado derecho 

y en otro el izquierdo. Pueden ser zurdos o diestros que por imitación u obligación 

utilizan la otra mano o pie”. 
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Lateralidad indefinida: Cuando elige con indecisión o utiliza un lado u otro con 

indiferencia. Debido a su inseguridad y a sus escasos reflejos, los niños con este 

tipo de lateralidad pueden tener o no dificultades de aprendizaje. Hay casos de 

ambidiestra, cuando no hay una dominancia manual evidente. 

1.2. Antecedentes 

1.2.1. Antecedentes internacionales 

Elise et al. (2022) tuvo como objetivo investigar las asociaciones entre las 

habilidades motoras gruesas y finas deficientes medidas en preescolar y las 

asociaciones con la victimización entre pares medidas simultáneamente y en edad 

escolar.  Se utilizó un diseño longitudinal y un modelo autor regresivo cruzado para 

investigar si las habilidades motoras gruesas y finas deficientes a los 3 y 5 años 

predijeron la victimización entre compañeros a los 5 y 8 años. Debido a que las 

dificultades emocionales están asociadas tanto con las habilidades motoras como 

con la victimización de los compañeros, los resultados indican que solo las 

habilidades motoras finas deficientes a los 3 años tuvieron una asociación 

significativa con la victimización entre pares a los 5 años. Las habilidades motoras 

gruesas deficientes a los 5 años tenían una asociación más fuerte con la 

victimización entre pares medida simultáneamente en comparación con las 

habilidades motoras finas deficientes.  En tal sentido, se concluye que los maestros 

y los padres deben ser conscientes de que las habilidades motoras predicen la 

victimización entre pares, y que las habilidades motoras gruesas y finas deficientes 

tienen diferentes asociaciones con la victimización entre pares medida en diferentes 

edades. los resultados fueron ajustados por dificultades emocionales. 

Jang y Hong (2022) en su investigación sobre la relación entre el temperamento de 

los niños y las habilidades fundamentales del movimiento mediada por la 

autonomía y la autorregulación, examinaron dos subfactores de las habilidades de 

movimiento fundamentales: habilidades de locomoción y habilidades de control de 

objetos. Se examinaron los efectos directos e indirectos del temperamento de los 

niños sobre las habilidades de movimiento fundamentales y los efectos mediadores 

de la autonomía y la autorregulación. Los participantes incluyeron 278 parejas entre 

niños y niñas con edades de 3 y 5 años cada quien con su respectiva madre de 4 

guarderías. Los altos niveles de emotividad y sociabilidad se asociaron 
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positivamente con un alto nivel de autonomía, autorregulación y habilidades de 

movimiento fundamentales de los niños. Hubo un efecto mediador de la autonomía 

y la autorregulación de los niños sobre el efecto del temperamento en las 

habilidades de locomoción, pero no hubo un efecto mediador en las habilidades de 

control de objetos. 

Sonia et al. (2022) en su estudio examinaron “la relación entre la inteligencia 

emocional (IE) de la madre y el desarrollo motor de los niños”. Así mismo, 148 

niños en el rango de 4 a 6 años fueron seleccionados de las guarderías mediante un 

muestreo por conglomerados de etapas múltiples. Además, hubo un tamaño del 

efecto del 45 %, lo que sugiere que las madres IE podría predecir el desarrollo 

motor. Así mismo, entre las cuatro escalas de competencia motora, el mayor efecto 

de la IE fue con las habilidades motoras finas (55%). En general, y posiblemente el 

hallazgo más profundo, fue que las puntuaciones más altas de IE están asociadas 

con puntuaciones más altas en las habilidades motoras de los niños. En conclusión, 

“estos hallazgos respaldan la idea de que la IE de una madre podría tener un impacto 

significativo en el desarrollo motor de un niño” (p.23). 

Molinini et al. (2021) en su estudio sobre las habilidades motoras tempranas 

predicen la trayectoria de desarrollo de la resolución de problemas en niños 

pequeños con retrasos motores. Tuvieron como propósito “cuantificar la relación 

entre las habilidades motoras tempranas, como sentarse, y el desarrollo de 

habilidades para resolver problemas en niños con retrasos motores”. Los 

participantes se dividieron en dos grupos: retraso motor leve y significativo. En su 

resultado las puntuaciones motoras y de resolución de problemas tuvieron 

correlaciones grandes (r = 0,53-0,67) y estadísticamente significativas (p > 0,01) en 

todas las visitas. Las habilidades motoras de referencia predijeron la referencia y el 

cambio en la resolución de problemas a lo largo del tiempo. Las asociaciones entre 

las habilidades motoras y de resolución de problemas fueron moderadas por el nivel 

de retraso motor, los niños con un retraso motor significativo generalmente tienen 

asociaciones más fuertes en comparación con aquellos con un retraso motor leve. 

Conclusiones: Estos resultados sugieren que las habilidades motoras generales de 

referencia son predictivas del desarrollo actual y para futuro. Así mismo, los niños 

con un retraso motor significativo tienen una asociación más fuerte y estable entre 

las habilidades motoras y de resolución de problemas a lo largo del tiempo. Esto 
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pone de relieve que los niños con retraso motor corren el riesgo de sufrir retrasos 

secundarios en la resolución de problemas, y este riesgo aumenta a medida que 

aumenta el grado de retraso motor. 

Bruna et al. (2021) realizaron un estudio en Brasil. con el propósito de “evaluar el 

desarrollo neurológico/psicomotor de niños de 0 a 5 años que asisten a Centros de 

Educación Infantil”.  El Método empleó una prueba de detección para identificar 

qué variables podrían estar asociadas con riesgos de retrasos en el desarrollo. Un 

total de 444 niños fueron evaluados utilizando el Denver II, que examina los 

dominios personal-social, lenguaje, motricidad fina-adaptativa y motricidad gruesa. 

En su resultado revelaron que el 45,9% de los niños presentan riesgo de retraso en 

el desarrollo, siendo los dominios personal-social y del lenguaje los más 

afectados. Se observó la influencia del entorno escolar y el grupo de edad en el 

desarrollo infantil. Así mismo, concluyen que estos resultados serán evidencia y 

fuente para el seguimiento de los logros de los niños. 

Harilaos y Zaragas (2020) realizaron una investigación cuyo objetivo fue “observar 

y documentar el desarrollo psicomotor de los niños griegos matriculados en jardines 

de infancia públicos y privados, así como su relación con el sexo y la edad”. La 

muestra incluía 898 niños de 64 jardines de infancia, de 64 a 9 meses de edad, con 

487 niños (54% de la muestra) y 411 niñas (46%). 18 pruebas ITV diseñadas por 

Zimmer y Volkamer (1987). Después de dar a los niños un cuento sobre una 

aventura en el bosque en la que intentaban encontrar el tesoro enterrado mediante 

varias pruebas, se les propusieron estas pruebas como actividad organizada. Como 

resultado se identificó “que la mayoría de los niños respondieron a los criterios del 

juego de forma satisfactoria, con sólo un pequeño porcentaje de ellos que no 

cumplieron las normas de precisión” y un número aún menor que abandonó antes 

de terminar su trabajo. Los chicos y las chicas no obtuvieron resultados muy 

diferentes, aunque los grupos de mayor edad obtuvieron mejores resultados. 

Guamani (2021) realizó una investigación con el objetivo de “determinar la 

efectividad de la equinoterapia en el desarrollo motor en niños de 3 a 4 años”. El 

estudio sigue una metodología cuantitativa, y los resultados se recogieron utilizando 

el examen de desarrollo motor TEPSI. Los ítems evalúan las capacidades motoras, 

lingüísticas y de coordinación del niño a través de la observación; cabe destacar que 



 

24 
 

la elaboración de un cuestionario con 8 preguntas ayudó a los investigadores a 

aprender más sobre la equinoterapia. Por lo tanto, se concluye que la equinoterapia 

sirve como forma complementaria de rehabilitación física y mental al promover el 

desarrollo de las habilidades motoras finas y gruesas. 

Flores (2020) en su investigación tuvo como objetivo: “determinar las estrategias 

metodológicas que favorezcan la psicomotricidad gruesa en el desarrollo de la 

lateralidad en niños de 4 a 5 años”. En efecto, identificó que “las dificultades en el 

desarrollo lateral que presentan los niños, se debe a la falta de aplicación de las 

estrategias metodológicas necesarias para un adecuado aprendizaje y trabajo 

docente”. En consecuencia, logró diseñar una guía para profesores con el objetivo 

de estimular y fomentar las actividades psicológicas en los niños. 

Duarte y Pérez (2020) en su estudio plantearon como objetivo “Mejorar la 

lateralidad de los niños entre 2 y 5 años de edad del Instituto de Recreación y 

Deportes de Tunja, Boyacá, usando el test de Harris como estrategia para 

identificación temprana”. Metodología: Este estudio se enmarca en el enfoque 

cuantitativo y en el diseño cuasi experimental en torno al cual se construyó. En el 

marco del programa de desarrollo psicomotor del IRDET, 84 niños (40 niñas y 44 

niños) participaron en la investigación. Así mismo, lograron concluir que “los niños 

presentaban diferentes grados de lateralidad en función de su desarrollo psicomotor, 

es decir, los menores de dos años mostraban diferentes tendencias de lateralidad en 

comparación con los niños de entre 4 y 5 años”. 

Mocha y Coba (2018) en su artículo de investigación plantearon como objetivo:  

“dar a conocer cómo un programa de juegos recreativos contribuye en la 

consolidación de la lateralidad mal afirmada”. Se utilizó como metodología un 

estudio cuasi experimental y una muestra de 60 niños de edades comprendidas entre 

los 3 y los 5 años. Tras la intervención, el test de Harris con definición lateral 

derecha mostró resultados sustanciales en las preferencias manuales, de los pies, de 

los ojos y auditivas con un p valor < 00,05. Finalmente concluye: “En los niños 

cuya edad motora infantil está entre 3 a 5 años, y que no definían su lateralidad 

luego de analizar sus respectivas habilidades, se observó dificultades de movilidad 

y desviación lateral”; sin embargo, después de aplicar el programa de juegos de 

entretenimiento, han mejorado significativamente; El 86,6% se marcaron en el 
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aspecto manual, el 80% en el pie, el 53% en el ojo y el 33,3% en la destreza auditiva, 

afinados con el enunciado correcto.  

Roberto (2018) en su artículo de investigación en Argentina tuvo como objetivo: 

“conocer como es el desarrollo Psicomotor (coordinación, lenguaje y motricidad) 

en niños de 5 años”. El estudio sigue un diseño transversal descriptivo y 

comparativo en cuanto a metodología.  Así mismo, 47 niños de 5 años de ambos 

sexos constituyeron la muestra. Como resultado, logró concluir que: “En relación 

con el objetivo de evaluar el nivel de desarrollo psicomotor de los niños, el 4,8% 

de los niños presentaba coordinación lenta, el 9,5% estaba en riesgo y el 85,7% 

restante tenía un desarrollo normal en esta área” (p.48). 

Santillan (2018) realizó una investigación con el objetivo de “fortalecer la 

lateralidad a través del desarrollo de la motricidad gruesa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje”. Es coherente con la metodología cualitativa. Los métodos 

empleados fueron encuestas, entrevistas y documentación bibliográfica para la 

recolección de datos. Así mismo, tuvo en cuenta la elaboración de una guía con 

actividades de motricidad gruesa para fortalecer la postura lateral, desarrollar 

habilidades cognitivas, motrices y dinámicas, sociales y emocionales, siguió a la 

identificación y descripción de un tipo de muestra como medio de análisis del 

problema, mediante el cual logró concluir que la guía metodológica permite adecuar 

las estrategias de desarrollo motor para promover el refuerzo lateral, que funciona 

como una herramienta en la planificación educativa y como resultado, que logra 

logros notables en el aprendizaje 

1.2.2. Antecedentes nacionales 

Arcas (2021) realizó un estudio con el objetivo de “determinar la influencia de la 

psicomotricidad gruesa en las relaciones espaciales en niños del II ciclo de 

educación inicial”. El estudio se rige por el método cuantitativo de alcance 

explicativo causal y diseño no experimental. 22 niños constituyeron la población, 

que se ajustó a la muestra en todos los aspectos. Se emplearon listas de 

comprobación y formularios de evaluación como instrumentos para medir el 

manejo de las relaciones espaciales y la psicomotricidad. De sus resultados 

concluyó que las habilidades motrices gruesas de los niños tenían un impacto 

favorable en las relaciones espaciales. Por lo tanto, logró concluir indicando que “la 
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relación causal afirma que los aspectos de coordinación, equilibrio y lateralidad que 

desarrollan los niños influyen en sus relaciones espaciales” (p.46). 

Isidro (2018) en su investigación titulada “Desarrollo psicomotor en niños de cinco 

años de la institución educativa Las Semillitas, San Juan de Lurigancho, 2018”.  

Tuvo como objetivo: “determinar el nivel del desarrollo psicomotor en niños de 

cinco años”. El estudio utilizó un diseño descriptivo no experimental con 90 

alumnos como población y muestra, y empleó un enfoque cuantitativo. El nivel de 

desarrollo psicomotor de los alumnos a los cinco años se evaluó mediante un 

formulario de observación. Finalmente, se determinó que, “el 56,7% de los niños 

de cinco años se ubicó en nivel de desarrollo psicomotor inicio, el 32,22% en logro 

y el 11,11% en proceso” (p.55). 

Zavaleta (2020) en su estudio tuvo como propósito: “determinar la relación entre 

desarrollo motor y la lateralidad en los niños y niñas de 3 años”. Se emplearon 

métodos cuantitativos, con un alcance correlacional. La muestra estaba formada por 

veinte niños y niñas. Los principales resultados revelaron una fuerte correlación 

entre el desarrollo motor y la disposición lateral evaluadas. Finalmente, llegó a la 

conclusión de que, en los infantes con tres años de educación temprana, la 

lateralidad y sus dimensiones preferidas de la mano, el pie, el ojo y la oreja 

cambiarán a medida que continúe el desarrollo motor. 

Alosilla (2017) realizó una investigación con el objetivo de “determinar el nivel de 

comparación de la Psicomotricidad Gruesa en los estudiantes de cinco años del aula 

Verde y Azul”. Para la metodología se empleó un diseño descriptivo comparativo 

con una muestra de 62 niños entre el aula azul, como grupo de control, y el aula 

verde, como grupo experimental. Los principales resultados sobre habilidades 

motoras gruesas en la dimensión equilibrio, indicaron que el 58% de la clase verde 

estaba en regular y el 81% de la clase azul, evidenciando una diferencia 

comparativa. En la dimensión de coordinación, el 94% del aula verde clasificó el 

nivel regular y el 52% del aula azul alcanzó el nivel alto. 

Arévalo (2020) en su investigación tuvo como objetivo “determinar la influencia 

de la aplicación de juegos motrices para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa 

en los niños de cinco años”. Para el efecto, empleó el diseño pre experimental bajo 

el enfoque cuantitativo. Así mismo, 25 niños constituyeron la población mediante 
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el muestreo censal, en el que participó toda la población. A través de sus resultados, 

logró concluir que el uso de juegos de motricidad fina para desarrollar la motricidad 

gruesa puede aumentar significativamente las habilidades motoras de los niños de 

cinco años. 

Sotelo (2021) realizó un estudio con el objetivo de “determinar el nivel de 

efectividad de la estrategia juego y aprendo en el desarrollo psicomotor grueso en 

las áreas de lateralidad, equilibrio, espacial y temporal en niños de 3 años”. Para 

ello, se utilizó una técnica cuantitativa, con un diseño pre experimental, y una 

muestra de 15 niños. Los resultados de la prueba t de Student; le permitieron 

concluir que “la aplicación de la estrategia juego y aprendo demuestra efectividad 

al incrementarse significativamente los niveles del desarrollo psicomotor grueso en 

todas las áreas evaluadas” (p.48). 

1.2.3. Antecedentes locales 

Quispe (2020) en su investigación tuvo como objetivo: “Determinar la influencia 

de la práctica de los juegos tradicionales en el desarrollo psicomotor grueso de los 

niños y niñas de 5 años”. En efecto, empleó el enfoque cuantitativo con una 

metodología de alcance descriptivo y explicativo, con 30 niños como muestra, 

empleando el registro de observación como instrumento. Dado que “los juegos 

tradicionales son una herramienta fundamental para el desarrollo de las habilidades 

motoras”, como saltar, correr y caminar, así como para orquestar un movimiento 

corporal coordinado que depende de la fuerza y la resistencia de los músculos. En 

tal sentido, logró concluir que “los juegos tradicionales tienen un impacto del 61,6% 

en el desarrollo psicológico de los niños de 5 años” (p.44). 

Cutimbo (2021) en su investigación tuvo como objetivo: “determinar el nivel de 

desarrollo psicomotor que tienen los niños de 4 años del nivel inicial”.  La prueba 

administrada fue el Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI) de 52 ítems, y el tamaño 

de la muestra fue de 30 niños. Empleó la técnica de diagnóstico descriptivo bajo el 

enfoque cuantitativo. Los resultados posteriores revelaron que 3 niños, es decir, el 

10% de la muestra, y 27 niños, es decir, el 90%, se encontraban en el nivel normal 

y en el nivel de riesgo, respectivamente. Se observó que la mayoría de los niños 

presentaban un desarrollo psicomotor normal, con escaso riesgo y sin retraso. 
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Pilco (2019) realizó una investigación con el objetivo de “determinar la relación 

entre el estado nutricional y el desarrollo psicomotor en niños de educación inicial 

de 3 y 4 años del distrito de Coata – Puno”. El estudio fue transversal, descriptivo 

correlacional, cuya muestra lo conformaban 102 niños en el grupo. Se aplicó el Test 

(TEPSI). El indicador para el desarrollo psicomotor reveló que el 59,80% de los 

niños está en riesgo, el 55,88% está en riesgo para la coordinación, el 62,75% está 

en riesgo para el lenguaje y el 59,80% está en riesgo para la motricidad. En 

conclusión, no existe relación entre los índices de peso para la talla y peso para la 

edad y el desarrollo psicomotor (p>0,05). 

Aguilar (2019) en su estudio tuvo como propósito: “determinar el nivel de 

desarrollo psicomotor en los niños de 4 años de una IEI en Puno”. La investigación 

se desarrolla bajo el método descriptivo, con una muestra formada por 26 niños. 

Además del enfoque observacional, se utilizó una prueba (TEPSI). Así mismo, en 

sus resultados demostró que el 96,2% de los niños tenían un desarrollo psicomotor 

normal, mientras que el 3,8% de ellos corrían el riesgo de padecer la enfermedad 

por ser niño con capacidades especiales. Finalmente, logró concluir que “el nivel 

de desarrollo psicomotor en los 270 alumnos de 4 años de la escuela primaria 

Independencia de Puno es normal”, con un riesgo mínimo. 

Yapo (2021) en su investigación tuvo como objetivo: “Establecer el Desarrollo 

motor de los niños y niñas de 3 años de la institución educativa inicial en Cusco”. 

Para este estudio se empleó una técnica de investigación descriptiva, un diseño de 

diagnóstico, con 40 niños como muestra de estudio. Se aplicó el Test (TEPSI), 

mediante el cual identificó que el 75% de los niños entran en la categoría normal, 

lo que significa que su desarrollo motor es acorde con su edad, y el 25% están por 

debajo de lo normal (riego y retraso), porque estos niños tienen algunas dificultades 

para moverse o realizar ejercicios. 

Montalban (2018) en su investigación tuvo como objetivo: “describir el desarrollo 

del crecimiento de la lateralidad en los niños de 5 años en la I.E. Radiantes 

Capullitos”. Metodológicamente empleó un estudio descriptivo. La muestra lo 

conformaban 28 niños y niñas. Luego de los resultados, determinó que los 

profesores deben utilizar nuevos enfoques para ayudar al “desarrollo de la 

lateralidad de los niños para que puedan tener mejores movimientos psicomotores”. 
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Así mismo, señaló que “el crecimiento de la lateralidad no se está desarrollando 

adecuadamente en la institución educativa”. 

Candia (2017) en su investigación tuvo como objetivo: “Determinar el grado de 

desarrollo psicomotor en el área de coordinación y motricidad en niños y niñas de 

5 años”. En términos de metodología, el estudio corresponde a un enfoque 

cuantitativo. El estudio fue descriptivo con un diseño diagnóstico simple. La 

población y muestra incluye 19 niños y niñas de 5 años. Utilizó la observación y 

registro de datos. Logrando concluir que “los niños y niñas desarrollaron la 

coordinación con dificultad por lo que se encuentran en riesgo puesto que el 32 % 

se encuentra en la escala normal, 44 % en retraso y 24 % en riesgo” (p.45). 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Identificación del problema 

El estudio del desarrollo psicomotor en el campo educativo desempeña ahora un papel 

fundamental para adquirir conocimientos y comprender los cambios en la competencia 

motora que se producen a lo largo de la vida, especialmente en la primera infancia, como 

resultado, en las decisiones que deben tomar los profesionales de este campo (UNICEF, 

2019). 

Podemos dar a la educación la máxima prioridad en cualquier esfuerzo de desarrollo 

debido a los continuos cambios de paradigma que provocan las políticas educativas. Pero 

también es cierto que la “psicomotricidad en la educación” es un método para ayudar a 

los niños a crecer físicamente y adquirir habilidades psicomotoras. En este sentido, todos 

los movimientos de una persona se reflejan en sus habilidades motrices. Estos 

movimientos también determinan el comportamiento motor de un niño entre 1 y 6 años, 

que se expresa a través de sus habilidades motoras fundamentales, que a su vez expresan 

los movimientos naturales de una persona. 

 A pesar de que las habilidades motrices son un componente fundamental de la educación 

infantil y de que la comunidad educativa concede un gran valor a su reconocimiento, una 

gran parte de la instrucción en grupo a esta edad carece de una funcionalidad motriz 

adecuada. La educación psicomotora se utiliza raramente en las instituciones educativas 

de los niños de nuestro país en este momento. 

En el contexto local, específicamente en la Institución Educativa de nivel Inicial N° 255 

Chanu Chanu, bajo la supervisión y administración de la UGEL Puno se evidencia una 
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realidad problemática “mostrando algunas deficiencias en los niños respecto a la 

psicomotricidad gruesa es decir: los niños no tienen control sobre cada parte de su cuerpo, 

tanto física como emocionalmente”, también se ha demostrado que pierden el equilibrio 

cuando caminan por una línea con los brazos abiertos; al caminar sin coordinación de 

manos y pies; Arriba y abajo, se notó que al subir las escaleras, los niños no tenían la 

coordinación de apretar los pies juntos. En cuanto a la inclinación, hay muchos niños que 

aún no distinguen la mano derecha de la izquierda, también suelen equivocarse en la 

elección de la inclinación de los sentidos. 

2.2. Enunciados del problema 

2.2.1. Problema general 

¿De qué manera se relaciona el desarrollo psicomotor y la lateralidad en niños de 4 

y 5 años en la Institución Educativa Inicial N° 255 Chanu Chanu - Puno, 2022? 

2.2.2. Problemas específicos 

- PE1: ¿Qué relación existe entre el desarrollo de la coordinación y dominancia de 

lateralidad en niños de 4 y 5 años en la Institución Educativa Inicial N° 255 Chanu 

Chanu - Puno, 2022? 

- PE2: ¿Qué relación existe entre el desarrollo del lenguaje y dominancia de 

lateralidad en niños de 4 y 5 años en la Institución Educativa Inicial N° 255 Chanu 

Chanu - Puno, 2022? 

- PE3: ¿Qué relación existe entre el desarrollo de la motricidad y dominancia de 

lateralidad en niños de 4 y 5 años en la Institución Educativa Inicial N° 255 Chanu 

Chanu - Puno, 2022? 

2.3. Justificación 

Este tema se ha convertido en tendencia en los últimos años, ya que la pandemia está 

cambiando rápidamente la forma en que se imparte la educación, ya que la escuela y el 

hogar se han fusionado siguiendo las normas necesarias. Después de que se hayan 

aplicado las regulaciones necesarias, esta pandemia tiene la tendencia a unir las escuelas 

y los hogares y a cambiar la forma en que recibimos la educación en un momento 

determinado. 
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En ese sentido, en nuestra región Puno, las instituciones del Nivel Inicial que pertenecen 

a la UGEL Puno, no fueron ajenos a los efectos de esta realidad problemática, dichos 

efectos identificados en la Institución Educativa Inicial N° 255 Chanu Chanu, permitieron 

“determinar la relación que existe entre el desarrollo psicomotor y la lateralidad en niños 

de 4 y 5 años en la Institución Educativa Inicial N° 255 Chanu Chanu”. Por tanto, en base 

a los objetivos planteados se procedió a aplicar instrumentos de recolección de datos con 

el propósito de establecer relaciones entre los indicadores de estudio.  

El valor teórico del estudio sirve para sustentar y aplicar teorías basadas en el desarrollo 

motor de los niños de 4 y 5 años. Fortaleciendo el conocimiento teórico sobre la 

significación del desarrollo psicomotor y su relación con la lateralidad para apoyar la 

labor educativa. Las recomendaciones de la investigación también serán tomadas en 

cuenta como propuesta para ser incluidas en la iniciativa pedagógica de la institución.  

En cuanto a la justificación metodológica se pretende contribuir con estrategias y pruebas 

validadas que se identificaran y mejorar la mala práctica de la lateralidad que presentan 

los niños. Además, se emplearon técnicas e instrumentos que permitieron lograr hallar 

resultados verídicos, medibles y cuantificables.  

Desde su valor social, este estudio es relevante porque ha permitido llenar los vacíos 

teóricos con respecto a la importancia relativa del desarrollo psicomotor y la lateralidad. 

Como resultado, ahora se pueden tomar decisiones educativas para apoyar el desarrollo 

motor de los niños pequeños. Es necesario esclarecer que es responsabilidad de todos 

velar por una formación y desarrollo adecuado de la motricidad de los niños. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre el desarrollo psicomotor y la lateralidad en niños de 4 

y 5 años en la Institución Educativa Inicial N° 255 Chanu Chanu - Puno, 2022 

2.4.2. Objetivos específicos  

- OE1: Identificar la relación entre el desarrollo de la coordinación y dominancia 

de lateralidad en niños de 4 y 5 años en la Institución Educativa Inicial N° 255 

Chanu Chanu - Puno, 2022. 



 

33 
 

- OE2: Identificar la relación entre el desarrollo del lenguaje y dominancia de 

lateralidad en niños de 4 y 5 años en la Institución Educativa Inicial N° 255 Chanu 

Chanu - Puno, 2022. 

- OE3: Identificar la relación entre el desarrollo de la motricidad y dominancia de 

lateralidad en niños de 4 y 5 años en la Institución Educativa Inicial N° 255 Chanu 

Chanu - Puno, 2022. 

2.5. Hipótesis  

2.5.1. Hipótesis general 

El desarrollo psicomotor se relaciona significativamente con la lateralidad en niños 

de 4 y 5 años en la Institución Educativa Inicial N° 255 Chanu Chanu - Puno, 2022. 

2.5.2. Hipótesis específicas  

- HE1: Existe una relación significativa entre el desarrollo de la coordinación y 

dominancia de lateralidad en niños de 4 y 5 años en la Institución Educativa Inicial 

N° 255 Chanu Chanu - Puno, 2022. 

- HE2: Existe una relación significativa entre el desarrollo del lenguaje y 

dominancia de lateralidad en niños de 4 y 5 años en la Institución Educativa Inicial 

N° 255 Chanu Chanu - Puno, 2022. 

- HE3: Existe una relación significativa entre el desarrollo de la motricidad y 

dominancia de lateralidad en niños de 4 y 5 años en la Institución Educativa Inicial 

N° 255 Chanu Chanu - Puno, 2022. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Lugar de estudio 

El presente estudio se realizó en la ciudad de Puno, ubicada a 3820 msnm, al sureste del 

Perú. Así mismo, como población objetivo de estudio se eligió a la Institución del Nivel 

Inicial N° 255 Chanu Chanu – Puno. Ubicado en la segunda etapa del barrio. 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del lugar del estudio. 

Nota. Esta figura muestra la ubicación de la institución donde se realizó el estudio 
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3.2. Población  

Al respecto, Bernal (2010)  refiere que la población es “la totalidad de elementos o 

individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer 

inferencia o bien, unidad de análisis” (p.43). En tal sentido, la población estuvo 

conformada por niños de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 255 Chanu 

Chanu, perteneciente a la UGEL Puno. 

Tabla 1 

Población de estudio 

Aula   A  B  C  D Total  

4 años 18 25 26 22 91 

5 años 26 26 18 0 70 

Total  42 49 40 20 161 

Nota. Registro de estudiantes según nómina de matrículas 2022. 

3.3. Muestra 

En el presente estudio se consideró a través del muestreo Probabilístico aleatorio simple 

a los 161 niños y niñas de 4 y 5 años. Aplicando la formula se obtuvo lo siguiente: 

                                     𝑛 =
𝑁∗𝑍2∗𝑝∗𝑞

𝑒2∗(𝑁−1)+𝑍2∗𝑝∗𝑞
 

Donde: 

n:  Muestra 

N: Población. 

Z:  Nivel de confianza (1.96) 

e: Precisión o el error  

p: Probabilidad de éxito (0.5) 

q: Probabilidad de fracaso (0.5) 



 

36 
 

Cálculo de la muestra 

N =   161 

Z = 1,96  

e = 0,05  

p = 0.5  

q = 0.5 

Reemplazando: 

                             𝑛 =
161∗1.962∗0.5∗0.5

0.052∗(161−1)+1.962∗0.5∗0.5
 

n = 114 

En cuanto a los criterios de inclusión, se consideraron lo siguiente:  

En cuanto a los criterios de inclusión, se consideraron lo siguiente:  

- Niños y niñas del aula de 4 años. 

- Niños y niñas del aula de 5 años. 

- Niños y niñas que asistieron regularmente a sus clases. 

- Niños y niñas con ganas de colaborar y participar. 

En cuanto a los criterios de exclusión se consideraron lo siguiente: 

- Niños y niñas que no pertenecen al aula de 4 y 5 años. 

- Niños y niñas que no asisten regularmente a clases. 

Unidad de análisis 

Conformado por 48 (42.1%) niños de 4 años y 66 (57.9%) niños de 5 años, haciendo un 

total de 114 (100%) como muestra de estudio 
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3.4. Método de investigación 

3.1.1. Enfoque  

El presente estudio emplea el enfoque cuantitativo. Al respecto, Hernández et al. 

(2014) este enfoque “busca medir con precisión el comportamiento de cada una de 

las variables a través de un proceso determinado y estricto”. Así mismo, “La 

investigación cuantitativa asume que el conocimiento debe ser objetivo, resultado 

de un proceso deductivo en el que se prueban hipótesis formuladas usando 

mediciones numéricas y análisis estadístico secuencial” (p.152). 

3.1.2. Tipo  

Esta investigación es de tipo básica, No experimental, de corte transversal. Al 

respecto, Hernández et al. (2014) refiere como “una investigación que se lleva a 

cabo sin influir intencionadamente en las variables” (p.152). Así mismo, es 

transversal, “puesto que la recolección de datos se realizó en un solo momento con 

el propósito de describir variables y analizar su incidencia e intercalación en un 

momento dado, asimismo se recolecta datos, en un tiempo único” (p.156). 

3.1.3. Diseño  

Corresponde al diseño descriptivo - correlacional, debido a que se logró establecer 

el grado de relación que existe entre las dos variables de estudio. Al respecto, 

Tamayo (2012) refirió que este diseño consiste inicialmente en describir, registrar, 

analizar el mundo natural o el proceso de los acontecimientos. Por otro lado, 

Hernández y Mendoza (2018) refieren que “las investigaciones correlacionales 

tienen como fin evaluar la relación o el nivel de asociación entre conceptos, 

categorías o variables en una determinada muestra o entorno” (p.93). 

Grafico que corresponde al diseño 

         

 

 

 

O1 

 

M                          r  
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Donde:  

M = Muestra 

OX: Observación de la variable desarrollo psicomotor  

OY: Observación de la variable lateralidad 

R: Relación que existe entre ambas variables 

3.1.4. Identificación de las variables  

Los métodos que se utilizaron para esta investigación son las siguientes:  

Variable 1: Desarrollo psicomotor 

Dimensiones 

Coordinación  

Lenguaje  

Motricidad 

Variable 2: Lateralidad  

Dimensiones 

La preferencia lateral de la mano. 

La preferencia lateral del pie. 

La preferencia lateral del ojo. 

La preferencia lateral del oído. 

 

 

 



 

39 
 

3.5. Descripción detallada de métodos por objetivos específicos 

Tabla 2  

Descripción detallada para el análisis de los objetivos específicos 

Nota. Elaboración propia 

Métodos Objetivo Técnicas e  

instrumentos 

Descripción 

Variable 1: 

Desarrollo 

Psicomotor 

Método de 

análisis. 

Descriptivo  

Evaluar el desarrollo 

psicomotor 

(dimensiones) en 

niños de 4 y 5 años. 

Observación  

 

Test de 

desarrollo 

psicomotor 

TEPSI. 

Esta prueba permite 

aproximar los riesgos o 

retrasos del desarrollo 

psicomotor. Cuyos 

resultados de la aplicación 

se categorizan en 

desarrollo: (Normal, 

Riesgo, Retraso) 

Variable 2: 

Lateralidad 

 

Método de 

análisis. 

Descriptivo 

Determinar el grado 

de dominancia de 

lateralidad  en niños 

de 4 y 5 años. 

Observación 

 

Test de 

lateralidad de 

HARRIS. 

 

Este test permite determinar 

el grado de dominancia de 

lateralidad, cuyos 

resultados de la aplicación 

se clasifican en: 

- Dominancia completa 

- Dominancia cruzada 

- Dominancia indefinida 

Variable 1 y 2 

Método de 

análisis. 

Descriptivo - 

Correlacional 

Determinar la 

relación entre el 

desarrollo 

psicomotor y la 

lateralidad en niños 

de 4 y 5 años. 

Correlación 

de Rho de 

Spearman 

Mediante este análisis se 

pretende establecer el grado 

de relación que existe entre 

las dos variables de estudio. 
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3.5.1. Técnicas  

Al respecto, Charaja (2018) “las técnicas son como herramientas, estrategias y 

procedimientos o secuencias que se deben cumplir para recoger los datos requeridos 

con la finalidad de comprobar la hipótesis central o probar la posición que hemos 

asumido” (p.39).  

Observación 

Pardinas (2005) nos dice en sentido amplio “la acción de observar, es la experiencia, 

del proceso al someter conductas de algunas cosas o condiciones para un 

determinado propósito” (p.98). En este estudio, la observación permitió registrar 

los comportamientos de cada niño al momento de realizar los ejercicios establecidos 

en el Test TEPSI y el Test de Harris. 

3.5.2. Instrumentos 

Para la variable 1: Se empleó el Test de desarrollo psicomotor TEPSI. Cuyo 

instrumento fue diseñado por Haeussler y Marchant (2009). Al respecto, esta prueba 

permite aproximar los riesgos o retrasos del desarrollo psicomotor. En tal sentido, 

está conformado por 52 ítems divididos en 3 dimensiones: Coordinación: está 

conformado por 16 ítems. Lenguaje: está conformado por 24 ítems. Motricidad: 

está conformado por 12 ítems. 

Categoría para la calificación: Este test permite ubicar el rendimiento del niño, 

ya sea en forma total o en cada área a través de los puntajes T obtenidos. Cuyos 

resultados de la aplicación se categorizan en: 

- Normal: cuando el puntaje total se ubica entre los intervalos (40 -  52) puntos. 

- Riesgo: cuando el puntaje total se ubica entre los intervalos (30 -  39) puntos. 

- Retraso: cuando el puntaje total se ubica entre los intervalos (0 -  29) puntos. 

Para la variable 2: Se empleó el Test de lateralidad de Harris. Cuyo instrumento 

fue diseñado por Albert Harris (1961). Así mismo, fue adaptado al contexto 

nacional por el autor Zavaleta (2020) quien aplicó dicho Test a niños y niñas de 3 

años de nivel inicial con la finalidad de identificar el grado de dominancia de 

lateralidad que presenta los niños. Al respecto, este instrumento evalúa a través de 
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4 dimensiones conformado por: La preferencia lateral de la mano, con 10 ítems. La 

preferencia lateral del pie, con 10 ítems. La preferencia lateral del ojo, con 3 ítems. 

La preferencia lateral del oído, con 3 ítems. 

Criterios de Valoración del Test de Harris 

Preferencia lateral de la mano y pie 

- D: “cuando efectúa las 10 pruebas con la mano o pie derecho. 

- I: si efectúa con la mano o pie izquierdo. 

- d: si efectúa 7,8 o 9 pruebas con la mano o pie derecho. 

- i: si efectúa 7,8 o 9 pruebas con la mano o pie izquierdo. 

- A o M: todos los demás casos. 

Preferencia lateral del ojo y oído 

- D: si utiliza el derecho en las tres pruebas.  

- d: si lo utiliza en 2 de las 3. 

- I: si ha utilizado el izquierdo en las tres pruebas. 

- i: si lo ha utilizado en 2 de las 3. 

- A o M: todos los demás casos”. 

Categorización de dominancia lateral: Este test permite determinar el grado de 

dominancia lateral establecidos a través de tres categorías según los puntajes 

obtenidos en cada dimensión, cuyos resultados de la aplicación se clasifican en: 

Lateralidad completa: “Cuando predomina en su totalidad la preferencia de un 

lado en todas las dimensiones”. Pudiendo ser diestro completo (D.D.D.D) o zurdo 

completo (I.I.I.I). 

Lateralidad cruzada: “Cuando predomina en un miembro del cuerpo el lado 

derecho y en otro el izquierdo. Pueden ser zurdos o diestros que por imitación u 

obligación utilizan la otra mano o pie”. (D.I.D.I.) 
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Lateralidad indefinida: Cuando elige con indecisión o utiliza un lado u otro con 

indiferencia. Debido a su inseguridad y a sus escasos reflejos, los niños con este 

tipo de lateralidad pueden tener o no dificultades de aprendizaje. Hay casos de 

ambidiestra, cuando no hay una dominancia manual evidente. (d.d.D.d). 

Validez 

Al respecto, “El test de desarrollo psicomotor TEPSI evalúa las áreas de desarrollo 

psicomotor de coordinación; lenguaje y motricidad, cuyos resultados de la 

aplicación se clasifican en: Normal, riesgo y retraso” (Pastor, 2004). Así mismo, 

fue adaptado al contexto local por el autor Pilco (2019) quien aplicó dicho Test a 

niños de 3 y 4 años de Educación Inicial, en su investigación para obtener el grado 

académico de Doctoris Scientiae en Educación. 

Por otro lado, Se empleó el Test de lateralidad de Harris. Cuyo instrumento fue 

diseñado por Albert Harris (1961). Así mismo, fue adaptado al contexto nacional 

por el autor Zavaleta (2020) quien aplicó dicho Test a niños y niñas de 3 años de 

nivel inicial con la finalidad de identificar el grado de dominancia de lateralidad 

que presenta los niños. 

Confiabilidad 

Los instrumentos que se emplearon para esta investigación fueron tomados de 

investigaciones con estudios similares. Así mismo, éstos fueron validados a escala 

internacional y presentan indicadores de confiabilidad alta. 

3.5.3. Procedimiento de recolección y análisis de datos 

- En primer lugar, se gestionó la autorización a la Institución Educativa Inicial N° 

255 Chanu Chanu, perteneciente a la UGEL Puno, para poder aplicar el instrumento 

de la investigación. 

- Se hizo visitas continuas para entablar conversaciones y los permisos 

correspondientes de parte de la directora del plantel. 

- Se estableció comunicación con cada docente responsable del aula de 4 años y 5 

años a fin de coordinar la hora, día y fecha de evaluación. 



 

43 
 

- Se procedió la recolección de datos mediante el registro individual del Test TEPSI 

y Test de Harris para cada niño, durante las actividades propuestas en el 

instrumento. 

- La evaluación fue de forma individual, para ello se utilizó los materiales 

propuestos, algunos de ellos elaborados por mi persona. 

- Se tomó nota de los datos personales de cada niño. 

Procedimiento para el análisis de datos 

- Una vez recolectado los datos, para determinar las características y 

comportamiento de cada una de las variables, se verificó que todos los instrumentos 

estén completos y correctamente llenado. 

- En seguida, se realizó el vaciado de datos a través de la estadística descriptiva en 

el programa Excel y SPSS.  

- Luego del procesamiento, se organizó y clasificó los datos según objetivo 

mediante tablas para facilitar el análisis e interpretación de los resultados. 

- Finalmente, para contrastar la hipótesis de estudio se aplicó la estadística 

inferencial mediante el programa SPSS. 

3.5.4. Diseño estadístico 

Al respecto, Hernández y Mendoza (2018) recomiendan: “para los estudios 

correlacionales, es necesario realizar la prueba de normalidad para determinar el 

estadígrafo de prueba de correlación a emplear” (p.156). 

Prueba de normalidad 

De acuerdo a la prueba estadística de normalidad para determinar la integridad de 

la distribución de las variables: Dicho autor “indica que cuando el tamaño de la 

muestra es inferior a 50, se deben considerar los resultados de Shapiro-Wilk y si el 

tamaño de la muestra es mayor a 50, se deben considerar los resultados de 

Kolmogorov-Smirnov” (Hernández y Mendoza, 2018). 
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Tabla 3 

Prueba de normalidad de las variables. 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Dominancia 

Lateral 

,510 114 ,000 ,403 114 ,000 

Desarrollo 

Psicomotor 

,534 114 ,000 ,276 114 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota. Prueba de normalidad – SPSS. 

Según los resultados de la Tabla 3, la muestra es no paramétrica, ya que su valor 

Sig. es (0,000) y (0,000), ambos inferiores a (0,05). En este contexto, de acuerdo a 

Hernández y Mendoza (2018) es pertinente utiliza el coeficiente de correlación Rho 

de Spearman para evaluar el grado de relación, asociación y significancia entre las 

variables, según objetivos propuestos. 

Contrastación de hipótesis  

Prueba estadística de hipótesis 

Se utilizó para las hipótesis la prueba estadística del coeficiente de correlación Rho 

de Spearman con la finalidad de determinar el grado de relación que existe entre las 

variables. Así mismo, los intervalos que propone el autor se detallan en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 4 

Intervalos para interpretar los niveles de correlación 

Valor Nivel o grado de correlación 

0 Nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva   muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva   Baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva   Moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva   Alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva   Muy alta 

1 Correlación positiva   Grande y perfecta 

Nota. Intervalos para interpretar el nivel de correlación bilateral. 

Planteamiento de hipótesis estadística  

(H1): “Existe relación significativa entre el desarrollo psicomotor y lateralidad en 

niños de 4 y 5 años en la Institución Educativa Inicial N° 255 Chanu Chanu - Puno, 

2022”. 

(H0): “No existe relación significativa entre el desarrollo psicomotor y lateralidad 

en niños de 4 y 5 años en la Institución Educativa Inicial N° 255 Chanu Chanu - 

Puno, 2022”. 

Nivel de significancia 

Se empleó el nivel de significancia del (0.05) y 95% de confianza 

Regla para decisión 

Si P valor Sig. bilateral es > a (0,5) = se acepta la (H0) 

Si P valor Sig. bilateral es <   a (0,5) = se rechaza la (H0) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados  

4.1.1. Resultado para el objetivo general 

Tabla 5  

Desarrollo psicomotor y lateralidad en niños de 4 y 5 años en la Institución 

Educativa Inicial N° 255 Chanu Chanu - Puno, 2022. 

Desarrollo 

psicomotor 

Dominancia de lateralidad Total* 

Indefinida Cruzada Completa 

Retraso** 99 7 0 106 

86,8% 6,1% 0,0% 93,0% 

Riesgo  0 2 0 2 

0,0% 1,8% 0,0% 1,8% 

Normal  0 0 6 6 

0,0% 0,0% 5,3% 5,3% 

Total 99 9 6 114 

86,8% 7,9% 5,3% 100,0% 

Nota. Resultados de la aplicación del instrumento. 



 

47 
 

* Porcentaje total de los resultados de la aplicación de los test a los niños, 

conformado por (57.9%) de 5 años y (42.1%) de 4 años. 

** Del total (93.0%) de los niños que presentan desarrollo psicomotor en retraso 

donde predomina la dominancia indefinida de un (91.7%) en el aula de 4 años y un 

(93.0%) en el aula de 5 años. 

 

Figura 2. Frecuencia porcentual del desarrollo psicomotor y dominancia de 

lateralidad. 

Nota. Esta figura muestra la dominancia en lateralidad según categoría del 

desarrollo psicomotor que presenta los niños y niñas. 

En la tabla 5 y figura 2 se evidencia los resultados estadísticos luego de la 

observación, procesamiento y categorización del comportamiento de ambas 

variables. En tal sentido, en cuanto a la categoría del desarrollo psicomotor, se 

evidencia que el 93.0% tiene un desarrollo en retraso; el 1.8% desarrollo en riesgo; 

el 5.3% desarrollo normal. Por lo tanto, esto indica que la mayor cantidad de los 

niños presentan retraso en su desarrollo psicomotor. En cuanto al grado de 

dominancia de lateralidad, el 86.8% presentan dominancia indefinida; el 7.9% 

dominancia cruzada y el 5.3% dominancia completa. Esto indica que la mayor 

cantidad de los niños presentan dominancia indefinida. Cabe precisar que, existe 

una relación entre la categoría del desarrollo psicomotor en retraso y grado de 
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dominancia indefinida, determinado con el 86.8%; entre riesgo y dominancia 

cruzada 1.8%; entre desarrollo normal y dominancia completa 5.3%. Esto evidencia 

que la relación es directa proporcional y significativa. 

Tabla 6  

Grado de relación entre desarrollo psicomotor y dominancia de lateralidad 

 

 

 

 

 

 

Nota. Indicadores estadísticos de prueba – SPSS. 

En la tabla 6 se evidencia el valor de Rho = (,742) cuyo resultado indica que “existe 

una (correlación – positiva alta) entre la variable desarrollo psicomotor y la 

variable lateralidad”. Así mismo, estadísticamente se identificó que existe una 

relación entre la categoría del desarrollo psicomotor en retraso y grado de 

dominancia indefinida, determinado con el 86.8%; entre desarrollo en riesgo y 

dominancia cruzada 1.8%; entre desarrollo normal y dominancia completa 5.3%. 

Evidenciando una relación directa proporcional entre las variables. 

Contrastación de hipótesis general 

Hipótesis estadística 

H1: “Existe relación significativa entre el desarrollo psicomotor y lateralidad”. 

H0: “No existe relación significativa entre el desarrollo psicomotor y lateralidad”. 

De acuerdo al P valor Sig. = (0,000) < (0,05) corresponde rechazar la H0 y aceptar 

la (H1). Mediante el cual se concluye y queda demostrado que “El desarrollo 

psicomotor se relaciona significativamente con la dominancia de lateralidad en 

niños de 4 y 5 años en la Institución Educativa Inicial N° 255 Chanu Chanu - Puno, 

Correlaciones - Rho de Spearman 

 

 

Desarrollo 

psicomotor 

 Dominancia de lateralidad 

Coeficiente de 

correlación 

,742** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 114 
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2022”. Es decir, cuanto mayor sea el desarrollo psicomotor, del mismo modo la 

dominancia de lateralidad se desarrolla en mejores condiciones, afirmando la 

relación directa proporcional existente con el 86.8% entre la categoría del desarrollo 

psicomotor en retraso y grado de dominancia indefinida. 

En tal sentido, en concordancia con los estudios previos, en cuanto al desarrollo 

psicomotor el resultado de las cifras determinadas concuerda con la investigación 

de Pilco (2019) quien determinó que “los niños de educación inicial de Coata, el 

60.79% se encuentran en la categoría de desarrollo psicomotor de retraso, el 32.35% 

en riesgo y el 6.86% en normal” (p.44). Bruna et al. (2021) La evaluación indicó 

riesgo de retraso en el desarrollo en el 45,9% de los niños, siendo los dominios 

personal-social y del lenguaje los más afectados. Se observó la influencia del 

entorno escolar y el grupo de edad en el desarrollo infantil. Isidro (2018) concluyó 

que, “los niños de cinco años en San Juan de Lurigancho, en cuanto al nivel de 

desarrollo psicomotor, el 56,7 % se ubicó en inicio, el 32,22 % en logrado y el 11,11 

% en proceso” (p.22).  

En cuanto a la dominancia de lateralidad, coincido con Aguilar (2017) quien 

determinó que el 23.8 % de niños de 4 años de la I.E. 1648 es diestro completo, el 

9.5% es zurdo completo, el 9.5% presenta lateralidad cruzada, el 57.1% presenta 

lateralidad mal afirmada o indefinida. Así mismo, coincido con la conclusión de 

Zavaleta (2020) quien afirmó que a medida que avanza el desarrollo motor, así lo 

hará la lateralidad y sus dimensiones en los infantes con tres años de educación 

inicial. Quispe (2020) concluye que “existe un 61,6% de influencia de los juegos 

tradicionales en el desarrollo psicológico de los niños y niñas de 5 años”. Arcas 

(2021) llegó a la conclusión de que “la relación causal afirma que los aspectos de 

coordinación, equilibrio y lateralidad que desarrollan los niños influyen en sus 

relaciones espaciales” (p.62). 

Sin embargo, estos hallazgos difieren con los resultados determinados por Yapo 

(2021); Cutimbo (2021); Aguilar (2019) donde evidenciaron que la mayoría de los 

niños se encuentran en un estado de desarrollo psicomotor normal. Por lo tanto, esto 

nos afirma que el desarrollo psicomotor y sus factores están relacionados 

directamente con el grado de dominancia de lateralidad en los niños de 4 y 5 años. 
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Por otro lado, teóricamente “el desarrollo psicomotor es visto como un talento 

asociado al manejo y control de los movimientos corporales, lo que implica partir 

de los movimientos iniciales, que pueden ser inflexibles, excesivos o incluso 

descoordinados”. (López et al., 2004). Así mismo, “este proceso es de gran 

importancia desde el punto de vista del desarrollo del niño, porque en esta etapa el 

sistema nervioso central se encuentra en un período de rápido desarrollo y es muy 

susceptible a las influencias ambientales” (Concha y Núñez, 2018). De igual forma 

Cabezuelo y Frontera (2012) mencionaron “El desarrollo psicomotor significa que 

los niños adquieren cada vez más capacidades, tanto física, mental y 

emocionalmente en relación con los demás” (p.38).  

En cuanto a la lateralidad, Alosilla (2017) definió la lateralidad como “un 

predominio motor que involucra una de las partes del cuerpo, formando las mitades 

derecha e izquierda, donde el lado es la función dominante de un lado sobre el otro 

del cuerpo humano” (p.66). De igual forma Rodriguez (2018) indicó que “el cuerpo 

humano está construido anatómica y neurológicamente para percibir de derecha a 

izquierda, y se caracteriza por la presencia de órganos anatómicos emparejados 

funcionalmente hemisféricos” (p.44). Por lo tanto, De ahí que el lado derecho o 

izquierdo de la mano, el pie, el ojo y el oído sea más frecuente que el otro, y esto es 

lo que se entiende por lateralidad. En este sentido, el grado de dominancia de la 

lateralidad determina la preponderancia o dominio de un hemisferio cerebral sobre 

el otro, lo que permite a cada persona emplear uno de sus sentidos con mayor 

destreza a la hora de realizar o desempeñar tareas y funciones. 

En este caso, también aparece la lateralidad indefinida, que se caracteriza por el uso 

indiferente del niño de un lado u otro o por su indecisión a la hora de tomar una 

decisión. Debido a su inseguridad y a sus escasos tiempos de reacción, los niños 

con este grado de lateralidad pueden experimentar o no dificultades de aprendizaje. 

En efecto, Flores (2020) explica que la dificultad en el desarrollo lateral que tienen 

los infantes, se debe a la falta de aplicación de estrategias metodológicas necesarias 

para un adecuado aprendizaje y trabajo docente.  

Al respecto, un caso similar fue determinado por Elise et al. (2022) quien concluye 

que los maestros y los padres deben ser conscientes de que las habilidades motoras 

predicen la victimización entre pares, y que las habilidades motoras gruesas y finas 
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deficientes tienen diferentes asociaciones con la victimización entre pares medida 

en diferentes edades. los resultados fueron ajustados por dificultades emocionales. 

En consecuencia, se refuerza y confirma lo indicado por el MINEDU (2017) “Un 

método para exteriorizar las inquietudes rítmicas internas del niño es la educación 

psicomotriz, primero de forma totalmente espontánea, para que el niño acabe 

desarrollando la capacidad de seguir planes preestablecidos que exigen 

concentración, abstracción y coordinación sensomotora” (p.20). 

4.1.2. Resultado para el objetivo específico 1 

Tabla 7  

Desarrollo de coordinación y dominancia de lateralidad en niños de 4 y 5 años. 

Desarrollo de 

coordinación 

Dominancia de lateralidad Total 

Indefinida Cruzada Completa 

Retraso ** 97 6 0 103 

85,1% 5,3% 0,0% 90,4% 

Riesgo  2 3 0 5 

1,8% 2,6% 0,0% 4,4% 

Normal  0 0 6 6 

0,0% 0,0% 5,3% 5,3% 

Total 99 9 6 114 

86,8% 7,9% 5,3% 100,0% 

Nota. Resultados de la aplicación del instrumento. 

* Porcentaje total de los resultados de la aplicación de los test a los niños, 

conformado por (57.9%) de 5 años y (42.1%) de 4 años. 

** Del total (90.4%) de los niños que presentan desarrollo de coordinación en 

retraso donde predomina la dominancia indefinida de un (85.4%) en el aula de 4 

años y un (93.9%) en el aula de 5 años. 
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Figura 3. Frecuencia porcentual de coordinación y dominancia de lateralidad. 

Nota. Esta figura muestra la dominancia en lateralidad según categoría del 

desarrollo en coordinación que presenta los niños y niñas. 

En la tabla 7 y figura 3, los resultados estadísticos con respecto al desarrollo de 

coordinación, indican que el 90.4% tiene una coordinación en retraso; el 4.4% en 

riesgo; el 5.3% normal. Por lo tanto, esto indica que la mayor cantidad de los niños 

tiene una coordinación en retraso. Por otro lado, en la categoría en retraso, refleja 

una dominancia de lateralidad indefinida con el 85.1%; en la categoría riesgo, 

refleja una dominancia cruzada con el 2.6%; en la categoría normal, refleja una 

dominancia completa con el 5.3%. Esto indica que existe una relación directa 

proporcional entre las categorías del desarrollo de coordinación y grado de 

dominancia de lateralidad. 
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Tabla 8 

Grado de relación entre desarrollo de coordinación y dominancia de lateralidad 

 

 

 

 

 

 

Nota. Indicadores estadísticos de prueba – SPSS. 

En la tabla 8 se evidencia el valor de Rho = (,701) cuyo resultado indica que “existe 

una (correlación – positiva alta) entre el componente desarrollo de coordinación 

y la variable lateralidad”. Así mismo, estadísticamente se identificó que existe una 

relación entre la categoría en retraso y dominancia de lateralidad indefinida 

determinado con el 85.1%; entre la categoría riesgo y dominancia cruzada con el 

2.6%; entre la categoría normal y dominancia completa con el 5.3%. 

Contrastación de hipótesis 

H1: “Existe relación significativa entre desarrollo de coordinación y dominancia de 

lateralidad”. 

H0: “No existe relación significativa entre desarrollo de coordinación y dominancia 

de lateralidad”. 

De acuerdo al P valor Sig. = (0,000) < (0,05) corresponde rechazar la H0 y aceptar 

la (H1). Mediante el cual se concluye y queda demostrado que “Existe una relación 

significativa entre el desarrollo de la coordinación y dominancia de lateralidad en 

niños de 4 y 5 años”. Es decir, cuanto mayor sea los grados de desarrollo en 

coordinación, ésta se verá reflejado en el mejoramiento de la dominancia de 

lateralidad. Esta afirmación se basa de acuerdo a los resultados obtenidos sobre la 

existencia de una relación directa, proporcional y significativa con el (85.1%) entre 

la categoría del desarrollo de coordinación en retraso y grado de dominancia 

Correlaciones - Rho de Spearman 
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indefinida. Lo cual, es una situación muy preocupante que al mismo tiempo 

evidencia las consecuencias y efectos generados por el aislamiento social y 

confinamiento sanitario a través de la inamovilidad y clases virtuales.  

En concordancia con los estudios previos, con respecto al desarrollo de la 

coordinación el resultado de las cifras determinadas concuerda con Pilco (2019) 

quien determinó que el 55,88% de los niños está en riesgo; el 17.65% en retraso; el 

26.47% en normal. Candia (2017) llegó a concluir que el 44% de los niños y niñas 

desarrollaron la coordinación en retraso. Macedo (2021) el 50% los niños y niñas 

presentan un desarrollo de coordinación de nivel en proceso. Sin embargo, difieren 

con los hallazgos previos de Roberto (2018) quien evidencio resultados diferentes, 

donde del “total de los niños evaluados, el 85,7% presenta coordinación con 

desarrollo normal”. Alosilla (2017) en términos de coordinación, en el aula verde, 

el 94% de los niños alcanzó nivel medio; en el aula azul, el 52% alcanzó nivel alto. 

Así mismo, Yapo (2021) en cuanto a la coordinación “el 75% se encuentran en la 

categoría normal”. Esto evidencia que claramente antes de la emergencia sanitaria, 

los estudiantes del nivel inicial presentaban un desarrollo psicomotriz en categoría 

normal. Sin embargo, luego del confinamiento, la mayor parte fueron afectados en 

su desarrollo demostrando un riesgo con tendencia a retraso en su coordinación. 

Teóricamente, según Vásquez (2018) se cree que la capacidad de desarrollar la 

coordinación está relacionada con el mejor funcionamiento e interacción “entre los 

músculos y el sistema nervioso central, donde la armonía en los movimientos es 

eficiente, estéticamente agradable, rítmica y sincronizada”. Así mismo, “la 

coordinación visomotora se refiere a la manipulación de los objetos, la percepción 

visual motriz, la representación de la acción, la imitación y la figuración gráfica”. 

Por su parte, Escamilla y Mendez (2012) sugirió que, puesto que sirve de conducto 

entre el mundo visual y la motricidad fina de la mano, donde es necesaria la 

sincronización, la coordinación visomotora desempeña una función especialmente 

significativa en este contexto. 

Así mismo, en este caso destaca las categorías de coordinación en riesgo y retraso, 

Esto demuestra que los niños “tienen dificultades con la manipulación y el contacto 

de objetos”; carecen de fluidez y armonía en la ejecución de sus movimientos, lo 

que se conoce esencialmente como “motricidad fina y Grafomotricidad, donde se 
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requiere el control y la coordinación de los movimientos finos en la manipulación 

de objetos” Haeussler y Marchant (2009). Por lo tanto, se refuerza el aporte teórico 

de Caminero (2009) quien Afirma que “el equilibrio, el ritmo, la dirección 

espaciotemporal, la reacción motora, la diferenciación kinestésica, la adaptabilidad, 

la transformación, la combinación y el acoplamiento de movimientos son 

componentes de la coordinación”. Esto implica que la coordinación exige la mejora 

de todas las capacidades cognitivas.  

Así mismo, se corrobora los aportes de Molinini et al. (2021) quien determinó las 

asociaciones entre las habilidades motoras y de resolución de problemas, 

encontrando asociaciones moderadas por el nivel de retraso motor, donde los niños 

con un retraso motor significativo generalmente tienen asociaciones más fuertes en 

comparación con aquellos con un retraso motor leve. Por lo tanto, concluye que las 

habilidades motoras generales de referencia son predictivas del desarrollo actual y 

futuro de las habilidades de resolución de problemas y que los niños con un retraso 

motor significativo tienen una asociación más fuerte y estable entre las habilidades 

motoras y de resolución de problemas a lo largo del tiempo.  

4.1.3. Resultado para el objetivo específico 2 

Tabla 9 

Desarrollo del lenguaje y dominancia de lateralidad en niños de 4 y 5 años. 

Desarrollo del 

lenguaje 

Dominancia de lateralidad Total* 

Indefinida Cruzada Completa 

Retraso ** 96 5 0 101 

84,2% 4,4% 0,0% 88,6% 

Riesgo  3 4 0 7 

2,6% 3,5% 0,0% 6,1% 

Normal  0 0 6 6 

0,0% 0,0% 5,3% 5,3% 

Total 99 9 6 114 

86,8% 7,9% 5,3% 100,0% 

Nota. Resultados de la aplicación del instrumento. 



 

56 
 

* Porcentaje total de los resultados de la aplicación de los test a los niños, 

conformado por (57.9%) de 5 años y (42.1%) de 4 años. 

** Del total (88.6%) de los niños que presentan desarrollo del lenguaje en retraso 

donde predomina la dominancia indefinida de un (83.3%) en el aula de 4 años y un 

(92.4%) en el aula de 5 años. 

 

Figura 4. Frecuencia porcentual del desarrollo del lenguaje y dominancia de 

lateralidad. 

Nota. Esta figura muestra la dominancia en lateralidad según categoría del 

desarrollo del lenguaje que presenta los niños y niñas. 

En la tabla 9 y figura 4, los resultados estadísticos con respecto al desarrollo del 

lenguaje, indican que el 88.6% tiene un desarrollo en retraso; el 6.1% en riesgo; el 

5.3% normal. Por lo tanto, esto indica que la mayor cantidad de los niños tiene un 

desarrollo del lenguaje en retraso. En tal sentido, en la categoría en retraso, refleja 

una dominancia de lateralidad indefinida con el 84.2%; en la categoría riesgo, 

refleja una dominancia cruzada con el 3.5%; en la categoría normal, refleja una 

dominancia completa con el 5.3%. Esto indica que existe una relación directa 

proporcional entre las categorías del desarrollo del lenguaje y grado de dominancia 

de lateralidad. 
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Tabla 10  

Grado de relación entre desarrollo del lenguaje y dominancia de lateralidad 

Nota. Indicadores estadísticos de prueba – SPSS. 

En la tabla 10 se evidencia el valor de Rho = (,711) cuyo resultado indica que 

“existe una (correlación – positiva alta) entre el componente de desarrollo del 

lenguaje y la variable lateralidad”. Así mismo, estadísticamente se identificó que 

existe una relación entre la categoría en retraso y dominancia de lateralidad 

indefinida determinado con el 84.2%; entre riesgo y dominancia cruzada con el 

3.5%; entre normal y dominancia completa con el 5.3%. Esto indica que existe una 

relación directa proporcional entre las variables. Por lo tanto, esto revela que, 

debido al confinamiento y distanciamiento social, los niños no desarrollaron 

adecuadamente las competencias y capacidades del lenguaje oral y expresivo, 

asimismo, este hecho repercutió gradualmente en su desarrollo de la dominancia de 

lateralidad. 

Contrastación de hipótesis 

H1: “Existe relación significativa entre desarrollo del lenguaje y dominancia de 

lateralidad”. 

H0: “No existe relación significativa entre desarrollo del lenguaje y dominancia de 

lateralidad”. 

De acuerdo al P valor Sig. = (0,000) < (0,05) corresponde rechazar la H0 y aceptar 

la (H1). Mediante el cual se concluye y queda demostrado que “Existe una relación 

significativa entre desarrollo del lenguaje y dominancia de lateralidad en niños de 

4 y 5 años”. Es decir, cuanto mayor sea los grados de desarrollo del lenguaje, ésta 

Correlaciones - Rho de Spearman 
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se verá reflejado en el mejoramiento de la dominancia de lateralidad. Esta 

afirmación se basa de acuerdo a los resultados obtenidos sobre la existencia de una 

relación directa, proporcional y significativa con el (84.2%). Cuyo resultado refleja 

una vez más que existe la necesidad de mejorar estas consecuencias ocasionadas 

por el aislamiento social, durante la emergencia sanitaria. 

En tal sentido, en concordancia con los estudios previos con respecto al desarrollo 

del lenguaje el resultado de las cifras determinadas concuerda con la investigación 

de Pilco (2019) quien determinó que el 62,75% de los niños está en riesgo. Macedo 

(2021) logró concluir que el 41% los niños y niñas presentan un desarrollo de 

lenguaje de nivel en proceso. En ese sentido, Mocha y Coba (2018) revelaron que 

“los niños cuya edad motora infantil está entre 3 a 5 años, y que no definían su 

lateralidad luego de analizar sus respectivas habilidades, se observó dificultades de 

movilidad y desviación lateral” (p.33).  

Por el contrario, estos resultados difieren con los estudios de Yapo (2021) “el 87.5% 

se encuentran en la categoría normal de desarrollo del lenguaje”. Aguilar (2019) “el 

nivel de desarrollo del lenguaje de los niños de 4 años, se encuentra mayormente 

en nivel normal con (88,5%)”. Cutimbo (2021) logró concluir “en el área del 

desarrollo del lenguaje un mayor porcentaje de los niños de 4 años presentan 

desarrollo normal” (p.64). 

Teóricamente, en cuanto a la definición de desarrollo del lenguaje, Haeussler y 

Marchant (2009) “Es uno de los procesos psicológicos que más influye en el 

desarrollo de la psique humana; permite el intercambio de información, 

significados, intenciones, peticiones, pensamientos y emociones que interfiere en 

procesos cognitivos como el pensamiento, memoria, razonamiento y la resolución 

de problemas” (p.44). Así mismo, “Podemos comprender la importancia del 

lenguaje como otro componente del desarrollo psicomotor si tenemos en cuenta el 

lenguaje simbólico de la primera infancia desde puntos de vista semántico, 

comprensivo y pragmático con los demás” (p.46). 

En este estudio, se puso en manifiesto que los niños eran incapaces de adquirir un 

lenguaje expresivo y comprensivo, demostrando ciertas dificultades con los 

conceptos básicos, el vocabulario, la comprensión, el seguimiento de instrucciones, 

la verbalización y descripción de sus experiencias. Sin embargo, de acuerdo con 
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Tamis y Rodriguez (2017) el uso que los niños hacen del lenguaje les permite 

conocer diversas culturas y comunicar a los demás su propio significado. 

4.1.4. Resultado para el objetivo específico 3 

Tabla 11 

Desarrollo de la motricidad y dominancia de lateralidad en niños de 4 y 5 años  

Desarrollo de la 

motricidad 

Dominancia de lateralidad Total* 

Indefinida Cruzada Completa 

Retraso ** 74 5 0 79 

64,9% 4,4% 0,0% 69,3% 

Riesgo  25 3 0 28 

21,9% 2,6% 0,0% 24,6% 

Normal  0 1 6 7 

0,0% 0,9% 5,3% 6,1% 

Total 99 9 6 114 

86,8% 7,9% 5,3% 100,0% 

Nota. Resultados de la aplicación del instrumento. 

* Porcentaje total de los resultados de la aplicación de los test a los niños, 

conformado por (57.9%) de 5 años y (42.1%) de 4 años. 

** Del total (69.3%) de los niños que presentan desarrollo de la motricidad en 

retraso donde predomina la dominancia indefinida de un (72.9%) en el aula de 4 

años y un (66.7%) en el aula de 5 años. 
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Figura 5. Frecuencia porcentual de desarrollo de la motricidad y dominancia de 

lateralidad.  

Nota. Esta figura muestra la dominancia en lateralidad según categoría del 

desarrollo en motricidad que presenta los niños y niñas. 

En la tabla 11 y figura 5 los resultados estadísticos con respecto al desarrollo de la 

motricidad, indican que el 69.3% tiene un desarrollo en retraso; el 24.6% en riesgo; 

el 6.1% normal. En tal sentido, la categoría en retraso, refleja una dominancia 

indefinida con el 64.9%; en la categoría riesgo, refleja una dominancia indefinida 

con el 21.9%; en la categoría normal, refleja una dominancia completa con el 5.3%. 

Esto indica que existe una relación directa proporcional entre las categorías del 

desarrollo de la motricidad en retraso y grado de dominancia indefinida, así mismo, 

entre desarrollo normal y dominancia completa. Sin embargo, entre la categoría 

riesgo y dominancia cruzada, la relación no es directa proporcional. Asimismo, este 

hecho no repercutió gradualmente en su desarrollo de la dominancia de lateralidad. 
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Tabla 12  

Grado de relación entre desarrollo de la motricidad y dominancia de lateralidad 

Correlaciones - Rho de Spearman 

 

Desarrollo de la 

motricidad 

 Dominancia de lateralidad 

Coeficiente de 

correlación 

,406** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 114 

Nota. Indicadores estadísticos de prueba – SPSS. 

En la tabla 12 se evidencia el valor de Rho = (,406) cuyo resultado indica que 

“existe una (correlación – positiva moderada) entre el componente de desarrollo 

de la motricidad y la variable lateralidad”. Así mismo, estadísticamente se identificó 

que existe una relación directa proporcional entre la categoría en retraso y 

dominancia de lateralidad indefinida determinado con el 64.9%; entre la categoría 

normal y dominancia completa con el 5.3%. Sin embargo, la categoría riesgo y 

dominancia cruzada no establece relación directa proporcional. Esto indica que 

existe una relación moderada entre las categorías de desarrollo de la motricidad y 

grado de dominancia de lateralidad.  

Contrastación de hipótesis 

H1: “Existe relación significativa entre desarrollo de la motricidad y dominancia 

de lateralidad”. 

H0: “No existe relación significativa entre desarrollo de la motricidad y dominancia 

de lateralidad”. 

De acuerdo al P valor Sig. = (0,000) < (0,05) corresponde rechazar la H0 y aceptar 

la (H1). Mediante el cual se concluye y queda demostrado que “Existe una relación 

significativa moderada entre desarrollo de la motricidad y dominancia de 

lateralidad en niños de 4 y 5 años”. Es decir, los diferentes grados de desarrollo de 

la motricidad, no afecta de manera gradual en el desarrollo de la dominancia de 
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lateralidad. Esta afirmación se basa de acuerdo a los resultados obtenidos sobre la 

existencia de una relación directa, proporcional y significativa entre la categoría en 

retraso y dominancia de lateralidad indefinida determinado con el 64.9%. Sin 

embargo, del 24.6% de los estudiantes con riesgo, el 21.9% reflejan una dominancia 

de lateralidad indefinida. Por lo tanto, esto revela que, debido al confinamiento y 

distanciamiento social, los niños fueron afectados en su desarrollo de la motricidad, 

en diferentes grados. 

En tal sentido, en concordancia con los estudios previos con respecto al desarrollo 

de la motricidad el resultado de las cifras determinadas concuerda con la 

investigación de Pilco (2019) quien determinó que el 62,75% de los niños está en 

riesgo. De igual forma, Macedo (2021) logró concluir que el 50% los niños y niñas 

presentan un desarrollo de motricidad de nivel en proceso.  

Por el contrario, estos resultados difieren con Yapo (2021), en cuanto al desarrollo 

de la motricidad el 70.0% se encuentran en la categoría normal; el 20.0% en riesgo; 

el 10.0% en retraso. Así mismo, Aguilar (2019) “llegó a la conclusión de que el 

desarrollo motor de los niños de 4 años se encuentra en un nivel normal”. Así 

mismo, “Los niños eran capaces de mover y controlar sus cuerpos o partes de ellos 

en un solo acto, en una serie de actos o en ambos, al tiempo que controlaban su 

equilibrio” (p.66). 

Teóricamente, con respecto a la definición, Mendoza (2017) la motricidad abarca 

todos los sistemas del cuerpo humano, la motricidad es el área que una persona 

puede controlar de forma integrada. En su opinión, la motricidad abarca algo más 

que la mera imitación de acciones y gestos porque tiene que ver con cómo se 

expresan las intenciones y las personalidades e implica espontaneidad, creatividad, 

intuición, etc. En tal sentido, Villavicencio (2013) coincide al definir el desarrollo 

psicomotriz: “Es el control del propio cuerpo hasta ser capaz de extraer de él todas 

las posibilidades de acción y expresión que a cada uno le sean posibles” (p.65).  

En ese entender Bravo y Conya (2012) refieren que “Es la capacidad de dominar y 

expresarse a través de diferentes habilidades teniendo en cuenta la etapa de 

desarrollo psicomotor”. Al respecto, Sonia et al. (2022) respaldan la idea de que la 

IE de una madre podría tener un impacto significativo en el desarrollo motor de un 
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niño, debido a las fuertes asociaciones con puntuaciones más altas en las 

habilidades motoras de los niños. 

De acuerdo a los indicadores que evalúa en esta dimensión, Este estudio demostró 

que los niños tienen dificultades para producir movimientos coordinados y 

sincronizados, y que además realizan movimientos extraños que dificultan la 

realización de los ejercicios.  

Como resultado, la psicomotricidad demuestra su importancia en el desarrollo 

holístico del niño. El aprendizaje se produce a través del movimiento, y mediante 

sus interacciones con el mundo que les rodea, los niños desarrollan habilidades 

sociales, un sentido de la curiosidad y una mejora de la concentración y la atención. 

Coincidiendo con Méndez (2006) sobre la importancia del esquema corporal para 

generar posibles cambios en su percepción visual (p.15).  

4.2. Discusión 

En tal sentido, en concordancia con los estudios previos, en cuanto al desarrollo 

psicomotor el resultado de las cifras determinadas concuerda con la investigación de Pilco 

(2019) quien determinó que “los niños de educación inicial de Coata, el 60.79% se 

encuentran en la categoría de desarrollo psicomotor de retraso, el 32.35% en riesgo y el 

6.86% en normal” (p.44). Bruna et al. (2021) La evaluación indicó riesgo de retraso en el 

desarrollo en el 45,9% de los niños, siendo los dominios personal-social y del lenguaje 

los más afectados. Se observó la influencia del entorno escolar y el grupo de edad en el 

desarrollo infantil. Isidro (2018) concluyó que, “los niños de cinco años en San Juan de 

Lurigancho, en cuanto al nivel de desarrollo psicomotor, el 56,7 % se ubicó en inicio, el 

32,22 % en logrado y el 11,11 % en proceso” (p.22).  

En concordancia con los estudios previos, con respecto al desarrollo de la coordinación 

el resultado de las cifras determinadas concuerda con Pilco (2019) quien determinó que 

el 55,88% de los niños está en riesgo; el 17.65% en retraso; el 26.47% en normal. Candia 

(2017) llegó a concluir que el 44% de los niños y niñas desarrollaron la coordinación en 

retraso. Macedo (2021) el 50% los niños y niñas presentan un desarrollo de coordinación 

de nivel en proceso. Sin embargo, difieren con los hallazgos previos de Roberto (2018) 

quien evidencio resultados diferentes, donde del “total de los niños evaluados, el 85,7% 

presenta coordinación con desarrollo normal”. Alosilla (2017) en términos de 
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coordinación, en el aula verde, el 94% de los niños alcanzó nivel medio; en el aula azul, 

el 52% alcanzó nivel alto. Así mismo, Yapo (2021) en cuanto a la coordinación “el 75% 

se encuentran en la categoría normal”. Esto evidencia que claramente antes de la 

emergencia sanitaria, los estudiantes del nivel inicial presentaban un desarrollo 

psicomotriz en categoría normal. Sin embargo, luego del confinamiento, la mayor parte 

fueron afectados en su desarrollo demostrando un riesgo con tendencia a retraso en su 

coordinación. 

En tal sentido, en concordancia con los estudios previos con respecto al desarrollo del 

lenguaje el resultado de las cifras determinadas concuerda con la investigación de Pilco 

(2019) quien determinó que el 62,75% de los niños está en riesgo. Macedo (2021) logró 

concluir que el 41% los niños y niñas presentan un desarrollo de lenguaje de nivel en 

proceso. En ese sentido, Mocha y Coba (2018) revelaron que “los niños cuya edad motora 

infantil está entre 3 a 5 años, y que no definían su lateralidad luego de analizar sus 

respectivas habilidades, se observó dificultades de movilidad y desviación lateral” (p.33).  

En tal sentido, en concordancia con los estudios previos con respecto al desarrollo de la 

motricidad el resultado de las cifras determinadas concuerda con la investigación de Pilco 

(2019) quien determinó que el 62,75% de los niños está en riesgo. De igual forma, 

Macedo (2021) logró concluir que el 50% los niños y niñas presentan un desarrollo de 

motricidad de nivel en proceso.  
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CONCLUSIONES 

Primera:  El desarrollo psicomotor se relaciona significativamente con la dominancia 

de lateralidad en niños de 4 y 5 años; en cuanto al desarrollo psicomotor, el 

93.0% tiene un desarrollo en retraso; Así mismo, en cuanto al grado de 

dominancia de lateralidad, el 86.8%, presentan dominancia indefinida. Esto 

indica que, existe una relación directa proporcional y significativa. 

Corroborada con el análisis estadístico en la (tabla 6) donde se evidencia el 

valor Rho = (,742) y P-valor Sig. = (0,000) < (0,05) cuyo resultado indica que 

cuanto mayor sea el desarrollo psicomotor, del mismo modo la dominancia 

de lateralidad se desarrolla en mejores condiciones, Además, los indicadores 

que mayor relación establecen con la dominancia de lateralidad, corresponden 

a los factores de coordinación y lenguaje. 

Segunda:  El desarrollo de la coordinación se relaciona significativamente con la 

dominancia de lateralidad con un valor de Rho = (,701) y (P-valor<0.05), 

cuyo resultado indica una (correlación – positiva alta) con el (85.1%) entre el 

desarrollo de coordinación en retraso y grado de dominancia indefinida. Lo 

cual, es una situación muy preocupante que al mismo tiempo evidencia las 

consecuencias y efectos generados por el aislamiento social y confinamiento 

sanitario a través de la inamovilidad y clases virtuales. 

Tercera:  El desarrollo del lenguaje se relaciona significativamente con la dominancia 

de lateralidad con un valor de Rho = (,711) y (P-valor<0.05), cuyo resultado 

indica una (correlación – positiva alta) con el (84.2%) entre el desarrollo del 

lenguaje en retraso y grado de dominancia indefinida. Por lo tanto, esto revela 

que, debido al confinamiento y distanciamiento social, los niños no 

desarrollaron adecuadamente las competencias y capacidades del lenguaje 

oral y expresivo, asimismo, este hecho repercutió gradualmente en su 

desarrollo de la dominancia de lateralidad.  

Cuarta:  El desarrollo de la motricidad se relaciona moderadamente con la dominancia 

de lateralidad con un valor de Rho = (,406) y (P-valor<0.05), cuyo resultado 

indica una (correlación – positiva moderada) con el (64.9%) entre el 

desarrollo de la motricidad en retraso y dominancia de lateralidad indefinida. 

Por lo tanto, esto revela que, debido al confinamiento y distanciamiento 
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social, los niños fueron afectados en su desarrollo de la motricidad, en 

diferentes grados. Sin embargo, no repercute de manera gradual en el 

desarrollo de la dominancia de lateralidad. 
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RECOMENDACIONES 

Primera:  A los docentes de educación inicial, diseñar programas basados en 

actividades del desarrollo psicomotor y sus componentes de coordinación, 

lenguaje y motricidad para fortalecer el desarrollo de la dominancia de 

lateralidad en niños de educación inicial, puesto que se evidenció que la 

mayor parte de los niños presentan retraso en el desarrollo psicomotor, 

asimismo esto provoca que el niño tenga una dominancia lateral indefinida. 

Por lo tanto, es necesario realizar una intervención para superar estas 

deficiencias. 

Segunda:  A los padres de familia, incentivar a sus hijos a participar activamente en la 

Estimulación Temprana para que tengan un buen desempeño en su desarrollo 

psicomotor. Así mismo, actuar de manera inmediata para detectar 

tempranamente si su niña(o) se encuentra en riesgo o retraso del desarrollo. 

Tercera:  A las investigaciones futuras y comunidad científica, realizar estudios con 

diseños experimentales, sobre estas variables, con la finalidad de aplicar 

programas y talleres que permitan mejorar el desarrollo de las habilidades 

motrices y ésta pueda reflejar un mejor dominio de lateralidad. Esto debido a 

que se ha encontrado una relación directa significativa.  

Cuarta:  A la comunidad educativa en general, realizar actividades que contribuyan a 

los niños a que desarrollen la dominancia manual, ocular y auditiva a través 

de la coordinación de movimientos con su cuerpo. Así mismo, mejorar el 

desarrollo en los niños/as la percepción visual y auditiva ya que son elementos 

indispensables en el proceso de aprendizaje para fortalecer la lateralidad y 

direccionalidad como factor fundamental, puesto que, durante el aislamiento 

social, no se realizaron las actividades motrices adecuadamente. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Instrumento de investigación para la variable 1 
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Anexo 2. Instrumento de investigación para la variable 2 
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Anexo 3. Constancia de aplicación del instrumento 
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