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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de titulación denominado LA MOTRICIDAD GRUESA EN LA 

PRÁCTICA DE LA DANZA EN ESCOLARES, es de enfoque cuantitativo de tipo 

básico no experimental, correlacional y de campo con un corte transversal debido a 

que se ejecutara un análisis del desarrollo de la práctica de la danza mediante la 

medición de la motricidad gruesa en los escolares de la Unidad Educativa el Oro, para 

lo cual se tuvo que aplicar el test TGMD-2 , Test of Gross Motor Development, además 

se necesitó valorar su peso corporal y estatura, posteriormente a este proceso se 

procedió a la enseñanza de la práctica de la danza vía online en la cual se aplicó pasos 

y técnicas acordes al desarrollo de la motricidad gruesa y para luego  determinar si el 

progreso de la práctica de la danza depende del desarrollo de sus capacidades y 

habilidades motoras gruesas y mediante una ficha de observación avalada por expertos 

se procedió a observar y valorar los ítems correspondientes con la finalidad de 

determinar la incidencia entre las dos variables. Los datos obtenidos fueron llevados a 

una matriz de SPSS, con el propósito de crear las tablas y graficas de los datos 

obtenidos con el fin de llegar a las conclusiones y recomendaciones pertinentes, cabe 

mencionar que la muestra de estudio fueron estudiantes de 7 a 10 años y por motivos 

de pandemia se procedió a realizar la practica vía online con la ayuda de plataformas 

tecnológicas como Microsoft Teams y zoom.  
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ABSTRACT 

The present work of title denominated “THE GROSS MOTRICITY IN THE 

PRACTICE OF THE DANCE IN SCHOOL CHILDREN” is of quantitative approach 

of basic type not experimental, correlational and of field with a cross-sectional cut 

because an analysis of the development of the practice of the dance by means of the 

measurement of the gross motor skills in the schoolchildren of the Educational Unit 

the Gold was executed, for which it was necessary to apply the test TGMD-2, Test of 

Gross Motor Development, in addition it was needed to value its corporal weight and 

stature, After this process, we proceeded to teach the practice of dance online, in which 

we applied steps and techniques in accordance with the development of gross motor 

skills and then determined whether the progress of the practice of dance depends on 

the development of their gross motor skills and abilities, and by means of an 

observation sheet endorsed by experts we proceeded to observe and assess the 

corresponding items in order to determine the impact between the two variables. The 

data obtained were taken to an SPSS matrix, with the purpose of creating tables and 

graphs of the data obtained in order to reach the relevant conclusions and 

recommendations, it is worth mentioning that the study sample were students aged 7 

to 10 years and for reasons of pandemic we proceeded to perform the practice via 

online with the help of technology platforms such as Microsoft Teams and zoom. 

Keywords: Gross motor skills, Dance, Abilities, Abilities, Schoolchildren.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la investigación 

A partir de esta nueva concepción de danza se tiene en cuenta, además de la técnica 

y de la belleza escénica otros factores importantes como el bienestar físico y mental 

que son favorecidos en la práctica de la danza. gracias a esto se le tiene en cuenta como 

una herramienta útil en la salud y la educación para una formación integral del hombre, 

por esta razón es necesario mencionar los beneficios a nivel motriz que puede generar 

en diferentes grupos de edad, a la vez mejora el rendimiento con menor fatiga física 

involucrándola en su trabajo como potencializado de la conciencia corporal 

inteligencia cinestésica, cualidades expresivas y motricidad gruesa y fina (Bejarano, 

2003). 

Como lo manifiesta Bejarano en su apartado referente a la concepción de la danza 

y la motricidad gruesa en la cual menciona que la práctica de la danza ayuda 

favorablemente al desarrollo exhaustivo del niño y sus beneficios motrices son 

evidentes con el desarrollo practico de la danza, por tal motivo este apartado nos da a 

entender que la practica de la danza a mas de ser una herramienta pedagógica es una 

técnica eludible para ayudar a los escolares menores de edad a mejorar sus capacidades 

físicas y en este caso a su motricidad gruesa. 

Aunado a ello, Corredor y Ríos (2013) indicaron que: En el nivel inicial, uno de los 

problemas que se observa frecuentemente, es el escaso interés que ponen los maestros, 

en desarrollar sesiones de aprendizaje que favorecen a la motricidad, muchas veces 

solo están enfocados en lo académico y dejan de lado su motricidad, y esto es posible 

que se deba a un desconocimiento de la importancia del desarrollo motriz en la 

formación de los niños, es así, que el Ministerio de Educación planteó en el Currículo 

Nacional (2016) que en el área Psicomotriz promueve a que los niños se desarrollen 

en la siguiente competencia “Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 

motricidad y además, menciona que el área Psicomotriz no solamente busca desarrollar 

habilidades físicas sino que también pueda contribuir en el proceso de formación y en 

el desarrollo para su bienestar y el de su entorno (Diaz Paz, 2018). 
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A la edad de 4 a 5 años se puede apreciar que las niñas y niños no tienen un 

adecuado desarrollo de la motricidad gruesa, en algunos casos se puede distinguir que 

no tienen coordinación de sus movimientos, no tienen equilibrio, no reconocen o no 

tienen definida su lateralidad, así como también no tienen flexibilidad al momento de 

realizar movimientos Es importante que los niños se muevan, realizando estos 

movimientos se lo puede lograr que se relacionen con sus compañeros y la sociedad, 

así como que conozca su cuerpo, se comunique de manera no verbal mediante 

movimientos corporales, así como también respeten su espacio y tiempo al momento 

de realizar cada uno de los movimientos (Molina, 2018). 

Por otra parte en el proyecto de titulación de posgrados de Molina menciona que la 

practica de la danza no es solo un tema estético de baile y postura, nos menciona que 

la danza tiene mas fundamentos que no son evidenciados por los escolares o por otras 

personas, en tal virtud es importante recalcar que la practica de la danza ayuda al 

desarrollo físico motor grueso de los escolares y su correlación con su entorno, de esta 

forma la practica de la danza ayudara al estudiante a formar su personalidad, mejorar 

su psicomotricidad y a fortalecer valores éticos y morales a nivel educativo y familiar. 

López coincide con lo señalado sobre la danza educativa, presentándola como: El 

despertar de la sensibilidad para sí mismo y para con el otro, es la base de la conciencia 

de sí mismo y por lo tanto de la motricidad: el hombre en busca de la trascendencia…. 

es implicar el pensamiento crítico- creativo, la afectividad y la voluntad del sujeto.  

La danza educativa, entonces, nos entregará aportes en el desarrollo de las diversas 

áreas, en el desarrollo físico, además señala que la danza es una alternativa para romper 

con los esquemas de vida sedentaria que se presentan en estos tiempos, entregando 

estrategias y ejercicios para una vida más saludable, complementadas con habilidades 

de conciencia y control corporal, coordinación motriz y perceptivo motoras (López, 

2018). 
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El niño está en constante evolución, y a medida que su edad avanza sus cambios 

funcionales mejoran a causa de las experiencias vividas, estas modificaciones 

constantemente se alteran debido la interacción con el ambiente y con la tarea 

propuesta, el movimiento del niño se desarrolla y mejora con esa interacción 

produciéndose modificaciones de orden cuantitativo denominadas de crecimiento 

físico, como el aumento de estatura y peso corporal, y de orden cualitativo, como la 

adquisición y mejora de las funciones motoras.  

Los escolares que presentan una baja percepción de competencia motriz no se ven 

capaces de realizar muchas de las tareas que sus iguales realizan sin grandes 

dificultades, asimismo, manifiestan una menor motivación hacia la práctica de 

actividades físicas y deportivas como el baile y la danza, lo que puede llevarles a tener 

dificultades de relación con sus compañeros, provocando episodios de soledad, 

aislamiento, rechazo y ridículo en el patio de recreo o en momentos de juego o bailes 

(Bucco-dos Santos, 2013). 

Pues para concluir con los antecedentes investigativos en los cuales se puede 

observar que existen referencias bibliográficas que hacen mención a indagaciones a 

nuestras variables de estudio, en este sentir es importante mencionar también que los 

efectos negativos se pueden ver reflejados en los escolares cuando no tienen su 

motricidad desarrollada, es por eso que lo manifestado por Bucco al definir a las 

dificultades de ejecución de algún tipo de actividad determina radicalmente el estilo 

de vida del escolar, debido a que se a podido palpar en las unidades Educativas 

momentos o situaciones en las que muchos escolares no pueden desarrollar una 

determinada actividad física, en nuestro caso si se ha visto la descoordinación y falta 

de flexibilidad de los escolares para realizar determinados pasos, y es ahí donde se 

comienza a formar una serie de problemáticas personales y académicos del niño, 

debido a que no se sienten cómodos con su accionar frente a los demás y en tal virtud 

muchos escolares prefieren no ejecutar esta actividad por el miedo a ser objetos de 

burlas. 
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1.1.1 Planteamiento del problema  

El problema de estudio aparece desde el instante que se pretende enseñar a los niños 

la práctica de danza para la cual se observa como muchos de los estudiantes no ejecutan 

los pasos enseñados por el docente de una manera adecuada, esto se puede dar a causa 

de múltiples factores como el estado de ánimo y el desarrollo de las habilidades 

motrices gruesas. 

El problema de estudio se origina debido a que muchos niños en edades tempranas 

no desarrollaron su motricidad gruesa en su máximo esplendor, por tal motivo al 

realizar actividades físicas como la danza se puede observar la falta de coordinación 

en los diferentes movimientos físicos corporales que expresa la danza, por tal motivo 

esta problemática se origina debido a que los estudiantes no realizan las actividades de 

baile coordinadamente, por lo que se estima que la falta de practica en diferentes 

escenarios físicos son los originarios para que no se desarrolle la motricidad gruesa en 

los niños de 7 a 10 años de la Unidad Educativa el Oro. 

El problema de esta investigación se produce al momento de ejecutar 

movimientos básicos corporales de la danza como desplazamientos, saltos, giros entre 

otros movimientos que muchos de los estudiantes no lo hacen de una manera 

sistematizada. 

Las causas de esta problemática se derivan en dos factores, tanto a nivel docente 

debido a que muchos maestros desconocen de otras alternativas pedagógicas para el 

desarrollo motor grueso de los niños y también se origina por los problemas familiares, 

debido a que en muchas ocasiones los padres de familia desconocen que sus hijos 

tienen algún tipo de  dispraxia,  los efectos principales  que se puede evidenciar es la 

falta de coordinación en los niños que practican danza en las clases de educación física. 

 

1.1.2 Análisis crítico  

A través de la práctica de la danza se puede observar como muchos alumnos no 

poseen una buena coordinación motriz, esto se debe a que ellos no tuvieron una buena 

formación para desarrollar su motricidad gruesa, tanto en sus hogares como en la 
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Unidad Educativa a la que pertenecen, por otra parte se considera que las estrategias 

pedagógicas deberían ser actualizadas, debido a que en la actualidad muchos 

profesionales desconocen de actividades que podrían ayudar al alumno, comprender y 

desarrollarse de un mejor manera en determinada materia. Pues si bien es cierto que 

en la actualidad muchos niños prefieren desarrollar otro tipo de actividades o bailes 

debido a que la danza un baile tradicional, mismo del que no se tiene mucho 

conocimiento, esto limita a la práctica de la danza y sobre todo limita el conocimiento 

de sus fortalezas a nivel corporal y cognitivo. 

 

1.1.3 Prognosis  

La motricidad gruesa son capacidades básicas que son desarrolladas en edades 

tempranas y para que este progreso sea optimo existen métodos y técnicas pedagógicas 

que ayudan a generar mejores resultados, tal es el caso de la práctica de la danza en la 

cual los niños tienen dos funciones específicas que se ven vinculadas la una de la otra 

ya que al practicar danza los niños estarán aprendiendo un arte corporal y aparte de 

esto desarrollaran mejor su motricidad gruesa. 

 Mediante esta investigación se pretende observar cómo se desarrollan los niños en 

el ámbito corporal, comprobando que sus capacidades y habilidades motrices básicas 

estén en buena trayectoria de desarrollo, para ello se procederá a valorar su motricidad 

gruesa mediante técnicas de danza en diferentes ritmos, con el objetivo de abarcar 

todas las capacidades motrices gruesas de los niños por esta razón que se procederá a 

ejecutar esta investigación en la Unidad Educativa el Oro de la ciudad de Ambato, con 

la finalidad de observar la incidencia que tiene la motricidad gruesa en la práctica de 

la danza y de esta manera poder observar cuales son las capacidades del estudiante que 

no fueron desarrolladas de una manera correcta y finalmente poder mejorar su 

motricidad gruesa gracias a la práctica de la danza. 

 

 

 



5 

 

1.1.4 Formulación del problema  

¿Como incide la motricidad gruesa en la práctica de la danza en escolares? 

A través del tiempo se ha podido ir observando que en la práctica de actividad física 

a nivel escolar muchos infantes ejecutan determinadas actividades con un rotundo 

rango de complejidad lo que hace alusión  a que estos escolares carecen de un buen 

desarrollo motor grueso, por tal motivo la presente investigación tratara de evidenciar 

la incidencia existente de la motricidad gruesa en relación a la práctica de la danza. 

Se selecciono a la práctica de la danza como medio de observación para medir el 

nivel motor grueso de los escolares debido a que la danza nos proporciona en cierta 

forma todos las habilidades y capacidades motoras de los escolares y de esta forma 

poder hacer una relación entre las dos variables de estudio, mediante la manipulación 

de objetos, expresión corporal, desplazamientos y la flexibilidad se puede determinar 

cuál es el nivel de desarrollo motor de los escolares, y como se lo dijo en un principio 

gracias a la práctica de la danza se podrá observar el nivel y su incidencia. 
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1.1.5 Categorías fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Categorías Fundamentales. 
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1.1.6  Preguntas directrices  

¿Cuál es el nivel de motricidad gruesa en edades escolares? 

¿Cuál es el nivel de progreso de la práctica de la danza en escolares? 

¿Cómo incide el nivel de motricidad gruesa en la práctica de la danza en escolares? 

 

1.1.7 Delimitación del objeto de estudio  

A través de una investigación descriptiva se estudiará a la práctica de la danza, 

determinando como incide el nivel de motricidad gruesa en el desarrollo de los 

escolares en edades comprendidas de 7 y 10 años, fundamentando el estudio en las 

principales teorías científicas sobre el progreso de la práctica de la danza y sus 

diferentes variables que pueden incidir en este proceso. 

 

1.1.8 Justificación del problema  

La presente investigación es importante porque la motricidad gruesa es primordial 

en los alumnos para la exploración de sus habilidades y cualidades físicas,  además 

para que ellos puedan forjar confianza en sí mismo, generando así un grado de libertad 

con su entorno social y emocional.   

El interés por investigar este tema se basa en la pedagogía que se desea impartir a 

los alumnos con el propósito de que mientras se distraen danzando ellos aprendan a 

coordinar sus movimientos con la finalidad de que desarrollen su motricidad gruesa de 

una forma didáctica a través de plataformas virtuales.  

El impacto que se desea identificar mediante esta investigación es ver como se 

desenvuelve el alumno mediante actividades  con movimientos coordinativos en su 

corporeidad, para que a través de la danza se pueda desarrollar factores específicos que 

ayuden al alumno a mejorar su autoestima, confianza y mejore su motricidad gruesa.  
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Es factible debido a que los alumnos están en la edad apropiada para desarrollar 

sus capacidades y habilidades motoras, generando un motivante para que ellos 

desarrollen su motricidad gruesa, con bailes acordes a su edad y música que incentive 

movimientos coordinativos en los cuales los alumnos puedan moverse libremente.  

La originalidad del trabajo de investigación se define porque se ha podido palpar 

que en la escolaridad muchos estudiantes tienden a no querer ser partícipes al momento 

de un acto festivo en el cual se tiene como objetivo desarrollar un determinado baile, 

en consecuencia a ello se podría definir que una de las causas es la falta de desarrollo 

de la motricidad gruesa en los niños, por tal motivo este factor tiende a generar otras 

consecuencias como la falta de autoestima, miedo y sobre todo la vinculación del 

infante con su entorno.  

  

1.1.9 Hipótesis 

Con respecto a la formulación de la hipótesis tomare como referencia a mis 

variables en estudio las cuales determinaran un grado especifico de validez o a su vez 

de falsedad según sea el caso. 

Ho: La motricidad gruesa NO INCIDE en la práctica de la danza en los escolares. 

Hl: La motricidad gruesa INCIDE en la práctica de la danza en los escolares. 
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1.1.10 Marco teórico de la investigación 

Mediante la indagación en fuentes bibliográficas online de carácter investigativo se 

procede a continuación a desglosar las variables de estudio y sus delimitaciones. 

 

Motricidad gruesa 

La motricidad gruesa se refiere a la coordinación del grupo muscular, involucrando 

el salto, el equilibrio, la locomoción Cobos (1997), esta motricidad comprende de 

habilidades y capacidades que deben ser trabajadas en edades tempranas y se las puede 

constatar al momento de caminar, saltar, lanzar o patear una pelota de una forma no 

determinante (Valles, 2019). En tal sentido podría manifestar que la motricidad gruesa 

es el inicio del desarrollo individual humano con respecto a sus capacidades y 

habilidades motrices básicas, para que en un futuro puedan ser independientes y 

relacionarse con su entorno social sin ningún inconveniente con e el único propósito 

de crecer y desenvolverse de una manera normal y sin limitaciones. 

Es fundamental que desde el ámbito educativo se ofrezca a los niños diferentes 

medios que les ayuden a establecer distintas habilidades motrices básicas que seguirán 

siendo desarrolladas a lo largo de la infancia, así los niños podrán lograr una 

competencia motriz adecuada, la cual también es fundamental para el desarrollo 

cognitivo y social de éstos (Esparcia, 2019).  

Con respecto a este apartado sobre la  incidencia de la motricidad gruesa en el 

desarrollo cotidiano del niño es relevante indicar que este desarrollo es paulatino y 

sobre todo tiene etapas que deben ser respetadas para que dichas habilidades sean 

explotadas en su máximo esplendor y no acortar este proceso que es muy significativo 

para que el niño a futuro tenga una motricidad gruesa estable y evidentemente 

trabajada.  

La práctica de las habilidades locomotoras y manipuladoras requiere típicamente 

grandes espacios, equipos y / o recursos, mientras que en las habilidades no 

locomotoras la persona permanece en un lugar mientras el cuerpo se mueve (Bautista, 

2019). Debemos saber que la motricidad gruesa se la mide en dos grupos como lo 
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manifiesta Bautista, las habilidades locomotoras que serán medidas mediante la suma 

de criterios que evidencien los diferentes parámetros medibles de la motricidad 

gruesa(saltar, correr, deslizarse, etc.) y las habilidades de control de objetos que se 

definen estrictamente a una evaluación con algún tipo de objeto y su respectiva 

administración, que vendrían considerándose las habilidades no locomotoras debido a 

que se las puede realizar en su propio terreno o espacio determinado.  

La motricidad gruesa como parte de la psicomotricidad, viene a ser el conjunto de 

habilidades motoras que los niños desarrollan durante el crecimiento, realizando 

actividades como caminar, correr, saltar obstáculos, lanzar objetos, coger instrumentos 

o diferentes cosas que se puedan manipular, patear, entre otras (Tiwi, 2021).  

Para el inicio de esta investigación es importante saber cuál es el significado de la 

motricidad gruesa debido a que partiremos con estos conceptos básicos a nivel corporal 

con el objetivo de saber cuáles son las habilidades que debemos tener en cuenta para 

ver el desarrollo y avance del niño y de esta forma poder sacar conclusiones y posibles 

soluciones para mejorar dichas habilidades. Como lo manifiesta Tiwi la motricidad 

gruesa son determinados números de habilidades que los infantes viene desarrollando 

con el transcurrir de los años. 

 

Psicomotricidad 

La psicomotricidad educativa como una educación natural apoyada en la psicología 

evolutiva y la pedagogía activa (entre otras disciplinas), que pretende alcanzar la 

globalidad del niño (desarrollo equilibrado de lo motor, lo afectivo y lo mental) y 

facilitar sus relaciones con el mundo exterior (mundo de los objetos y mundo de los 

demás (Rodríguez, 2017). Concordando con lo manifestado por Rodríguez 

La psicomotricidad se define como un método delegado de evaluar y ocuparse de las 

facultades sensoriales, motrices, emocionales y cognitivas de la persona con la 

finalidad de ejercer cambios favorables para que los niños relacionen con su entorno 

social y de esta forma sigan creciendo de una forma ordenada tanto a nivel motor como 

cognitivo y social para que de esta forma el estudiante siga formando su personalidad 

y criterio.  
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El desarrollo psicomotor es el conjunto de habilidades que el niño logra a través de 

la maduración del sistema nervioso central y la interacción con el medio ambiente, 

sentando las bases para el aprendizaje futuro de los niños (Haquin, 2019). Es 

importante recalcar que lo mencionado por Haquin con respecto al desarrollo 

psicomotriz del infante, debido a que al desarrollar con normalidad este proceso, el 

niño tendrá estabilidad emocional y seguridad para realizar actividades acordes a su 

edad que a corto plazo se evidenciará con una actuación madura tanto en clases como 

en su vida cotidiana. 

Por otra parte, Camargo nos indica que la psicomotricidad es la capacidad de 

razonar y moverse, es el desarrollo físico, psíquico e intelectual que se produce en el 

infante a través del movimiento (Camargo, 2014),  movimiento que es considerado 

como la maduración física y psíquica del ser humano, siendo sus áreas: 

• El  Esquema Corporal 

• Lateralidad 

• Equilibrio 

• Espacio 

• Tiempo-ritmo 

• Motricidad gruesa 

• Motricidad fina 

Entre los aparatos de la psicomotricidad están la motricidad fina y gruesa, la primera 

tiene como componentes la motricidad gestual, coordinación manual, coordinación 

viso manual, coordinación grafo perceptiva y motricidad facial (Aguirre, 2017).  

Con respecto a lo manifestado por Ramírez es importante identificar las 

componentes que lleva consigo la psicomotricidad, en la cual tenemos en 

consideración a la motricidad gruesa y a la motricidad fina, siendo estas dos las bases 

fundamentales para el buen desarrollo psicomotriz de todo niño, esto debido que de 

esta forma estaríamos ayudándolos a manejar mejor sus movimientos corporales de 

una forma sana juntamente con una comunicación intrínseca con su medio ambiente. 

El neuro psicomotor es un parámetro esencial de la psicomotricidad por la 

evaluación en edades tempranas, que se las realiza, permitiendo a investigadores 
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detectar cambios prematuros, a su vez se asocia con la maduración del sistema 

nervioso central (SNC) y comprende cuatro campos amplios: motricidad gruesa, 

motricidad fina (Adaptativo), Social y Lingüístico. sin embargo, las habilidades que 

sustentan cada campo vienen en secuencia: las habilidades más sencillas sirven como 

base para los más complejos, y es fundamental comprenderlos y distinguirlos (Silva, 

2018). 

Es evidente que las asociaciones y derivados que tiene la psicomotricidad con el 

desarrollo motor del niño son secuenciales y de mucha importancia, así lo menciona 

Silva en su apartado donde hace constar a la motricidad gruesa y fina como parte de 

una madurez del sistema nervioso central y aunque mucha gente lo ve como un simple 

crecimiento del niño y que debe jugar, bailar o dibujar porque la edad no le permite 

ejecutar acciones más complejas, errando de esta manera debido a que estudios 

científicos afirman que el niño al dominar estas primeras acciones está dando pasos 

agigantados hacia la experimentación de nuevas cosas más complejas tanto físicas 

como intelectuales. 

La ley cefalocaudal establece que el desarrollo psicomotor ocurre en la cabeza a la 

parte inferior del torso, por lo que la cabeza y el cerebro del bebé se desarrollan primero 

(Bora, 2019). En tal virtud al existir esta ley que de igual forma es comprobado por 

expertos en la cual manifiesta Bora que un replica motriz que desembocara una 

determinada acción motriz conlleva a un proceso secuencial que comenzara por la 

cabeza, para luego dar paso a un rastreo ocular y de esta manera llegando al tronco 

para finalmente caminar.  

Respecto a las bases teórico-científicas, la psicomotricidad, tiene una asociación 

con lo psíquico y lo motriz, que conduce al movimiento corporal teniendo como base 

lo psicológico, del mismo modo menciona que a través de la psicomotricidad se 

observa el desarrollo evolutivo del niño o niña donde a la vez ayudará a otros procesos 

de desarrollo como en lo social, lenguaje, futuros aprendizajes (Arias, 2020).  

Haciendo hincapié con respecto a lo manifestado por Arias, es importante conocer 

la fundamentación científica existente en diferentes artículos científicos a cerca de las 

bases de la psicomotricidad, en la cual nos manifiesta que la psicomotricidad esta 

mancomunada con dos factores específicos, a nivel motriz es indudable ya que siempre 
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se habla que la psicomotricidad en el desarrollo de un determinado movimiento con la 

ayuda o no de una persona con el objetivo de medir de cierta forma sus capacidades y 

habilidades motrices básicas, y el segundo factor psíquico no menos importante que el 

primero debido a que en esencia el uno dependerá tanto como del otro, debido a que 

el infante necesitará de su capacidad cognitiva para la ejecución de las determinadas 

actividades a las que será sujeto el infante.  

 

Movimiento corporal  

El movimiento corporal es un lenguaje de descubrimiento que conduce al niño a 

conocer y a percibir, a tomar conciencia de sí mismo como ser inmerso en un contexto, 

la comunicación corporal es un diálogo consciente o inconsciente que el niño 

internaliza en la dimensión de lo que vive, así pues, adquiere sentido para el proceso 

de enseñanza y aprendizaje conceptualizar el movimiento corpóreo como expresión de 

conductas y creador de intencionalidad de las experiencias vivenciadas (Backes, 

2015).  

Debemos entender que el movimiento corporal está fundamentado en toda acción 

que contemple un determinado desplazamiento, así como lo menciona Backes 

referente al movimiento corporal, en la cual menciona que es un tipo de expresión 

comunicativa mediante la utilización de nuestro cuerpo como medio de comunicación 

para dar a conocer múltiples factores como el estado de ánimo y el desarrollo de las 

capacidades y habilidades básicas, con la finalidad de que el estudiante exprese sus 

emociones y vivencias y de esta forma sigan conviviendo con sus compañeros y 

profesores.  

La visión de la actividad física como movimiento corporal que aumenta el gasto 

metabólico por encima del nivel basal de esta forma, el cuerpo y el movimiento son 

entendidos predominantemente como realidades orgánicas, sin mayor conexión con la 

dimensión social y cultural (Hormiga, 2019).  

Al hablar del movimiento corporal estamos hablando del desgate físico debido a 

que muchas actividades consignadas a la actividad física representan cierto grado de 
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complejidad a la que se puede aplicar múltiples capacidades y habilidades básicas con 

el objetivo de cumplir con lo dispuesto por el docente , a este desgaste se lo conoce 

como gasto metabólico y es por esta razón que hay una diferencia física y social con 

una persona activa en cualquier actividad física que de una persona sedentaria, además 

la tipología de hogares es un factor importante en el proceso de desarrollo motor 

infantil, ya que los espacios físicos en ambientes estructurados proporcionan una gama 

de estímulos (Walan, 2017), y es así como se puede fusionar todos estos factores para 

lograr una buena correlación entre estas dos vivientes que son nuestro cuerpo y 

movimiento. 

De hecho, el tema del desarrollo motor ha adquirido gran interés en las últimas 

décadas ya que los niños, por su naturaleza, requieren y necesitan moverse libremente, 

pero el desarrollo de la sociedad actual, lo artificial de la vida moderna, cada día les 

presenta mayores obstáculos; falta de espacios adecuados, menos áreas verdes, menos 

tiempo con sus padres, índices elevados de delincuencia en las calles, exceso de 

actividades sedentarias (televisión, computadores), jornadas escolares extensas, 

elevados niveles de competitividad, entre otros (Andrade, 2013).   

En la actualidad se ha podido observar como la educación ha tenido un cambia 

positivo debido  a que se está dando más espacio a las actividades recreacionales y al 

deporte como herramientas pedagógicas para que los estudiantes se motiven de cierta 

forma, pero cabe mencionar que lo manifestado por Andrade en su apartado con 

respecto a los distractores tecnológicos, la falta de equipamiento interno y externo en 

las unidades educativas hacen declinar las ganas e interés participativo de los 

estudiantes y por ende de la continuidad al desarrollo de las capacidades y habilidades 

motrices básicas de nuestros estudiantes.  

 

Movimiento 

El movimiento es un método para establecer el contacto y la comunicación entre 

uno o más individuos, el movimiento significa seguridad en su sentido básico, esta 

tiene valor para la sobrevivencia que nos habilita para evitar muchas formas del daño 

corporal y en esta forma es una defensa contra algunos tipos de peligro (Bolaños, 
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1991), por tal razón es importante entender que el movimiento corporal nos sirve para 

expresar y hacer muchas cosas y de esta esta forma lograr interactuar con nuestro 

medio ambiente y a nivel educativo es de alto impacto el movimiento ya que se lo 

puede aplicar como una herramienta pedagógica para familiarizar al alumno con el 

grupo de estudiantes y descubrir nuevas actitudes y aptitudes del estudiante. 

Durante el movimiento corporal se observan múltiples cantidades de acciones que 

hacen necesario descomponer, seleccionar y reagrupar cuando se busca entenderlo, 

debido a que el tronco pasa por cambios importantes que conllevan a modificaciones 

en la actividad de la cintura escapular y pélvica, y en las extremidades, igualmente, el 

tronco pasa por un proceso para alcanzar el control de la flexión y de la extensión, éste 

se sucede en tres niveles de actividad que permanecen en sinergia durante toda la vida 

(Rojas, 2006).  

Ahora si bien es cierto que el movimiento es considerado como una acción innata 

de todo ser humano que refleje sus capacidades y habilidades motrices básicas en buen 

estado, muchas personas obvian ciertos mecanismos que ejecuta el movimiento a nivel 

corporal, por ejemplo si se requiere de fuerza, si  los músculos y las articulaciones 

comprometidas también deben realizar un trabajo para que se pueda desarrollar dicho 

movimiento es así como el epicentro del movimiento se da en el tronco y de ahí partirá 

hacia su destino ya sea a nivel superior o inferior del cuerpo. 

El movimiento en si se produce cuando llega un impulso nervioso al músculo, éste 

se contrae y tira de los huesos, al tirar de los huesos se produce el desplazamiento de 

un miembro del cuerpo o de todo el cuerpo, es ahí cuando el cerebro ha elaborado un 

impulso nervioso que ha viajado a los músculos los cuales se contraen y tiran del 

hueso, siendo el responsable último del movimiento el sistema nervioso, quien elabora 

y ejecuta los movimientos y el efector del movimiento es músculo quien realiza 

determinado movimiento (Velásco, 2012).  

Una vez observado y entendido todo el proceso que representa al ejecutar un 

movimiento podría manifestar que es importante explicar todo este proceso a nuestros 

estudiantes debido a que de esta forma ellos podrán asociar mejor sus ideas con 

respecto a la actividad física y sacar conclusiones valederas con el fin de mejorar sus 
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capacidades y cuidarse de cualquier peligro a nivel educativo con respecto a la 

movilidad y flexibilidad para reaccionar ante una situación peligrosa. 

 

Danza 

Para iniciar dando un concepto básico sobre lo que es y representa la danza a nivel 

escolar debemos identificar los factores teóricos y prácticos con el fin de guiar por un 

buen camino al estudiantado y de esta forma aplicar dichos contenidos con el propósito 

único de llegar a un objetivo en común. Pues así que, a lo largo de la historia de la 

humanidad, los hombres se han expresado moviéndose juntos mediante un ritmo 

común. Bailaban antes de la cosecha, la casa, las guerras, también bailaban en tiempos 

de transición: nacimiento, pubertad, adolescencia, virilidad y muerte, con la 

participación en movimiento compartían emociones y sensaciones (Panhofer, 2005). 

Es así entonces como Panhofer en su libro recalca los indicios de la danza como 

una expresión corporal para festejar o dar a notar algún evento de relevancia con la 

finalidad de que ese momento quede marcado en la memoria de una determinada 

colectividad, en tal virtud puedo manifestar que la danza fue creada con el objetivo de 

que la humanidad pueda tener una convivencia con su entorno y de esta forma seguir 

sobresaliendo en su diario vivir con sus experiencias y tradiciones. 

Etimológicamente el término danza proviene del alemán Danson, las implicaciones 

de este término no tienen que coincidir entre las culturas y las épocas en las que se 

emplea, esto se debe a que la danza enlaza una tradición místico-religiosa que se 

relacionaba con una cosmogonía y cosmología particular, la forma física, así como el 

equilibrio anímico genera una habilidad didáctica que vincula fundamentos filosóficos, 

sociológicos, psico-biológicos y pedagógicos, que forma al estudiante y lo incorpora 

en la sociedad, trasformando ideas en movimientos (Quintana, 2019).  

Acorde con lo que menciona Quintana es su apartado donde hace mención a la 

epistemología de la palabra Danza a la cual la define como  Danzon, palabra que es 

derivada de muchas cualidades de la época como tradiciones y costumbres pero 

también como ciencia y educación y al ser fusionados estos conceptos la danza trata 

de definirse como actividad motriz que efectúa movimientos artísticos corporales que 
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son difíciles de hacerlos en una sola clase pero que imprime pasión y cariño para la 

perfección de los mismos para la satisfacción personal y grupal. 

Por otro lado, tanto el estilo académico antiguo como el moderno mantienen un 

modelo pedagógico propio de la mentalidad ilustrada, en que se contribuyó la danza 

como arte de la modernidad, implicando al estilo académico para compartir sin 

contradicción la teoría del arte como expresión idea de que la función del arte es 

comunicar produciendo aquí una diferencia que reside más en los énfasis que en el 

fundamento (Soto, 2008). 

Consecuente a lo manifestado por Soto es importante recalcar que la danza tiene 

una afinidad con la pedagogía debido a que se necesita de conocimientos previos para 

poder ejecutar movimientos técnicos y de esta forma sea considerada a la danza como 

un medio didáctico - pedagógico con un sentido expresivo – artístico, es así como 

desde la antigüedad se ha venido desarrollando diferentes esquemas sobre la danza 

para que de una u otra forma se vaya afianzando a la docencia como un medio natural 

de enseñanza – aprendizaje con respecto a las clases de la educación física. 

La motricidad aprendida mediante algún tipo de educación de esta índole está  

relacionada con la formación de habilidades motrices a nivel de primaria y secundaria, 

es decir, con la clase de educación física, deportes y algunos aspectos de la educación 

artística; mientras que, a nivel profesional, puede ser desarrollada con campos de 

formación como la danza, las artes escénicas y la educación deportiva, entre otros 

(Salazar, 2021). 

La danza es considerada según Salazar como una herramienta para desarrollar la 

motricidad en niños debido a que las actividades ejecutadas con una previa instrucción 

formal demuestran resultados favorables para que sus habilidades y capacidades sean 

desarrolladas de una manera subjetiva y divertida que permita la correlación entre las 

partes integradoras del desarrollo intelectual y motriz del niño, en tal virtud me permito 

manifestar que la práctica de la danza en escolares ayuda en diferentes áreas 

estratégicas como a nivel motriz, social, emocional e intelectual generando una 

integración organizacional del individuo. 
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Para Scaccheri, la danza se inicia y se organiza como un fraseo que va develando 

la esencia humana, el decir del sujeto se liga libremente con el cuerpo que baila 

construyendo un entramado hay una materialidad textual invisible que, a partir de 

asociaciones de ideas, conceptos y emociones, se revela y plasma como tal en la 

estructura coreográfica (Alcala, 2019).  

Debemos entender que el aprendizaje de la danza como cualquier otro arte empieza 

desde cero, debido a que nadie nació sabiendo, por tal motivo Alcala nos menciona 

que cada intervención que se realice con respecto a la práctica de la danza se revelara 

una nueva postura, un nuevo movimiento, un nuevo gesto, en fin cada intervención 

artística será una experiencia única en la cual se seguirán sumando experiencias y 

anécdotas que con el pasar del tiempo se fusionara todo lo aprendido con la única 

intención de revelar la esencia pura de la danza y sus enigmas. 

La danza es una de las formas más antiguas de terapia, intervención musical y 

expresión artística de los seres humanos, su estrecha vinculación a las fórmulas rituales 

y míticas se remonta a la antigüedad y probablemente a nuestra esencia como hombres 

en la formulación básica del proceso simbólico y de abstracción, contribuyendo 

enormemente a la configuración correcta del esquema corporal interno y aporta de 

manera fundamental en los procesos de terapia (Castañon, 2001).  

En un comienzo de la explicación del origen y significado de la danza se habló de 

la aparición y motivo de invención de la danza, pero Castañon nos ilustra con esta 

veracidad acerca de la danza en la cual nos manifiesta que la práctica de la danza servía 

como terapia  ya que la danza contaba con todos los elementos sociales y culturales 

para que las personas sanasen sus males y dolencias en aquellas épocas, de la misma 

forma nos habla acerca  de que la danza fue el único medio para demostraciones 

artísticas y comunicativas mediante movimientos puramente corporales.  

La danza también puede contribuir a la mejora y mantenimiento creatividad, ya que 

representa una forma expresiva de movimientos guiados por la música, a través de la 

danza, los practicantes pueden despertar emociones positivas, placer y socialización la 

danza se inserta en programas de física actividades que brinden oportunidades de 

participación social, estimulando el desarrollo de aptitudes funcionales, y 

especialmente estimulante habilidades biopsicosociales (Pires, 2021). 
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Cuando pensamos que la danza solo nos activa las capacidades y habilidades 

motrices básicas, estamos pasando por alto el estado emocional y las actitudes 

creativas que puede llegar a expandirse en cuanto a la práctica de la danza, por tal 

motivo lo mencionado por Pires es relevante debido a que mediante la práctica de la 

danza los escolares pueden generar nuevas actitudes que contemplen y regulen su 

estado emocional y de tal forma que su imaginación y creatividad evoluciones para 

que aquel estudiante puede desenvolverse en la escuela con un criterio y pensamiento 

propio. 

Es por esta razón que en el siglo XXI se pretende introducir a la práctica de la danza 

como un medio psicopedagógico que pueda abarcar muchos campos educacionales y 

sobre todo que el escolarizado comience a generar seguridad y autoconfianza para la 

ejecución de tareas y pueda desarrollar nuevas experiencias positivas que los alejen de 

vicios y sentimientos negativos, así de esta forma estaríamos contribuyendo en una 

forma psicomotriz y psicosocial  con la única finalidad que se erradiquen accionares 

evidentes en la actualidad como es el bullying o el quebranto de estudiantes en 

consumo de sustancias psicotrópicas. Por ello la danza en el preescolar debe estar 

orientada al desarrollo integral del niño, situándolo en su contexto social de tal manera 

que sea el medio para mejorar todas sus dimensiones para expresar sus ideas, 

sentimientos y emociones (Ciendua, 2019). 

Para iniciar un proceso dancístico de tipo lúdico con niños es primordial tener claros 

dos semblantes: los intereses del niño y los intereses del maestro. con frecuencia el 

trabajo especialmente de la danza folklórica se ve reducido al aprendizaje de un paso 

básico y a una serie de desplazamientos ordenados, sin tener en cuenta cuál es la 

motivación del pequeño participante cuáles son sus sueños sí desea moverse por el 

goce mismo que le produce hacerlo o si lo que más le importa es poder llegar a un 

escenario a mostrar el dominio desarrollado. no se debe perder de vista el propósito 

del maestro ya que necesariamente en algún punto estos intereses deben coincidir 

(Monroy, 2003).  

Cuando se inicia la enseñanza – aprendizaje de la práctica de la danza Monroy nos 

manifiesta que debemos enfocarnos en dos  situaciones bien claras y muy semejantes 

las cual las define como intereses en común, es decir que los profesores no debemos 
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desviarnos de los objetivos específicos de la clase de educación física en este caso del 

objetivo primordial existente en enseñar a los alumnos la importancia y para qué sirve 

la práctica de la danza, y por su parte los alumnos no deben olvidar cual es el interés 

primordial con respecto a la ejecución de la práctica de la danza, en tal virtud el 

estudiante debe tener claro por qué y para que le va a ser útil la práctica de la danza, 

cuáles son los aprendizajes significativos que ellos como estudiantes van a absorber 

con la ejecución de esta clase, claro que para que esto se dé por hecho los maestros 

tendrán que motivar al estudiantado para que puedan captar el mensaje y de esta 

manera consolidar los conocimientos. 

Gracias a la danza en la actualidad se puede observar con niños, jóvenes y adultos 

tratan de cierta forma de demostrar sus sentimientos y emociones, es así que cuando 

observamos que videos grabados por personas aficionadas se puede observar como 

ellos tratan de enviar un mensaje, tratan de expresar un sentimiento y de esta forma 

ellos llegan hacer amigos de diferentes localidades, y no solo eso su corporeidad 

mejora notable mente que se los puede observar llenos de salud y físicamente activos, 

es así como la danza enriquece modos y medios de comunicación, estructura de la 

personalidad, desarrollo social, crea lazos entre los compañeros, fortalece relaciones 

humanas, evidenciando mejoras en sus capacidades motoras y creativas ayudando a 

expresar su verdadera identidad (Vilchez, 2021). 

Bolaños en su apartado menciona que la danza no necesariamente tiene que ser 

instruida por algún experto, debido a que existen bailarines empíricos que lo 

aprendieron en la calle y lo realizan por simple diversión o porque les gusta hacerlo, 

siendo el mecanismo para su ejecución la música, esto nos revela que cualquier 

persona puede bailar y tratar de disfrutarlo o no, pero el objetivo de esta investigación 

no es ver a quien le agrada bailar o no, al contrario tratar de incentivar a la práctica de 

la danza con el objetivo de ver como incide la motricidad gruesa de los niños, por lo 

que se optó en un rango reducido a la danza como un producto de la improvisación y 

el movimiento del cuerpo no condicionado por el ritmo musical, de tal manera que la 

música resulta ser un soporte para el movimiento y no un condicionante para el mismo 

(Bolaños Motta, 2018). 
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Induciéndonos más sobre los beneficios que genera la práctica de la actividad física 

como es la danza en la motricidad, distintas experiencias educativas han demostrado 

que la práctica de danza es una herramienta idónea para el desarrollo de las 

capacidades psicomotrices,  debido a que gracias a la práctica de la danza se puede 

ayudar al estudiante a mejorar su motricidad gruesa o a su vez constatar en qué estado 

se encuentra sus capacidades y habilidades, se afirman que el término 

“psicomotricidad” integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y 

motrices en la capacidad de ser y expresarse en un contexto psicosocial” por otro lado, 

no debemos olvidar que la psicomotricidad también implicaría aspectos relacionados 

con la orientación temporal, es decir, la toma de decisiones con respecto a las 

secuencias de los movimientos y de sus desplazamientos ejecutados en cierto tiempo 

(Laura, 2021). 

Avanzando con el estudio de la danza en la escolaridad, hay que recalcar que este 

arte está situado en el currículo de Educación de EGB y BGU en el área de educación 

física y también en la malla curricular de la educación Superior, por consiguiente a 

este particular se puede resolver que la práctica de la danza se asocia con las funciones 

cognitivas del estudiantado y a su vez con las funciones pedagógicas y didácticas para 

que ellos revelen nuevas posturas y criterios frente a las problemáticas existentes en 

los determinados escenarios educativos, en tal virtud Allana nos manifiesta en su 

apartado que la educación física en la escuela abarca el desarrollo motor, cognitivo, 

afectivo y social de los niños y adolescentes, por lo tanto, el baile puede utilizarse 

como una valiosa herramienta para mejorar diferentes aspectos de la salud. (Allana, 

2018). 

Finalmente, la pedagogía de la danza bicultural crítica reúne las formas culturales 

de danza disponibles, con el fin de crear un espacio en el que los niños y sus 

comunidades puedan hacerse entender y escuchar, y con el que definirse como seres 

culturales empoderados, (Darder, 2018).  

De esta forma se considera que la práctica de la danza tiene como objetivo a nivel 

escolar representar y sacar a flote las tradiciones y culturas de nuestro país, pero debo 

manifestar que Dander no toma en cuenta los beneficios motrices que proporciona la 
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práctica de la danza en los escolares siempre y cuando se lo ejecute de una manera 

correcta y bajo supervisión de un experto. 

 

Expresión corporal  

Uno de los criterios primordiales que mide la práctica de la danza es la observación 

y valoración de expresión corporal, misma que ayuda a identificar patrones asociados 

con el estado de ánimo y su desarrollo psicomotriz debido a que mediante la expresión 

corporal el estudiantado puede superar las deficiencias físicas mediante la aplicación 

de diversas actividades motrices. 

Por tal motivo Quesada nos menciona que la expresión corporal es una disciplina 

que le ofrece al ser humano la posibilidad de comunicar sentimientos, estados de 

ánimo, emociones, conocimientos y sensaciones de  creatividad y subjetividad de los 

escolares, además le permite manifestarse de manera abierta a partir del conocimiento 

del cuerpo en forma individual o grupal, considerando siempre todos los esquemas y 

panoramas que la expresión corporal nos brinda, teniendo en cuenta las impresiones 

que perciba a través de los sentidos y su relación con el espacio y el tiempo (Quesada, 

2004). 

En la educación física se incluye este tipo de actividades para desarrollar la 

creatividad motriz y el pensamiento divergente del alumnado, así como para obtener 

los beneficios psicológicos y sociales asociados a la Expresión Corporal y la danza 

creativa, el objetivo de todas estas prácticas se aleja del pragmatismo de la actividad 

física centrada en la consecución de habilidades concretas, la motricidad será un fin en 

sí misma, y el éxito se conecta con las sensaciones, la generación espontánea de 

acciones motrices, la adaptación al entorno inmediato y a la creatividad (Torrents, 

2011).  

Todas las actividades que contemplen una determinada acción física están 

inmiscuidas de una u otra forma en la catedra de la Educación Física y por ende deben 

ser objetos de estudio, para tratar de entender y de esta forma poder aplicar sus 

beneficios en los grupos humanos que estén a nuestra tutela, por tal motivo lo 
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mencionado por Torrents es coherente debido a que el desarrollo de estas actividades 

corporales como la danza, bailes y demás acciones que tienen como principal objeto 

al cuerpo humano de inicio a la exploración de nuevas costumbres que puedan ayudar 

al mejoramiento de nuestras capacidades y habilidades motrices básicas y a su vez un 

mejoramiento a nivel cognitivo y emocional. 

La Expresión Corporal es una herramienta formativa que contribuye al desarrollo 

físico, intelectual y afectivo-emocional de la persona, en cuanto los practicantes 

realizan un ejercicio físico corporalmente global, exento de elementos competitivos y 

con un alto componente hedonista todo ello favorece la interacción e integración social 

facilitando la liberación de tensiones, canalizando el estrés y ayudando en el desarrollo 

de la capacidad creativa del individuo (Sánchez, 2013).  

Cuando empezamos a observar a los niños como se desarrollan física e 

intelectualmente muchos padres de familia no logran entender a sus hijos porque se 

generan estos cambios físicos y hormonales en ellos, dejando a la deriva su desarrollo 

progresivo y olvidándose de la íntima relación que existe entre estos dos factores y que 

si uno de ellos empieza a tener algún limitante es posible que ese niño a futuro tenga 

alguna complicación motriz, intelectual o social tal y cual como nos manifiesta 

Sánchez. 

La Expresión Corporal ha seguido un complejo proceso desde su inclusión en el 

perfil educativo debido a que en muchas de las instituciones no ven a la expresión 

corporal como una herramienta pedagógica que pudiese alcanzar resultados positivos 

a favor de la educación integral de los escolares, marcado desde el inicio por la práctica 

inexistencia de referencias bibliográficas y por la escasa formación del profesorado en 

este ámbito, hace que nuestro sistema educativo actual tenga una nueva visión frente 

a esta problemática (Coterón, 2013).  

En definitiva, lo mencionado por Coterón es indudablemente acertado debido a dos 

razones lógicas, uno a que las actividades corporales vienen a colaborar en el 

desarrollo motriz de los niños y también porque ayudan a comunicar emociones y 

sentimientos que pueden estar encerrados dentro del sub consciente del estudiante, por 

estas razones es que en la actualidad existe más material bibliográfico investigativo 

acerca de la expresión corporal.  
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Conducta motriz 

Cuando hablamos de conducta motriz estamos departiendo específicamente de la 

coordinación y procesos fundamentales que se dan cuando se ejecuta un movimiento 

motriz que puede ser evaluado tanto interna como externamente según sea el caso. 

El concepto de conducta motriz hace referencia a “la organización significativa de 

las acciones y reacciones de una persona que actúa, la pertinencia de cuya expresión 

es de naturaleza motriz” ya que se refiere a un comportamiento motor correspondiente 

a la intención, percepción, imagen mental, proyecto, emociones asociadas 

(Lagardera, 2018).  

Cuando las personas tienen una conducta motriz definida se puede acceder con más 

facilidad a las falencias visualizadas, ya que serán notorias al momento de realizar una 

actividad física que demande de alguna capacidad o habilidad básica del evaluado, y 

por otro lado también se puede medir la intensidad con la que realizan determinada 

actividad ya que será vidente su estado de ánimo y los tiempos que se tome en realizar 

la actividad. 

Para que la conducta motriz tenga fundamentos teóricos prácticos dependerá 

estrictamente del maestro de clases debido a que el será el encargado de distribuir 

tareas que serán monitoreadas para su correcta ejecución, tal es el caso cuando se 

pretende elaborar una coreografía, el requisito primordial será tener una conducta 

motriz que permita asociar técnicas y términos específicos para que los alumnos los 

resuelvan tanto individual como grupal en los diferentes escenarios. En resumen, 

consideramos que el conocimiento de la dinámica de relaciones del grupo clase, 

mediante cuestionarios sociométricos ágiles, unido a la intervención basada en tareas 

motrices cooperativas y sistemas de distribución-agrupación que contemplen la 

diversidad y la afiliación, son herramientas muy útiles para que el maestro pueda 

optimizar las relaciones de su grupo de clase (Anduesa, 2017). 

Las secuencias de movimientos motrices coordinados juegan un papel fundamental 

con relación a la edad y genero del estudiante, debido a que estos patrones inciden 

significativamente en su conducta motriz, (Andrade F. V., 2013) nos menciona en su 

apartado que las mujeres tienden hacer más expresivas y demostrativas a la hora de 
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realizar movimientos expresivos lo que les da mejor impulso a desarrollar 

mencionadas actividades, igualmente el estudio de Conceicao (1974) menciona sobre 

la importancia del desarrollo motor en función de la evaluación y el tratamiento de los 

problemas sociales de los niños, a la cual describe brevemente la importancia de las 

habilidades motoras en edad escolar y las interacciones sociales que puede existir en 

los dos escenarios del estudiante (escuela y hogar), y considera a las habilidades 

sociales como un desarrollo continuo que durante un tiempo y a lo largo de la vida de 

esta se consideran como factores que inciden en la calidad de vida del estudiantado. 

El avance al dominio de las conductas motrices están basadas en la Iniciación 

deportiva escolar ya que es considerada como aquel proceso pedagógico inclusivo 

orientado hacia la formación integral de los principiantes, donde los fines deportivos 

(marcas, lugares, resultados) no constituyen la esencia del proceso, debido a que 

muchos deportistas se centran solo en esos lineamientos que son más cuantitativos que 

cualitativos, por tal motivo dejan de alimentar a su conductas motriz y a su desarrollo 

personal (cognitivo, volitivo y moral), a través de la práctica escolarizada de uno o 

varios deportes, lo que deja en evidencia que si los escolares poseen una conducta 

motriz especificada y orientada en los campos adecuados los resultados serán notorios 

para el estudiante, el grupo y la institución (Verdura, 2021). 

La pedagogía de las conductas motrices asume esta posibilidad de auto educación, 

ya que la autorregulación emocional, la cooperación solidaria o la empatía interactiva 

pueden llegar a concebirse como conductas motrices y ya no solo las conductas de 

liderazgo, tiempos y resultados, es decir que si el docente desea que su alumnado 

genere valores solidarios con el resto del grupo para motivarles a que todos realicen 

las actividades planificadas que pueden optimizarse mediante un programa aplicado 

que tenga en cuenta los dominios de acción motriz y la interpretación y evaluación 

sistemática de esas conductas motrices que ayuden a desarrollar su motricidad, 

capacidad cognitiva y valores sociales que genere empatía colectiva. (Lavega, 2011). 

Es la rama de la educación física se pretende generar e incentivar a las otras ramas 

de la educación a que mediante la práctica de eventos deportivos y sociales se genere 

en el estudiante motivaciones para que sigan adelante con sus estudios y puedan 

asociar la una materia con la otra con la finalidad de buscar soluciones prácticas para 
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mejorar su estado de ánimo, su psicomotricidad y sus calificaciones en todas las 

materias, es así como la conducta motriz debe ser valorada en los establecimientos 

educativos. Por otra parte, en el Manual de Educación Física y Deportes (2003) “Se 

refiere al estudio de las conductas motrices susceptibles de poseer contenido 

educativo; es decir, se aprovecha el contenido de las actividades físicas para educar. 

Se busca, en definitiva, el desarrollo integral del individuo” (Verdura, 2021). 

 

Motricidad 

En la actualidad se observa en las Unidades Educativas la existencia de niños con 

un cierto grado de descoordinación al correr, saltar o al realizar un movimiento de 

danza, se puede observar que no está bien definida su lateralidad por lo cual se asume 

a simple vista que su motricidad no está totalmente desarrollada, debido a que el niño 

no domina los movimientos de su cuerpo de una forma creativa ni espontánea, es de 

esta forma visual como el docente de Educación Física puede evaluar la motricidad 

gruesa y fina del niño, en si a motricidad viene siendo un proceso integral de todas las 

funciones motrices que el sujeto pueda realizar con su cuerpo a través de las funciones 

y métodos que posee un movimiento envolviendo hasta el factor mental y cognitivo 

del estudiante. 

Por otra parte, Ramírez nos manifiesta que la motricidad es una pieza fundamental 

de todo niño para construir su identidad social y formar su personalidad con respecto 

a la toma de decisiones en su diario vivir. Y en relación al eje de la psicomotricidad, 

para Rigal (2006), “gira en torno a la idea de que todos nuestros comportamientos nos 

implican directamente y están limitados en el tiempo y en el espacio, en un momento 

y en un lugar determinado (Aguirre, 2017). 

Entonces para que se desarrolle este proceso de la motricidad es importante saber 

que uno de los factores fundamentales generados por maestros y padres de familia es 

la motivación hacia la realización de actividad física, recordemos que el campo de la 

actividad física es inmenso por lo cual el estudiante tuene muchas alternativas para 

desarrollar su motricidad mediante una o varias actividades físicas, existen actividades 

de índole deportivas y recreativas, pero para el desarrollo de la motricidad nos 
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basaremos más en las recreativas debido a que el objetivo principal es incentivar al 

estudiantado a que realice actividad física y que generen un determinado grado de 

esfuerzo y confianza para poder mover su cuerpo.  

La motricidad está alusiva al control que el niño es capaz de ejercer sobre su propio 

cuerpo y se divide en motricidad gruesa que ayuda a la coordinación de movimientos 

amplios, como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc., y motricidad fina que 

involucra movimientos de mayor claridad que son requeridos especialmente en tareas 

como rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc.) (Tapia, 2014). 

Durante los primeros años, los niños pasan mucho tiempo definiendo su motricidad 

gruesa y fina, en este período de desarrollo es fundamental para que el niño domine 

las habilidades de motricidad gruesa y sirve como un facilitador del desarrollo de 

habilidades en varios dominios, incluyendo habilidades de movimiento más avanzadas 

y el descubrimiento del entorno acompañado del lenguaje verbal (Gallahue & 

McClenaghan, 1985), y al ser ejecutados testas motricidades en conjunto se puede 

verificar los resultados que generan los juegos y bailes para que su motricidad de 

desarrolle acorde al grupo etario con el cual se esté trabajando (Maureria, 2015). 

El proceso pedagógico de la Actividad Física y del Deporte, hace alusión a personas 

que trabajan con personas, en el trabajo con grupos humanos para entender y 

comprender el estado físico de los seres humanos y de esta forma apropiarnos de las 

conceptualizaciones que hablen acerca de la motricidad y psicomotricidad del 

estudiantado, también nos referimos a la motricidad humana (Sergio, 1999), a la 

perspectiva de la Educación Física que no educa lo físico, sino la que la interrelaciona 

con el hombre, con el medio y con los objetos que la rodea; se aborda desde el ámbito 

de las emociones, los sentimientos y el desarrollo humano para que de esta forma se 

pueda llegar a la esencia del conocimiento y entendimiento de muchas interrogantes 

existentes en la vida profesional y estudiantil (Fernández, 2016). 

Las actividades propuestas en el aula-sala de Educación Física son una continuidad 

de las planteadas en el resto de la jornada, lo cual significa que el desarrollo de la 

motricidad está integrado con el resto de los aprendizajes. Esto se presenta como 

“ambientes de aprendizaje” y “espacios de acción y aventura”, todas estas tareas 

estarán acompañadas con música y cuentos introductorio (Cuesta, 2017). 
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Es de mucha importancia insistir en que los espacios de recreación y tiempos libres 

son lapsos en el cual se desarrollan actividades lúdicas que contemplan de cierta forma 

al desarrollo motriz y social de un niño, es por esta razón que Cuesta nos manifiesta 

que estos ambientes de aprendizaje fortalecen a la maduración física y cognitiva de los 

escolares, mismas que se pueden asimilar y copiar de cierta forma para darle un sentido 

educativo, es decir que si los maestros aplicaran más actividades de índole recreacional 

como es la danza en sus horas clases se procedería a desarrollar con mayor alcance 

todo lo que corresponde a la motricidad y sus derivados, y así se podría trabajar con 

todas las problemáticas encontradas en los escolares con el objetivo de socorrer todas 

las necesidades del estudiantes a nivel corporal, cognitivo y social. 

La motricidad también abarca las habilidades del niño para moverse y desplazarse, 

explorar y conocer el mundo que le rodea y experimentar con todos sus sentidos 

(olfato, vista, gusto y tacto) para procesar y guardar la información del entorno que le 

rodea. Así pues, el ámbito de la motricidad está relacionado, mayormente, con todos 

los movimientos que de manera coordinada realiza el niño con pequeños y grandes 

grupos musculares, los cuales, son realmente importantes porque permiten expresar la 

destreza adquirida en las otras áreas y constituyen la base fundamental para el 

desarrollo del área cognitiva y del lenguaje (Bermudez, 2018).  

Algunas de las dificultades que se pueden encontrar en la motricidad son de tipo 

periférico y neurológico, debido a que la primera afecta directamente a las 

articulaciones, al sistema muscular y al sistema óseo y la segunda puede presentarse 

daños irreversibles en el cerebro, todos estos trastornos se alcanzan evidenciar antes, 

durante y después de que el niño haya nacido, aunque para el docente este sería un reto 

nuevo las dimensiones de estudio y aplicación de técnicas son superiores debido a que 

el proceso teórico y práctico es totalmente distinto. 

Aunque en nuestro caso no presentamos con casos de este tipo considero que es 

viable dar una breve explicación acerca de las discapacidades dentro de la motricidad 

para estar pendientes si en algún caso se llega a presentar este peculiar, para que se 

tomen las mejores resoluciones y hacer de aquel niño con discapacidad parte del grupo 

y por qué no decirlo uno de los mejores participantes en cualquier tipo de actividad 

física. 
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1.2 Objetivos 

Para el inicio de nuestros objetivos se planteó las siguientes delimitaciones. 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar la incidencia de la motricidad gruesa en la práctica de la danza en 

escolares de Educación General Básica Elemental de la unidad educativa El Oro de la 

ciudad de Ambato durante el periodo abril – agosto 2021. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Evaluar el nivel de motricidad gruesa en los escolares de Educación General Básica 

Elemental de la Unidad Educativa “El Oro” de la ciudad de Ambato durante el periodo 

abril – agosto 2021. 

Valorar el nivel de ejecución de la práctica de la danza en escolares de Educación 

General Básica Elemental de la Unidad Educativa “El Oro”  de la ciudad de Ambato 

durante el periodo abril – agosto 2021. 

Analizar la relación entre el nivel de motricidad gruesa y la ejecución de la práctica 

de la danza en escolares de Educación General Básica Elemental de la Unidad 

Educativa “El Oro”  de la ciudad de Ambato durante el periodo abril – agosto 2021.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Materiales 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se utilizaron los siguientes materiales y 

recursos. 

Tabla 1: Recursos materiales 

 

 

Recursos económicos.- Para el desarrollo de toda la investigación se trabajó con 

aportaciones hacia el consumo de internet, movilización vehicular hacia algunas casas 

de los estudiantes, y compras de los materiales detallados anteriormente. 

Recursos tecnológicos.- Para este proyecto investigativo se procedió a utilizar los 

siguientes recursos: 

Tabla 2: Recursos tecnológicos 

NÚMERO DESCRIPCIÓN VALOR $ 

1 
Computadora 

portátil 
1.000 

1 Smartphone 250.00 

1 Radio grabadora  100.00 

1 Internet 
30 $ 

mensuales 

Cantidad Descripción 

1 Flexómetro.- Marca Tylon 5 metros, para la medición de la altura de 

los escolares. 

1 Bascula.- Corporal bascula de baño Taurus análoga 130 kg, básica 

para toma de peso corporal de los escolares. 
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2.2 Métodos  

Mediante un estudio previo al tema de investigación se determinan los siguientes 

diseños y tipos de investigación. 

2.2.1   Diseño de investigación. 

El presente tema de investigación es de enfoque cuantitativo debido a que se 

procederá a trabajar con datos numéricos en la muestra de estudio para que de esta 

manera poder medir la incidencia que pueda existir entre las dos variables, es de tipo 

básico, no experimental, correlacional y de campo con un corte transversal debido a 

que se aplicará un test para medir la motricidad gruesa y para  llegar a los resultados 

pertinentes se adoptara el método analítico porque se analizara cada una de las 

variables con el fin de analizar las causas y efectos independientemente la una de la 

otra, deductivo porque que pretende demostrar los beneficios de desarrollo motriz que 

brinda la práctica de la danza y descriptivo porque se procederá a evaluar la incidencia 

de las variables mediante una ficha de observación.  

 

Tipos de investigación 

Para la ejecución de este proyecto investigativo se empleó los siguientes tipos de 

investigación.  

La presente investigación es de forma básica debido a que no se va a aportar a la 

ciencia con una indagación profunda en la temática y además es de carácter no 

experimental debido a que no se pretende intervenir en las variables, sino que al 

contrario solo se procura medir la incidencia que existe entre sí. 

Investigación correlacional  

Es evidente que este proyecto de investigación es de tipo correlacional debido a que 

se va a medir las variables relacionándolas la una con la otra para identificar factores 

asociados que ayuden a impulsar métodos o estrategias para llegar a una conclusión 

con resultados positivos. 
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Investigación de campo 

En la actualidad el sistema educativo se ve afectado presencialmente por la 

pandemia denominada COVID-19, por tal motivo este proyecto no tendrá un contacto 

directo con el estudiantado para ejecutar el proyecto de tesis, pero gracias a la 

tecnología se ha podido establecer enlaces virtuales que nos permitirán desarrollar esta 

investigación vía online en la Unidad Educativa el Oro de la ciudad de Ambato con 

los alumnos de 7 a 10 años para que de esta forma se pudiera  recolectar datos, amas 

de ellos gracias a las videollamadas se procederá a evidenciar la práctica de la danza 

de los escolares con la finalidad de medir mediante un test como se encuentra su 

motricidad gruesa. 

 

2.2.2   Población y muestra de estudio 

La población del proyecto investigativo será finita debido a que se trabajó con los 

estudiantes de la Unidad Educativa el Oro de la ciudad de Ambato y de esta forma la 

muestra se establecerá en 45 estudiantes de 7 a 10 años entre hombres y mujeres, por 

tal motivo el tipo de muestreo se define por juicio y por criterio ya que en esas edades 

es donde se puede medir el desarrollo de la motricidad gruesa. 

Tabla 3: Población y muestra 

Sujetos de 

estudio 

Estudiantes de la Unidad Educativa el 

Oro de la ciudad de Ambato. 

Muestra de 

estudio 
Niños en edades de 07 a 10 años. 

Investigador Señor Héctor Elias Pombosa Romero 
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2.2.3   Operacionalización de las variables 

VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

CONCEPTO DE LA 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

Motricidad gruesa 

 

 

Independiente 

 

Abarca todas las partes del 

cuerpo que entran en 

movimiento con los músculos 

y los huesos en forma 

armónica, con equilibrio y 

coordinación. (Francisco, 

1978 ). 

Habilidades de 

locomoción 

 

 

Habilidades de 

control de objetos 

Realización del 

galope, saltos a un pie,  

brincos, saltos 

horizontales pasos 

laterales 

lanzamiento por 

encima del hombro 

y lanzamiento por 

debajo de la cadera 

TEST  TGMD-2 

Items 1 - 6 

 

Ítems 7 - 12 

 

 

Práctica de danza 

 

 

Dependiente 

La danza en el contexto 

educativo da libertad a las 

formas expresivas más 

naturales que poseen niños, y 

el camino hacia el logro de la 

técnica del movimiento, es 

quizás más largo, pero más 

eficaz (Urzúa). 

Motricidad 

Habilidades 

Temporalidad 

 

Nivel de ejecución de 

actividades 

Nivel de ejecución 

habilidades 

Tiempo de ejecución 

de las diferentes 

actividades o cambio 

de las mismas 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

Ítems 1 - 4 

Ítems 5 - 8 

Ítems 9 - 10 

 

Tabla 4: Operacionalización de las variables 
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2.2.4   Técnicas e instrumentos de investigación 

La presente investigación tuvo como técnicas la aplicación de una ficha de 

observación avalado por expertos, para poder observar virtualmente las técnicas 

enseñadas referente a la práctica de la danza con el objetivo primordial de medir la 

incidencia que pudiese existir entre las variables de estudio. 

Los instrumentos de recolección de datos que se aplicarán en este proyecto 

investigativo serán, para evaluar a la motricidad gruesa el test TGMD-2, Test of Gross 

Motor Development. Segunda edición Austin: Proed; 2000. P.1-60, elaborado por 

Dale A. Ulrich, en la versión en español, mismo que está compuesto por 12 ítems, con 

una opción de respuesta si cumple o no cumple por cada ítem, y para la práctica de la 

danza se aplicará una ficha de observación  avalada por expertos, misma que consta 

de 10 ítems que estarán valorados en una escala de Likert de frecuencia, estos ítems 

serán medidos con muy frecuente, frecuentemente, ocasionalmente, raramente y 

nunca, este instrumento ayudar  a determinar la incidencia de la danza en la motricidad 

de estudiante.  

 

2.2.5   Plan de recolección de la información 

El plan que se llevó a cabo para la recolección de información consta de la siguiente 

manera. 

1. Escogimiento de la muestra de estudio. 

2. Aplicación del test TGMD-2, mismo que sirve para la medición de la 

motricidad gruesa de los niños en edades comprendidas entre 7 a 10 años. 

3. Aplicación de una ficha de observación avalada por expertos para poder 

observar la práctica de la danza de los escolares con la ayuda de las diferentes 

plataformas virtuales como Zoom y Microsoft Teams.  

4. Todos los datos se procedieron a recolectar en un lapso de un mes, por una 

parte, el test TGMD-2 tuvo dos aplicaciones y la ficha de observación tan solo 

una vez por cada alumno. 
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5. Con respecto a las mediciones de estatura y peso se procedió a recolectar estos 

datos presencialmente con la autorización de los padres de familia mismos que 

estuvieron presentes en el proceso y la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos se los aplico virtualmente gracias a las plataformas 

virtuales Zoom y Microsoft Temas, debido a la pandemia COVID-19. 

6. Todos los datos obtenidos tanto del test y la ficha de observación fueron 

llevados en primera instancia a una matriz de datos brutos en Excel para luego 

codificarlo y llevarlo al paquete estadístico SPSS versión 25 IBM para su 

respectivo análisis estadístico y futuras interpretaciones de los resultados 

obtenidos. 

 

2.2.6   Tratamiento estadístico de los datos de investigación 

Con respecto al tratamiento estadístico de los datos y resultados del proyecto 

investigativo se utilizó el software estadístico SPSS versión 25 IBM para procesador 

Windows 64 x, empleando un análisis descriptivo para las variables cuantitativas y un 

análisis de periodicidades y porcentajes para las variables cualitativas que definieron 

a la muestra de estudio según sus resultados en frecuencias, porcentajes, medias y 

desviaciones estándares para que de esta forma se pueda interpretar estadísticamente 

los resultados obtenidos según las variables de estudio y sus posibles hipótesis.  

Para la verificación estadística se utilizó la prueba estadística Chi-cuadrado de 

Pearson para variables de tipo cualitativo nominal, que nos permite detallar si los 

valores obtenidos se encuentran en la zona de aceptación y si  existe algún tipo de 

asociación estadística entre las variables de estudio.
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Análisis y discusión de los resultados.  

Para la indagación de datos se ejecutó la prueba de Shapiro Wilk, según la edad el 

sig nos menciona  que los datos encontrados son datos anormales, por otro lado, los 

datos de la estatura son normales y el peso tiene datos anormales, por lo cual para la 

edad y el peso se utilizó pruebas no paramétricas (U Mann Whitney) y para la estatura 

prueba paramétricas (T students) para poder comparar las medias. 

Con respecto a los resultados de la motricidad gruesa obtenidos de nuestra muestra 

de estudio se determinó a esta variable gracias a la valoración de la coordinación 

motriz de locomoción y de control de objetos independientemente de su edad, género 

y estatura, y para la obtención de datos estadístico referente a la práctica de la danza 

se procedió a valorar los 10 ítems asociados a la práctica de la danza mediante una 

escala de Likert de 0 a 5 para finalmente sea valorado mediante los baremos 

establecidos por los expertos. 

Finalmente, para poder obtener datos reales y poder interpretarlos estadísticamente 

se procedió a valorar cada resultado obtenido de las variables individual y 

colectivamente para ver sus variaciones y semejanzas.  
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3.1.1 Caracterización de la muestra de estudio 

Como primer paso para una mejor comprensión de los sujetos que actúan en la 

investigación, se procedió a caracterizar a la muestra de estudio, según las variables 

de sexo, edad, peso y estatura, posterior a este paso se realizó un análisis de normalidad 

y como variable de factores se realizó de la variable de sexo mediante una prueba de 

normalidad. (tabla 5). 

Tabla 5: Caracterización de la muestra de estudio 

Sexo f % 
Edad Estatura Peso 

M DS M DS M DS 

Masculino 18 40 9.22 ± 0.7.3 131.83 ± 5.03 29.39 ± 2.30 

Femenino 27 60 9.33 ± 0.73 130.56 ± 3.10 28.70 ± 2.23 

P 0.540** 0.035* 0.410** 

Total 45 100 9.29 ± 0.72 131.07 ± 3.98 28.98 ± 2.26 

Nota. Análisis de frecuencias (f) y porcentajes (%) por grupos de sexo, con 

determinación de valores medios (M) y desviaciones estándares (DS) de la variable 

de la edad, estatura y peso con diferenciaciones estadística en un nivel de P ≤ 0.05 

(*) y P ≥ 0.05 (**) entre los grupos por sexo. 

El valor P de la variable estatura se determinó que no existe una diferencia 

significativa entre las personas encuestadas, mientras que en cuestión a la edad y peso 

al tener valores ≥ 0.05 se determinó que existe en estas variables una diferencia 

significativa. De las personas encuestadas con referencia a los hombres la edad 

promedio fue de nueve años al igual que las mujeres, con respecto al peso promedio 

de los niños fue superior al peso de las niñas, en relación a la desviación estándar no 

existió una desviación grande entre en la edad y el peso, pero si en la variable estatura 

con una desviación de 1.93 entre las estaturas que corresponden a los niños y a las 

niñas. 
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3.1.2 Resultados por objetivo 

Mediante el análisis estadístico se procedió a examinar los resultados obtenidos 

según las pruebas pertinentes para cada objetivo. 

3.1.2.1 Resultados de la evaluación del nivel de motricidad gruesa en los escolares 

de Educación General Básica Elemental de la unidad educativa El Oro de la 

ciudad de Ambato durante el periodo abril – agosto 2021. 

Aplicando la metodología de la investigación se utilizó como instrumento de 

evaluación de la variable motricidad gruesa al test TGMD-2, que evaluó dos 

dimisiones, de coordinación motriz (locomotriz y control de objetos) y un coeficiente 

motor grueso, resultados que se pueden observar en la (tabla 6). 

Primero se sacó un valor cuantitativo mismo que se lo estableció por categorías y 

por niveles, posterior a ello se segmentó por la variable del sexo para realizar un 

análisis descriptivo. 

Tabla 6: Resultados de la evaluación de las dimensiones de coordinación motriz y 

del coeficiente motor grueso en la muestra de estudio 

Variables de 

coordinación 

motriz 

Masculino Femenino 

P 

Total 

N M DS N M DS N M DS 

Coordinación 

locomotriz 
18 36.44 ± 2.46 27 35.56 ±  2.69 0.171** 45 35.91 ±  2.61 

Coordinación 

control objetos 
18 35.50 ± 3.84 27 35.07 ±  2.62 0.315** 45 35.24 ±  3.13 

Coeficiente motor 

grueso 
18 73.67 ± 6.87 27 79.22 ± 4.92 0.001* 45 77.00 ±  6.33 

Nota. Análisis de valores medios (M) con sus desviaciones estándares (DS) de las 

variables de coordinación motriz, diferenciándose estadísticamente en niveles de P ≤ 

0.05 (*) y P ≥ 0.05 (**) entre los grupos por sexo. 

En primer lugar se analizó el tipo de datos por la diferencia por grupos de sexo, para 

lo cual se puedo determinar que para la coordinación locomotriz existió datos 

anormales debido a que los datos son ≤ 0.05 y para la coordinación motor grueso 

también fueron anormales, determinando pruebas no paramétricas, en la cual la 
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coordinación locomotriz y la coordinación control de objetos son iguales 

estadísticamente porque el valor es ≤ 0.05  pero fue en el coeficiente motor grueso 

donde se presentó diferencias debido a que los baremos teóricos cuantitativos para 

hombres y para mujeres son diferentes y pueden ser ≥ o ≤ que del el género masculino. 

En la coordinación locomotriz entre masculino y femenino existió  un valor mayor 

de 0.88 en la media que el femenino pero estadísticamente no fueron diferentes, lo 

mismo sucede con la coordinación control de objetos en la cual se puedo observar que 

existe un valor mayor de 0.43 en la Media que del valor femenino por lo que es 

considerado de la misma forma estadísticamente iguales, pero con respecto a los 

valores obtenidos en el coeficiente motor grueso existió una diferencia significativa de 

5.55 a favor del grupo femenino determinando que son valores diferentes. 

Estos resultados descriptivos, permitieron determinar los niveles para cada 

dimensión y coeficiente motor grueso (tabla 7). 

Tabla 7: Niveles para cada dimensión y coeficiente motor grueso 

Variables de 

coordinación 
Niveles 

Masculino Femenino Total 

f % f % f % 

Coordinación 

locomotriz 

Muy pobre 0 0 1 3.7 1 2.2 

Pobre 3 16.7 7 25.9 10 22.2 

Bajo 

promedio 
14 77.8 18 66.7 32 71.1 

Promedio 1 5.6 1 3.7 2 4.4 

Total 18 100.0 27 100.0 45 100.0 

Coordinación 

control objetos 

 

Muy pobre 4 22.2 0 0 4 8.9 

Pobre 4 22.2 1 3.7 5 11.1 

Bajo 

promedio 
10 55.6 17 63.0 27 60.0 

Promedio 0 0 9 33.3 9 20.0 

Total 18 100.0 27 100.0 45 100.0 

Coeficiente 

motor grueso 

Muy pobre 4 22.2 2 7.4 6 13.3 

Pobre 13 72.2 14 51.9 27 60.0 

Bajo 

promedio 
1 5.6 10 37.0 11 24.4 

Promedio 0 0 1 3.7 1 2.2 

Total 18 100.0 27 100.0 45 100.0 
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Nota. Análisis de frecuencias (f) y porcentajes (%) de los niveles de las variables 

de coordinación por grupos de sexo y total.  

Para poder desarrollar el análisis estadístico de los niveles del coeficiente motor 

grueso se procedió a realizar una segmentación por el sexo y un análisis descriptivo de 

frecuencias evaluando los niveles de cada una de nuestras variables con respecto al 

estudio de la motricidad gruesa.  

Analizando los valores obtenidos de 18 hombres y 27 mujeres  con respecto a la 

coordinación locomotriz se pudo visualizar en la tabla 7 que no existe una frecuencia 

en la valoración de muy pobre por parte del género masculino, a lo contrario del género 

femenino que si se pudo observar que una estudiante tiene una valoración de muy 

pobre, con respecto a la valoración pobre el grupo femenino tiene mayor incidencia en 

esta valoración con un 9.2% más que el grupo masculino, en la valoración de bajo 

promedio de la misma forma el grupo femenino tuvo una predominancia de 11.1% 

frente al género masculino, y con respecto a la valoración de promedio la frecuencia 

de ambos géneros fue igual debido a que constan con un integrante cada uno 

catalogado en esta valoración.  

Con respecto a la coordinación control objetos las frecuencias de valoración muy 

pobre se inclinaron más hacia el género masculino con un porcentaje del 22.2% al 

igual que la valoración pobre, siguiendo con el estudio estadístico la valoración bajo 

promedio  se pudo interpretar que el género masculino tiene más incidencia en esta 

valoración con un 7.4% más que el género femenino y en relación a la valoración 

promedio no se obtuvo ningún resultado por parte de los dos géneros en esta variable 

de coordinación.  

Finalmente al analizar los resultados de frecuencia y porcentaje del coeficiente 

motor grueso se pudo determinar que la frecuencia de la valoración muy pobre del 

género masculino fue mayor que el género femenino con un 14.8%, con relación a la 

valoración pobre la frecuencia del género femenino fue ≥ a 1 en relación al género 

masculino pero su porcentaje tubo una diferencia de 20.3% menor a la del género 

masculino, con respecto a la valoración bajo promedio el género masculino tubo una 

frecuencia ≤ a 9 con respecto al género femenino y con un porcentaje de la misma 

forma menor de 31.4% lo indica que el género femenino cuenta con más escolares que 
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llegan a esta valoración, finalmente en la valoración promedio el género femenino 

contó con una escolar que es calificado con un 3.7% lo que interpretado 

estadísticamente se puede deducir que en el género femenino existe mayor incidencia 

en la variable de coeficiente motor grueso.   

3.1.2.2 Resultados de la valoración del nivel de ejecución de la práctica de la 

danza en escolares de Educación General Básica Elemental de la Unidad 

educativa El Oro de la ciudad de Ambato durante el periodo abril – agosto 2021. 

Para la valoración del nivel de ejecución de la práctica de la danza en la muestra de 

estudio, se aplicó la ficha de observación construida y validad por expertos, la cual 

observa la ejecución de la práctica de la danza en base a 10 dimensiones y 

determinando un valor total considerado con índice de ejecución (tabla 8). 

Tabla 8:  Resultados de la valoración del nivel de ejecución de la práctica de la 

danza 

Dimensiones de 

observación de 

ejecución de la 

danza 

Masculino Femenino 

P 

Total 

N M DS N M DS N M DS 

Coordinación al 

ritmo 
18 3.7 ± 1.0 27 3.8 ± 1.0 0.88** 45 3.7 ± 0.9 

Localización de 

segmentos 

corporales 

18 2.8 ± 0.8 27 3.4 ± 1.1 0.06** 45 3.2 ± 1.0 

Lateralidad 18 3.2 ± 0.6 27 3.4 ± 0.7 0.21** 45 3.3 ± 0.7 

Control del eje 

corporal 
18 3.4 ± 0.6 27 3.5 ± 0.6 0.60** 45 3.4 ± 0.6 

Desplazamiento 

al ritmo de la 

música 

18 3.6 ± 0.7 27 3.5 ± 1.0 0.61** 45 3.5 ± 0.9 

Adaptación del 

movimiento al 

ritmo 

18 3.3 ± 0.8 27 3.2 ± 0.6 0.26** 45 3.2 ± 0.7 

Coordinación 

bidimensional 
18 2.9 ± 0.9 27 3.3 ± 1.0 0.23** 45 3.2 ± 0.9 

Control postural 18 3.4 ± 0.9 27 3.8 ± 0.9 0.18** 45 3.7 ± 0.9 

Combinaciones 

de movimiento 
18 4.1 ± 0.9 27 4.2 ± 0.9 0.85** 45 4.1 ± 0.9 

Equilibrio 18 4.1 ± 1.3 27 4.4 ± 0.6 0.66** 45 4.3 ± 0.9 

Índice de 

ejecución de la 

danza 

18 3.5 ± 0.4 27 3.6 ± 0.3 0.12** 45 3.6 ± 0.3 
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Nota. Análisis de valores medios (M) con sus desviaciones estándares (DS) de las 

dimensiones de observación de la ejecución de danza, diferenciándose 

estadísticamente en un nivel de P ≥ 0.05 (**) entre los grupos por sexo. 

Los parámetros de observación se analizaron descriptivamente mediante una prueba 

no paramétrica de Shapiro Wilk debido a que todos los datos son anormales(**). 

Con respecto a la ejecución de la Coordinación al ritmo estadísticamente no existen 

diferencias significativas entre ambos géneros debido a que el valor de P de esta 

dimensión observada es ≥ 0.05 lo que nos indica que tanto hombres como mujeres 

ejecutan esta actividad de una forma simultánea al igual que la localización de 

segmentos corporales en la cual tampoco hay diferencias significativas. 

En la dimensión de Lateralidad el valor medio del género femenino fue superior 

con un mínimo de 0.02 más que el género masculino por lo cual se pudo determinar 

que no existe una desviación estándar grande entre los géneros, lo mismo sucedió con 

la dimensión de control del eje corporal donde se determinó que no hay diferencias 

significativas debido a que los valores de P son ≥ 0.05, por otro lado los datos arrojados 

de la dimensión del desplazamiento al ritmo de la música en los valores medios 

tuvieron una ligera diferencia a favor del género masculino de 0.01 con respecto a la 

media, pero en la desviación estándar existió una mayor escala en el grupo femenino 

pero aun así el valor de P determina que no hay diferencias significativas. 

Los valores de la media en el desempeño de las mujeres  de la dimensión de 

adaptación del movimiento al ritmo fue menor al desempeño de los hombres con una 

diferencia de 0.01, y por ser un valor ≥ 0.05 se determina que no hay diferencias 

significativas, por otra parte, la coordinación bidimensional en la media de los hombres 

fue inferior a la media de las mujeres con un 0.4 y por ende su desviación estándar fue 

mínima entre los dos géneros, a diferencia de la dimensión de  control postural en la 

cual se determinó que las mujeres tienen superioridad de 0.4 en relación a los hombres 

pero su desviación estándar fue igual por lo que se consideró superior a 0.05 y por tal 

motivo se descartó alguna diferencia significativa entre los géneros, finalmente las 

dimensiones de combinación de movimiento y equilibrio tuvieron una media superior 

a 4.0 pero fue el equilibro donde el género masculino tuvo una prevalencia en la  

desviación estándar de 0.7 con relación al género opuesto. 
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Pues de esta forma una vez analizado todas las dimensiones de observación de la 

ejecución de la danza se pudo establecer estadísticamente que el índice de ejecución 

de la danza con relación al valor de P determinó que en ninguna dimensión observada 

e incluso en el IED tiene diferencias significativas debido a que sus valores son ≥ 0.05. 

El cálculo del índice de ejecución de la danza fue producto del promedio de las 

dimensiones observadas, se categorizo en diferentes niveles, los cuales se 

establecieron según baremos específicos construidos para esta muestra de estudio, 

tomando en cuenta el promedio y su relación con la desviación estándar (tabla 9). 

Tabla 9: Niveles de ejecución de la danza en la muestra de estudio 

Niveles de ejecución 
Masculino Femenino Total 

f % f % f % 

Alto 4 22.2 11 40.7 15 33.3 

Medio 8 44.4 10 37.0 18 40.0 

Bajo 6 33.3 6 22.2 12 26.7 

Total 18 100.0 27 100.0 45 100.0 

Nota. Análisis de frecuencias (f) y porcentajes (%) de los niveles de ejecución de 

la danza por grupos de sexo y total.  

Como primer paso se analizó las frecuencias para poder llevar el nivel de ejecución 

de las técnicas que se había establecido de una manera general y segmentada por la 

variable del sexo, en la cual se determinó que los nivel de ejecución Alto y medio 

tienen mayor frecuencia, pero en el género masculino recae esta frecuencia a un 18.5% 

en comparación al género femenino, por otra parte ambos géneros tuvieron una 

frecuencia igualitaria en el nivel de ejecución bajo, en definitiva se puede deducir que 

el 73.3% de la muestra de estudio ejecutó de una manera adecuada las técnicas de la 

danza. 

3.1.2.3 Resultados del análisis de la relación entre el nivel de motricidad gruesa y 

de ejecución de la práctica de la danza en escolares de Educación General Básica 

Elemental de la unidad educativa El Oro de la ciudad de Ambato durante el 

periodo abril – agosto 2021. 

El proceso de análisis de relación entre los niveles de las variables en estudio se 

realizó a través de una tabla de doble entrada o también conocida como cruzada, 
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observando la relación de cada dimensión de la coordinación gruesa con el nivel de 

ejecución de la danza. En primer lugar, se analizó la relación entre la coordinación 

locomotriz y la ejecución de la danza (tabla 10). 

Tabla 10: Relación entre el nivel de coordinación locomotriz y ejecución de la 

danza en la muestra de estudio 

Sexo 

Nivel de 

coordinación 

locomotriz 

Nivel de ejecución de la danza 

Total 
Alto Medio Bajo 

Masculino 

Pobre 0 0 3 3 

Bajo promedio 3 8 3 14 

Promedio 1 0 0 1 

Total 4 8 6 18 

Femenino 

Muy pobre 0 0 1 1 

Pobre 3 3 1 7 

Bajo promedio 8 6 4 18 

Promedio 0 1 0 1 

Total 11 10 6 27 

Total 

Muy pobre 0 0 1 1 

Pobre 3 3 4 10 

Bajo promedio 11 14 7 32 

Promedio 1 1 0 2 

Total 15 18 12 45 

La relación entre la coordinación locomotriz y el nivel de ejecución de la danza en 

el género masculino estadísticamente se determinó que el nivel de coordinación 

locomotriz fue de bajo promedio dando como resultado a un nivel medio en la 

ejecución de la danza con un 77.7% de incidencia en este nivel y mínima incidencia 

en el nivel promedio con un 5%, por otra parte en el género femenino se pudo 

identificar que el nivel de coordinación locomotriz existe mayor incidencia  en el nivel 

de bajo promedio con un 66.6% y su nivel de ejecución de danza con mayor incidencia 

es en el nivel alto con un 40% de incidencia a diferencia del nivel bajo que presenta 

un 22,2%. 

En definitiva, en los valores totales de ambos géneros se pudo identificar claramente 

que el nivel de coordinación locomotriz tiene una incidencia de 71% en el nivel de 

bajo promedio y un 40% de incidencia en el nivel medio de ejecución de la danza. 

De igual manera se analizó la relación entre el nivel de coordinación de control de 

objetos y el nivel de ejecución de la danza (tabla 11). 
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Tabla 11: Relación entre el nivel de coordinación de control de objetos y ejecución 

de la danza en la muestra de estudio 

Sexo 

Nivel de 

coordinación de 

control de objetos 

Nivel de ejecución de la danza 

Total 
Alto Medio Bajo 

Masculino 

Muy pobre 0 0 4 4 

Pobre 1 3 0 4 

Bajo promedio 3 5 2 10 

Total 4 8 6 18 

Femenino 

Pobre 0 0 1 1 

Bajo promedio 5 9 3 17 

Promedio 6 1 2 9 

Total 11 10 6 27 

Total 

Muy pobre 0 0 4 4 

Pobre 1 3 1 5 

Bajo promedio 8 14 5 27 

Promedio 6 1 2 9 

Total 15 18 12 45 

Como se puede observar en la tabla 11 con relación al género masculino se puedo 

deducir que el nivel bajo promedio de coordinación control de objetos tuvo una 

incidencia mayoritaria del 55%  con relación al nivel pobre y muy pobre que contó 

con una incidencia de 22.2% cada uno de ellos y su nivel de ejecución de danza es 

medio con un 44.4%, en cuestión al género femenino se pudo deducir de la misma 

forma que el nivel de coordinación de control de objetos tiene un rango de bajo 

promedio con un 62.9% y el nivel de ejecución de danza con más incidencia fue alto 

con un 40.7%. Al final de esta tabla cruzada los valores totales de ambos géneros 

decaen en los niveles bajo promedio de nivel de coordinación de control de objetos 

con un 40% y con un 60% respectivamente en el nivel medio de ejecución de danza. 
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Y por último se realizó el análisis de relación entre el nivel del coeficiente motor 

grueso y el nivel de ejecución de la danza (tabla 12). 

Tabla 12: Relación entre el nivel del coeficiente motor grueso y ejecución de la 

danza en la muestra de estudio 

Sexo 
Nivel del coeficiente 

motor grueso 

Nivel de ejecución de la danza 
Total 

Alto Medio Bajo 

Masculino 

Muy pobre 0 0 4 4 

Pobre 3 8 2 13 

Bajo promedio 1 0 0 1 

Total 4 8 6 18 

Femenino 

Muy pobre 0 0 2 2 

Pobre 6 7 1 14 

Bajo promedio 5 3 2 10 

Promedio 0 0 1 1 

Total 11 10 6 27 

Total 

Muy pobre 0 0 6 6 

Pobre 9 15 3 27 

Bajo promedio 6 3 2 11 

Promedio 0 0 1 1 

Total 15 18 12 45 

Finalmente, al realizar la relación entre el nivel del coeficiente motor grueso y la 

ejecución de la danza se pudo identificar claramente que el nivel pobre cuenta con un 

72.2% de incidencia en el género masculino y un 51.85% en el género femenino pero 

el nivel de ejecución de la danza en el género masculino es medio con el 44.4% de 

incidencia, a diferencia del género femenino que contó con una mayor incidencia en 

el nivel alto con un 40.7%, en definitiva al verificar los valores totales de ambos 

géneros la estadística de esta relación determinó que el nivel del coeficiente motor 

grueso de la muestra de estudio es de nivel pobre con un 60% de incidencia y el nivel 

de ejecución de la danza es de medio con un 40% de incidencia sobre este nivel. 
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3.1.3 Discusión de los resultados de la investigación 

Luego de revisar detenidamente los resultados estadísticos arrojados por el 

programa SPSS (Statistical Package for the Social Science) con relación a las variables 

de estudio se puede determinar que existe incidencia de la motricidad gruesa en la 

práctica de la danza, debido a que los resultados arrojados son esclarecedores y se 

asemejan a lo manifestado por (Roselló, 2021) donde nos recalca la incidencia de estas 

dos variables en la cual habla acerca de los benéficos de la danza hacia las capacidades 

locomotrices, el manejo del cuerpo y la adquisición de destrezas de acción y por tal 

motivo la práctica de la danza debería ser considerada como una herramienta 

pedagógica para que los escolares mejoren sus motricidad gruesa y por ende a través 

de la danza sepan más de su dimensión corporal, locomoción coordinación, óculo 

manual, lateralidad, equilibrio etc. 

De la misma forma (Ayala, 2018) nos menciona que la motricidad gruesa es la 

coordinación de movimientos amplios, tales como saltar, correr, rodar, bailar ,etc., 

siendo los indicios de estas capacidades y habilidades en edades tempranas y del no 

ser desarrolladas normalmente su repercusión se verá a futuro en los niños cuando no 

sean capaces de coordinar movimientos o de accionar su lateralidad para ejecutar una 

determinada actividad ya sea instruida por el docente o simplemente las actividades 

cotidianas no serán desarrolladas con normalidad, a tal punto de que su esquema 

corporal se vea afectado cuando sea la hora de realizar cualquier actividad física 

incluyendo  a la danza.  

Lo manifestado por los dos expertos anteriormente sobre la temática de la 

motricidad gruesa y la práctica de la danza, es pertinente acotar que la motricidad 

gruesa al ser desarrollada correctamente en edades tempranas se podrá observar a 

simple vista sus resultados en un tiempo no muy prolongado, a nivel escolar se puede 

observar que muchos escolares sienten la necesidad de ejecutar una determinada 

actividad física, en nuestro caso la danza se ve un poco afectada debido a que muchos 

chicos no poseen una buena coordinación, flexibilidad o simplemente su lateralidad 

no está bien estructurada, por tal motivo muchos de ellos a la hora de ejecutar un baile 

tradicional del Ecuador se ven sometidos a múltiples falencias en sus capacidades y 

habilidades, aunque sean leves se debe tomar cartas en el asunto debido a que estos 
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escolares están a tiempo de mejorar y sobrepasar sus límites de ser el caso para que así 

de esta manera se pueda evidenciar resultados positivos a nivel corporal y educativo. 

 

3.2 Verificación de hipótesis 

Para el desarrollo de la verificación de las hipótesis de estudio, se aplicó la prueba 

de Chi-cuadrado de Pearson para variables de tipo cualitativo nominal, determinando 

su nivel de asociación entre variables, tomando en cuenta que a la variable de 

coordinación motriz gruesa debe ser analizadas en sus dimensiones y coeficiente (tabla 

13).  

Tabla 13: Análisis estadístico de verificación de hipótesis de estudio 

Relación 
Pruebas 

estadísticas 
Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

CASO 1. Coordinación 

locomotriz - ejecución de la 

danza 

Chi-cuadrado 

de Pearson 
4.848 6 0.563** 

CASO 2. Coordinación de control 

de objetos - ejecución de la danza 

Chi-cuadrado 

de Pearson 
18.526 6 0.005* 

CASO 3. Coeficiente motor 

grueso - ejecución de la danza 

Chi-cuadrado 

de Pearson 
29.487 16 0.021* 

Total, de casos válidos 45 

Nota. Análisis de diferencias significativas en niveles de P ≤ 0.005 (*) y P ≥ 0.005 

(**). 

El análisis estadístico, evidenció que para los dos primeros casos estudiados con un 

nivel de confiabilidad del 99% (0.001) y 6 grados de libertad, el valor límite de 

aceptación de la hipótesis alternativa es de 16.012 y con 16 grados de liberta (23.209), 

comparando estos valores con lo determinado en nuestro estudio CASO 1 (4.848) que 

corresponde a la relación entre la coordinación locomotriz y la ejecución de la danza, 

este no se encuentra dentro de la zona de aceptación y tampoco existe una asociación 

de significación asintótica bilateral entre las variable en un nivel de P ≥ 0.05.  
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Analizando los CASOS 2 y 3, en relación a la coordinación de control de objetos y 

del coeficiente motor grueso, sus valores (18.526 y 29.487) respectivamente, este sí, 

se encuentran dentro de la zona de aceptación y sus valores de significación asintótica 

bilateral se encuentran en un nivel de P ≤ 0.05, que determina una asociación directa 

y el respaldo de aceptación de la hipótesis alternativa que determina: 

Hl: La motricidad gruesa INCIDE en la práctica de la danza en los escolares. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 Conclusiones  

Después de los análisis estadísticos y una vez verificado la incidencia de la 

motricidad gruesa en la práctica de la danza se obtiene como conclusiones los 

siguientes parámetros de acuerdo a los objetivos planteados. 

➢ Se evaluó  el nivel motriz gruesa en los escolares de 7 a 10 años mediante el 

test TGMD-2  mismo que determino un nivel pobre con respecto a la muestra 

de estudio. 

➢ Se valoró el nivel de ejecución de la practica de la danza en los escolares 

mediante una ficha de observación abalada por expertos, pero cabe mencionar 

que existieron parámetros que no fueron considerados y no se los pudo 

observar virtualmente, tales como el tiempo y el espacio por tal motivo se debe 

considerar este peculiar para que de esta manera se tome otras alternativas que 

ayuden a mejorar y combatir este punto en contra de las clases virtuales. 

➢ Se determino que si existe una relación  entre la motricidad gruesa y la práctica 

de la danza según los datos obtenidos.
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4.2 Recomendaciones 

➢ Los niveles de motricidad gruesa si se ven afectados por la edad, género y peso, 

por tal motivo se recomienda ejecutar el test TGMD-2 de una forma individual 

y con los baremos y percentiles acordes a lo manifestado. 

➢ Se recomienda buscar otras alternativas pedagógicas para incentivar a los 

escolares a la práctica de la danza y de esta forma se vaya considerando a la 

danza como un medio eficaz para la mejora de la motricidad gruesa en niños 

de 7 a 10 años. 

➢ Las fichas de observaciones se deben elaborar con la ayuda de expertos debido 

a que las dimensiones a observar tienen que ser acordes al desarrollo 

psicomotriz del niño y su edad. 

➢ Es recomendable ejecutar la práctica de la danza vía online mediante 

plataformas que permitan enfocar a cada uno de los participantes y de esta 

forma tener mejor percepción de lo ejecutado por los alumnos, por tal motivo 

el servicio de videoconferencia Zoom es el más acorde a las necesidades que 

requiere este tipo de actividades, dejando como segunda opción al espacio de 

trabajo Microsoft Teams debido a que no cuenta con opciones que faciliten la 

observación individual del desarrollo de la clase. 

➢ Con respecto a la motricidad gruesa es importante recomendar a los docentes 

en general a la práctica de actividades en lapsos pequeños en las horas clases, 

de esta forma estaría ayudando a los escolares a mantenerlos activos en este 

nuevo sistema de educación virtual y sobre todo a que los chicos no limiten sus 

capacidades y habilidades básicas. 

➢ Por último, se recomienda a los docentes de la Educación Física ser ellos 

quienes demuestren los diferentes pasos o coreografías y no colocar videos 

grabados de otras personas, esto con la finalidad de que los escolares se 

motiven y pierdan el miedo a encender las cámaras y así de esta forma se 

facilitaría más la observación de los pasos enseñados. 
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Anexos 

Anexo 1: Protocolo de validación de expertos 
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Anexo 2 Análisis general de validación de expertos 

1. La puntuación va de 1 a 6 («muy en desacuerdo» a «muy de acuerdo»), se asigna el promedio de adecuación y el promedio de 

pertinencia de cada pregunta del cuestionario.  

2. Si el promedio de puntuaciones de los expertos es 4 o más, tanto en adecuación como en pertinencia, entonces la pregunta se considera 

validada. 

PREGUNTA PUNTUACIÓN EXPERTOS 

VALIDACIÓN 

Pregunta (SÍ/NO) 
n.º Evaluación 11 21 31 41 51 SUMA puntuaciones 

PROMEDIO 

puntuaciones 

1 

Adecuación 6 5 6 4 5 26 5 

SI 

Pertinencia 6 5 6 5 6 28 6 

2 

Adecuación 6 4 6 5 5 26 5 

SI 

Pertinencia 6 4 6 5 6 27 5 

3 

Adecuación 6 4 6 5 5 26 5 

SI 

Pertinencia 6 5 6 5 6 28 6 
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4 

Adecuación 6 5 5 4 5 25 5 

SI 

Pertinencia 6 5 6 4 6 27 5 

5 

Adecuación 6 5 6 5 5 27 5 

SI 

Pertinencia 6 5 6 6 6 29 6 

6 

Adecuación 6 5 6 6 5 28 6 

SI 

Pertinencia 6 5 6 6 6 29 6 

7 

Adecuación 6 4 6 5 5 26 5 

SI 

Pertinencia 6 5 6 5 6 28 6 

8 

Adecuación 6 5 5 4 5 25 5 

SI 

Pertinencia 6 5 6 4 6 27 5 
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9 

Adecuación 6 4 6 4 5 25 5 

SI 

Pertinencia 6 4 6 4 5 25 5 

10 

Adecuación 6 4 6 4 5 25 5 

SI 

Pertinencia 6 5 6 5 6 28 6 
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Anexo 3: Test de medición de la motricidad gruesa TGMD-2  
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Autor: Dale A. Ulrich 
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Anexo 4: Ficha de observación avalada por expertos 

NUNCA CASI NUNCA EN OCACIONES CON FRECUENCIA CASI SIEMPRE SIEMPRE

0 1 2 3 4 5

1
El estudiante coordina sus movimientos al ritmo de la 

música.

2
El estudiante localiza partes del cuerpo a partir de una 

idea de movimiento.

3 Domina la lateralidad.

4 El estudiante mantiene su cuerpo en su propio eje. 

5

El estudiante desarrolla movimientos de brazos y piernas 

desplazándose de un lugar a otro al ritmo de la música y 

equilibrándose al realizar saltos.

6
El estudiante adapta sus movimientos en los diferentes 

ritmos musicales de la danza.

7

El estudiante desarrolla movimientos coordinados de 

brazos y piernas para moverlos adelante y atrás al son 

de la música.

8
El estudiante tiene control de su cuerpo en diferentes 

posturas.

9
Se observa combinaciones del movimiento y la 

coordinación en el estudiante.

10
El estudiante controla el equilibrio, al momento de 

ejecutar giros y vuelta completa.

FICHA DE OBSERVACIÓN

FRECUENCIAESCALA DE LIKERT

Nº VALORACIÓNPARÁMETROS A OBSERVAR

 
 

Autor: Héctor Elías Pombosa Romero  
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Anexo 5: Evidencias de la toma de peso y estatura de la muestra de estudio 
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Anexo 6: Evidencias de la practica de la danza de los escolares de la Unidad 

Educativa el Oro de la ciudad de Ambato mediante plataformas virtuales( Zoom y 

Microsoft Teams)  

Tercer año de educación básica vespertino “A”  

  

 

 

Cuarto año de Educación Básica matutino “A” 

  

 

 

Quinto año de Educación Básica matutino “A”  

 

 

 

Quinto año de Educación Básica Vespertino “B”  
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