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Resumen 

 

La presente investigación tiene como propósito analizar las practicas corporales 

mediada por el cuento motor para fortalecer la motricidad en niños y niñas entre 4 y 5 

años de edad de educación infantil para reconocer la motricidad, articulación, 

comunicación, fascinación, hechizo, magia, fantasía, hazañas, creatividad e 

imaginación que son elementos asociados a las necesidades de los niños y niñas que 

serán asumidos en las practicas corporales para mejorar sus procesos de 

aprendizajes.Se  sustentará bajo los postulados teóricos de teorías de Watson (1878-

1958), Piaget (1969), Vygotsky (Citado por Becerra 2019), Haro (2018), Iglesias (citado 

por Nava, 2019), entre otros. Metodológicamente se enfocará bajo el paradigma 

educativo constructivista, con una investigación cualitativa descriptiva. La población de 

estudio se constituirá por todos los estudiantes de la institución educativa con una 

muestra de 75 estudiantes que pertenecen a los tres grupos del nivel de transición del 

centro educativo. Los resultados se basarán en Identificar el nivel de motricidad en las 

practicas corporales que permitirán Diseñar e implementar el cuento motor como 

estrategia pedagógica que fortalecerá las practicas corporales para aumentar el 

rendimiento académico en el proceso de lectura en los niños, niñas y jóvenes del país. 

Palabras Claves: Cuento motor, practicas corporales, educación infantil. 

 

 

 

 



 
 

11 
 

11 

Abstract 

 

The purpose of this research is to evaluate the influence of the motor story on body 

practices with children between 4 and 5 years of age in early childhood education to 

recognize motor skills, articulation, communication, fascination, spell, magic, fantasy, 

feats, creativity and imagination that are elements associated with the needs of boys 

and girls that will be assumed in bodily practices to improve their learning processes. It 

will be supported by the theoretical postulates of theories of Watson (1878-1958), 

Piaget (1969), Vygotsky (Cited by Becerra 2019), Haro (2018), Iglesias (cited by Nava, 

2019), among others. Methodologically it will be focused under the constructivist 

educational paradigm, with a descriptive qualitative research. The study population will 

be constituted by all the students of the educational institution with a sample of 75 

students who belong to the three groups of the transition level of the educational center. 

The results will be based on Identifying the level of motor skills in bodily practices that 

will allow Designing and implementing the motor story as a pedagogical strategy that 

will strengthen bodily practices to increase academic performance in the reading 

process in children and young people in the country. 

Keywords: motor story, body practices, early childhood education 
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Introducción 

 

El ser humano es un ser complejo y completo, que está compuesto de diferentes 

dimensiones (cuerpo, mente y emociones), las cuales no actúan de forma 

independiente ni desvinculadas unas de las otras, sino que, por el contrario, están 

conectados entre sí, todo el tiempo, en cada momento como en todas las 

circunstancias de la vida. 

Vale decir que desde el momento en que se nace se relacionan con el mundo a 

través de su cuerpo por medio de movimientos crea sensaciones por los conocimientos 

que adquieren del entorno que lo rodea, pasando a formar parte de sus experiencias en 

su vida cotidiana. Es decir, actúa de acuerdo a sus sentimientos y pensamientos. 

Inclusive en lugar de utilizar el lenguaje hablado o escrito, utilizara su cuerpo para 

expresarse realmente. 

De este modo, su cuerpo, mente y emociones se encuentran íntimamente 

relacionados con su desarrollo durante el proceso de aprendizaje en los niños y niñas 

de educación preescolar del nivel de transición, siendo necesario aplicar prácticas 

corporales de motricidad que los ayudará a interpretar el conocimiento adquirido a 

través del cuento motor para agilizar su imaginación, creatividad, comunicación, actitud 

en el entendimiento de lo aprendido con esta herramienta didáctica en el aula. 

Porque al introducir prácticas corporales de enseñanza en el proceso de lectura de 

los niños y niñas a través de  actividades ejercitadas mecánicamente por rutinas 

motrices constituidas por la subjetividad incorporada en los espacios de formación en 

escenarios lúdicos comunicativos, donde jugar es encontrarse para convivir en alegría, 

siendo estas prácticas dirigidas a integrar la reflexión en vivencias experimentadas, 
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contextualizadas socioculturalmente que contrarrestaran la forma individual y 

competitiva propia en los niños y niñas de educación infantil. 

Se encuentran espacios educativos que su proceso de lectura es de forma 

tradicional en la actualidad, de cualquier libro de literatura infantil. sin  lograr que sus 

niños y niñas alcancen un aprendizaje significativo.Situación que motivó a esta 

investigadora, para analizar las practicas corporales mediada por el cuento motor para 

fortalecer la motricidad en niños y niñas entre 4 y 5 años de edad de educación infantil  

para que puedan lograr la atención, mejorar la comprensión, su capacidad de narrar, 

explicar, darse cuenta de la secuencia que debe llevar, conocer nuevas palabras, 

costumbres o tradiciones de otras regiones, así como a expresar sus opiniones de lo 

que escucha, a imaginar sus propias historias y con la ayuda de su maestro, familiares 

y amigos plasmar sus ideas de manera gráfica, escrita y con su cuerpo todo esto es lo 

que se quiere llegar con este trabajo de investigación. 

Trabajo de investigación que se estructurará por capítulos el primero denominado: 

nivel de motricidad en los niños y niñas de 4-5 años y su implicancia en la educación 

infantil; el segundo denominado Diseño y aplicación del cuento motor en las practicas 

corporales y el tercero denominado: avances que evidencian el nivel de motricidad a 

partir de la implementación de los cuentos motores como practicas corporales. 
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Problemática de la investigación 

1.1 Descripción del  problema 

El propósito de esta investigación analizar las practicas corporales mediada por el 

cuento motor para fortalecer la motricidad en niños y niñas entre 4 y 5 años de edad  

del nivel de transición de educación infantil en el centro educativo evangélico la Pola.  

Debido a que en los procesos de enseñanza aprendizaje algunos docentes siguen 

aplicado dentro de sus prácticas didácticas pedagógica  y corporales métodos 

tradicionales que por lo general los niños y niñas de transición presentan dificultades 

entre el movimiento corporal con los saberes formales en relación a la lectura de 

cuentos literarios infantiles, en cuanto a que puedan crear ilusiones, imaginar, 

fantasear, entre otros aspectos que les permita generar acciones de motricidad 

utilizando su cuerpo, emociones y mente.  

Trabajo que se realizó con el fin de ofrecer a todas las instituciones educativas del 

nivel de transición en educación preescolar, el aplicar el cuento motor en las practicas 

corporales para que los niños y niñas de 5 año del grado transición disfruten 

aprendiendo a leer y de la misma forma a ejercitar su cuerpo con actividades 

corporales, innovadoras que les ayude fortalecer su nivel de motricidad y psicosocial 

durante su proceso de aprendizaje  para su desarrollo psicomotor  en el nivel de 

transición de educación preescolar. 

En cuanto a la problemática que se ha presentado, sobre el cuento clásico que hoy 

en día se conoce como leer y escuchar, algo muy tradicional, donde se pierden muchos 

aspectos, que a través de la motricidad presentada en formas de juego, los niños en el 

nivel de transición pueden jugar, haciendo sus movimientos corporales, dejar volar su 
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imaginación, fantasear con ello mientras leen o escuchan cuentos infantiles, logrando 

desarrollar sus habilidades motoras y el desarrollo de todo el cuerpo.  

De allí que, en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los docentes en sus 

practicas corporales, es necesario aplicar el cuento motor como herramienta 

pedagógica que permita a los niños y niñas de 5 años en fase de transición leer y 

escuchar y utilizar su cuerpo con los movimientos, donde podrán imitar cada cuento 

contado, ser los protagonistas todo el tiempo y disfrutar de los movimientos y acciones 

que realizan mientras su profesora cuenta los cuentos a los niños.  

Porque en el Centro Educativo Evangélico La Pola, los niños de transición de 4 y 5 

años tienen dificultades en la lectura, dificultades en la realización de ejercicios físicos, 

y también dificultades en la interpretación de lo que leen, prestando dificultades en la 

implementación de  movimientos corporales que conducen al desarrollo de la 

motricidad y la inteligencia. 

Por  tal motivo se recomienda que se involucren en la practicas corporales el cuento 

motor en niños de 4 a 5 año en el nivel de transición dentro de instituciones del país, 

donde ellos puedan incorporar movimientos de sus cuerpos imitando a los personajes y 

siendo los protagonistas en sus historias narradas por ellos mismos con sus cuentos 

leídos para mejorar su proceso de aprendizaje aumentando su conocimientos, 

desarrollando sus destrezas de motricidad y mental pudiendo lograr un aprendizaje 

significativo en la lectura de cualquier libro de literatura  infantil y al  mismo tiempo 

fortalecer su nivel de motricidad. Para así durante su proceso de aprendizaje logren 

comprender mejor utilizando la imaginación en el desarrollo de la lectura de cualquier 

cuento literario infantil se apliquen movimientos corporales logrando que sus cuerpos 
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interpreten cada palabra con motricidades extraídas de su convivir cotidiano para ir 

aprendiendo de forma fácil y divertida. 

Investigación que se fundamentara con los basamentos teóricos de Piaget (1969), 

de desarrollo motor Vygotsky (Citado por Becerra 2019), el aprendizaje y su 

interpretación con el medio que conviven, Haro (2018), aplicación del cuento motor en 

el aprendizaje, Iglesias (citado por Nava, 2019) los cuentos motores como herramienta 

pedagógica, entre otros autores que exponen sus postulados sobre el tema de 

investigación. Metodológicamente con un enfoque de investigación cualitativo, 

descriptivo de campo, con una población de 75 niños de transición en tres (3) grupos 

que contienen 25, estudiantes en cada grupo del centro educativo. 

En su primer capítulo se desarrolló un diagnóstico de la situación actual en que se 

encontraban  los niños y niñas de transición, con el cual se permitió identificar las 

dificultades de los niños y niñas al leer un cuento o historia infantil,  identificando el 

nivel de motricidad en los niños y niñas de 4 a 5 años del Centro Educativo Evangélico 

La Pola del nivel de transición de educación infantil para que el docente implemente las 

estrategias didácticas donde se incorporen el cuento motor mediado en las prácticas 

corporales para fortalecer la motricidad, logrando describir la actividad  motora en niños 

y niñas  cuando se aplique el cuento motor. 

Para poder valorar el avance de las practicas corporales mediado por el cuento 

motor para fortalecer la motricidad en los niños y niñas de las instituciones educativas 

que realizan proceso de formación en educación preescolar y primaria permitiendo 

efectuar un seguimiento de los aspectos más importantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje al desarrollar actividades didácticas pedagógicas para el desarrollo de la 
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lectura involucrando su cuerpo para crear, imaginar, fantasear, divertirse y al mismo 

tiempo aprender los niños y niñas del país. 

1.2 Planteamiento del problema 

El cuento motor es una herramienta didáctica donde los niños y niñas al momento de 

leer o escuchar un cuento puede interpretarlo con movimientos de motricidad a cada 

personaje,  narrando la historia con acciones corporales aprendida de muchos hechos 

vividas y actuadas por los niños y niñas de manera colectiva representando un gran 

apoyo para los docentes de Educación Infantil, siendo un recurso pedagógico 

altamente efectivo con una excelente opción para el desarrollo de su comportamiento, 

personalidad, capacidades físicas e intelectual. Que a través de la interpretación del 

mismo aplicando movimientos con su cuerpo los niños y niñas logran obtener un 

aprendizaje más divertido, por los diferentes movimientos que ellos realizan durante el 

desarrollo de la lectura de cualquier cuento literario infantil. 

Por esto, que, durante la infancia, el cuerpo juega un papel central en el desarrollo 

del crecimiento cognitivo y psicomotor. Donde las historias narrativas motorasen los 

niños y niñas, se convierte en la herramienta de enseñanza-aprendizaje. desarrollando 

su intelecto a través del cuerpo en movimiento. Por lo que, Watson (1958 citado por 

Hernández 2019), expresa que cualquier comportamiento, como pensamiento, el 

lenguaje, las emociones humanas se pueden analizar como respuestas que obedecen 

a estímulos realizadas por movimientos de músculos o secreciones glandulares.  

 Piaget  (1969, citado por Hernández 2019), expone que el pensamiento inteligente 

en los niños o niñas se  edifica de forma activa  los conocimientos, donde cada uno va 

construyendo sus edificaciones intelectuales mediante procesos constante de 
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asimilación y acomodación extraída del entorno que lo rodea, ya que la inteligencia no 

viene dada desde el nacimiento de forma inalterable.es así como los niños y niñas 

construyen su conocimiento por la adquisición de saberes que se superponen a través 

de la adaptación al momento de afrontar un estímulo del entorno en relación a la 

respuesta de su posterior organización mental de si mismo de los niños y niñas, donde 

los ejercicios corporales con expresión infantil son importantes para el desarrollo motor 

en su proceso de aprendizaje durante su formación. 

Por ello, la teoría del aprendizaje sociocultural de Vygotsky (ibid. Becerra 2019) 

afirma que el aprendizaje se da en la interacción con el medio en el que se vive, con las 

personas que nos rodean, es decir, a través del desarrollo psicomotor del aprendizaje. 

producidos para niñas y niños en todos los aspectos de su vida diaria. Por eso 

Vygotsky habla de dos zonas: la zona de desarrollo real, donde el niño puede realizar 

acciones por sí mismo sin la ayuda de nadie, y la zona de desarrollo potencial, donde el 

niño logra lo que quiere. solo con la ayuda de otros.  

Y que entre ambas zonas se encuentra la Zona de Desarrollo Próximo, donde el 

educador debe actuar tomando en cuenta los aprendizajes que los niños ya posee por 

sí mismo y los que han de adquirirlos, porque ellos necesitan la ayuda de otros para 

poder lograr un aprendizaje efectivo durante su proceso de formación. En efecto, según 

OMS (2018) plantea que el desarrollo es la maduración de aspectos físicos, cognitivos, 

socioafectivos y temperamentales a través de la motricidad cuando en su proceso de 

enseñanza se incorporan, dependiendo de la cantidad de estímulos que los niños y 

niñas reciban dentro de los diferentes entornos donde estos conviven. Siendo crucial 

para el bienestar en la capacidad de aprendizaje durante toda su vida.  
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Haro (2018), por su parte, sostiene que cuando los docentes aplican cuentos de 

movimiento en su proceso de aprendizaje, incide en el desarrollo de la psicomotricidad 

en niños y niñas, pues es una estrategia dinámica que permite el desarrollo de 

diferentes habilidades. nivel físico , lo cognitivo, social de los estudiantes, gracias a las 

características que poseen, posibilitando el autodesarrollo a través de sus prácticas 

físicas, en los relatos de cuentos literarios infantiles. 

Por lo tanto, las prácticas corporales son de suma importancia en el desarrollo 

integral de los niños y niñas por sus necesidades, experiencias, deseos y opciones que 

se expresan a través de estas. Siendo muy importante proteger la necesidad de 

movimientos corporales en los niños y niñas en los deseos de acción para que sean 

más creativo e imaginativo durante su proceso de enseñanza. Donde el movimiento 

surge desde el más profundo del ser, por eso, al momento que comienza su vida este 

tiene movimientos, siendo percibido por la madre durante su embarazo, posteriormente 

al nacer los movimientos van evolucionando pasando de difusos, generales y 

descoordinados a unos más precisos y controlados. 

De hecho, el movimiento en los niños desde que nace no es solo una forma de 

expresión sino un medio insustituible, que estos van descubriendo a sí mismo y el 

ambiente que los rodea. Porque no hay vida sin movimiento que logra su suspensión 

propia para la materia viva, por lo que los niños y niñas se expresan en sus diferentes 

actividades de su vida cotidiana a un ritmo acelerado, provocando que estos pierdan su 

naturalidad al expresarse o dominar los movimientos corporales con creatividad. 
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De allí que, el  cuento motor son narraciones jugadas por vivencias de forma 

colectivo con objetivos y características propias que incide directamente en la 

capacidad expresiva de los niños o niñas de forma cognitiva y motriz, hacen que estos 

niños y niñas  que se convierten en protagonistas absolutos logrando motivar al 

despertar los intereses en descubrir historias o personajes al introducirse en los 

caminos sorprendente de los libros del teatro comparándolos con otras formas de 

entretenimiento menos participativos, para que al mismo tiempo valla desarrollando su 

conducta cognitiva, afectiva y motriz. 

De esta manera, las conductas corporales desarrollan elementos psicomotrices 

básicas (esquemas corporales, lateralidad, estructuración espacial, temporal y ritmo), 

sus cualidades motrices coordinativas y equilibradas, sus habilidades básicas 

(desplazamientos, saltos, lanzamientos, recepciones y giros) y las habilidades 

genéricas (bote, conducciones, golpeos entre otras. Asimismo, sienta las bases 

preventivas e higiénicas de la salud a través del ejercicio físico desde las primeras 

edades como hábito de vida marca lo que serán sus futuras costumbres. 

 Por ello, el cuento motor contribuye al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social 

como moral en los niños y niñas, por lo que se puede integrar como recurso didáctico. 

Donde sus objetivos en el conocimiento del cuerpo y posibilidades de acción se 

relacionan con la observación, exploración del entorno de la adquisición de su 

autonomía en las actividades habituales, por lo que, los movimientos y el desarrollo de 

las habilidades es el principal protagonista en el juego que se vincula para su 

adquisición dentro de la lectura. Porque el cuento motor es una historia jugada con 

vivencias de manera colectiva que tiene características y objetivos propios. 
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Finalmente los docentes para fortalecer el aprendizaje en la lectura en los niños y 

niñas de 4 a 5 años de edad del  Centro Educativo Evangélico La Pola de educación 

del nivel de transición necesitan desarrollar prácticas educativas a través del cuento 

motor para desarrollar sus habilidades corporales, cognitivas, afectivas, sociales y 

morales, que  determinen la influencia  del cuento motor como practicas corporales en 

educación preescolar del nivel de transición para lograr desarrollar el fortalecimiento a 

través de la creatividad del intelecto como la imaginación de los niños y niñas del nivel 

de transición  en educación preescolar en el país. Desde esta perspectiva, se formula 

la siguiente interrogante: ¿cómo implementar el cuento motor en las prácticas 

corporales para fortalecer la motricidad en los niños y niñas de 5 años del Centro 

Educativo Evangélico La Pola del nivel de transición de educación preescolar? 

1.3 Objetivo de investigación 

1.3.1 Objetico General 

Analizar las prácticas corporales mediada con el cuento motor para fortalecer la 

motricidad en niños y niñas de 5 años de edad del Centro Educativo Evangélico La 

Pola del nivel de transición de educación preescolar  

1.3.2 Objetivos Específicos 

Identificar el nivel de motricidad en los niños y niñas de 5 años Centro Educativo 

Evangélico La Pola del nivel de transición de educación preescolar 

Diseñar un cuento motor para  las practicas corporales que fortalezca la motricidad 

en los niños y niñas de 5 años del Centro Educativo Evangélico La Pola del nivel de 

transición de educación preescolar. 
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Establecer los avances de las prácticas corporales a través del cuento motor en los 

niños y niñas  del Centro Educativo Evangélico La Pola del nivel de transición de 

educación preescolar. 

1.4 Justificación 

Trabajo de investigación que muestra como en las practicas corporales el cuento 

motor es un recurso didáctico que fortalece la motricidad en los niños y niñas para que 

sean los principales protagonistas en la construcción de sus propios conocimientos, 

para fomentar la creatividad e imaginación estimulando la curiosidad y el disfrute en el 

proceso de enseñanza al leer, escuchar realizando diferentes movimientos motrices en 

ir imitando a los personajes de la historia narrativa. Ayudando al niño a lograr aprender 

de forma cognitiva, afectiva, social y motora. 

Por lo que, su propósito fue implementar el cuento motor en las prácticas corporales 

para fortalecer la motricidad en los niños y niñas de 4 a 5 años de edad del Centro 

Educativo Evangélico La Pola del nivel de transición de educación preescolar, debido a 

que este se agudiza por los viejos modelos paradigmáticos sin ser adaptado muchas 

veces a los cambios que requiere la sociedad Colombiana por la calidad en la 

educación infantil de preescolar desde su comportamiento conceptual hasta el 

funcionamiento general de las instituciones educativas del país,  

Además, los cuentos son un instrumento donde se puede manifestar emociones 

dando respuesta a las necesidades e interés. Por lo que es importante resaltar que el 

cuento motor constituye el desarrollo en la motricidad por medio de juegos, 

movimientos y acciones que son factores imprescindibles en la educación inicial. 
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Como expone (Iglesias, 2008 citado por Nava, 2019) que los cuentos motores sirven 

como herramienta pedagógica para que nuestros niños y niñas para que exploren sus 

múltiples posibilidades motrices aumentando su creatividad logrando vivencia diversas 

situaciones, ya sean de forma sugerida y libre que les permita adquirir actitudes 

dinámicas que los ayuden a ser hombres y mujeres con una salud psicomotriz sana. 

Por lo que, con este trabajo intento hacer ver que todo docente, además de realizar 

métodos tradicionales pueda incorporal estrategias innovadores en sus prácticas 

educativas de aula de incorporar metodologías de carácter lúdico que se pueden 

conseguir con el cuento motor para poder desarrollar e ir transformando las 

capacidades de forma indirecta y poder resolver los problemas psicomotrices en los 

niños y niñas de educación infantil en las instituciones educativas del país. 

Investigación que lograra encontrar constructos teóricos para obtener conocimientos 

válidos a fin de ser confiables dentro del área del sector educativo de educación infantil, 

en futuras aplicaciones del entorno. Cabe destacar que su importancia está en los 

beneficios que genera a las instituciones educativas de preescolar el evaluar la 

influencia de los cuentos motores en las prácticas corporales con niños y niñas de 5 

años de edad del país. 

1.5 Delimitación de la investigación 

Trabajo que se realizó en el Centro educativo evangélico la Pola municipio villa rica 

departamento del cauca con los niños y niñas de 5 años de educación inicial. Constará 

sobre analizar las practicas corporales mediada por el cuento motor para fortalecer la 

motricidad en niños y niñas entre 4 y 5 años de edad  del nivel de transición de 

educación infantil en el centro educativo evangélico la Pola, donde se dará a conocer 
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los niveles, diseño y aplicación del cuento motor en las practicas corporales para 

establecer los avances del nivel de motricidad en el desarrollo y transformación de la 

creatividad, imaginación intelecto y otros aspectos que son importante para el 

crecimiento cognitivo y motor de los niños en educación inicial del país. 

Este estudio evaluar la variable cuento motor a la luz de los postulados teóricos 

gerenciales de los autores:Piaget (1969), Vygotsky (Citado por Becerra 2019), Haro 

(2018), Iglesias (citado por Nava, 2019), entre otros. 
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Marco Referencial 

2.1 Antecedentes 

Barrera (2019), en su investigación sobre el cuento motor para potenciar el 

desarrollo de la motricidad gruesa en niños de tres años de una guardería infantil. Que 

describe la importancia del desarrollo motor del niño al estimular desde una temprana 

edad para desarrollar sus capacidades y habilidades de manera continua y gradual, 

donde este desarrollo motor está implicado en las habilidades que se adquieren, si se 

trabajar en el niño la motricidad gruesa, que nos lleva al correcto desarrollo motor. 

Donde desarrolló un programa de cuentos motor para potenciar el desarrollo de la 

motricidad gruesa en niños de tres años de una cuna jardín.  

Tras esta investigación se identificó la dificultad que tienen los niños en su control 

tónico muscular y control postural, logrando ayudar al niño a potenciar su motricidad de 

manera completa. Investigación que aporto como el docente durante la utilización del 

cuento motor se puede potenciar la motricidad de manera completa del niño en la 

educación infantil. 

Haro, (2018) en su investigación que fue sobre la influencia de cuentos motores en 

el desarrollo de la Psicomotricidad, en niños de 3 a 4 años de edad, de la Unidad 

Educativa “Mario Cobo Barona” donde utilizó el instrumentos de valoración la Escala de 

Evaluación de la Psicomotricidad en Preescolar (EPP) que le permitió valorar 8 áreas 

de la Psicomotricidad los cuales le permitieron determinar la condición en que se  

hallaban cada uno de los sujetos en estudio, para posterior aplicar las diferentes 

actividades relacionadas al cuento motor . Los resultados evidenciando que la mayoría 

de las niñas mejoraron significativamente en relación psicomotriz. Investigación que 
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aporto como al aplicar cuentos motores influye en el desarrollo psicomotor del niño 

durante su aprendizaje desde la educación infantil. 

Timarán, H. (2017). En su investigación como factor principal, que estableció el 

cuento motor como una situación didáctica en la escuela primaria para el desarrollo 

natural de los niños, teniendo en cuenta la significación de sus contenidos educativos, 

pedagógicos y psicomotrices que aportan a la estructuración del esquema corporal, 

logrando un dialogo pedagógico-educativo –corporal  apoyado en la creación del 

cuento motor Nido, héroe en un país muy extraño propuesta didáctica que surgió de la 

imaginación y creatividad, realizada con el soporte y participación directa de los niños 

que fueron la inspiración para el ejercicio con la búsqueda de motivadoras formas del 

hacer clase en el salón o fuera de él, con la intención de impulsar en el niño una forma 

lúdica de construcción corporal y formación humana durante su aprendizaje. 

Investigación que nos permitió aportar que los cuentos motores como herramientas 

didácticas desarrollan al niño desde lo psicomotor todas las habilidades psicosocial, 

mental y emocional en los niños. 

Nava (2018), su proyecto sobre el Cuento Motor en Educación Infantil. de una 

propuesta educativa para el aula de psicomotricidad en Educación Infantil, donde utilizó 

dos herramientas elementales el cuento y el juego motriz. Donde se explica la 

importancia de saber el valor que tienen los cuentos motores en el área educativa 

permitiendo educar enseñando en valores, a los niños y niñas y a su vez ir observando 

cómo van desarrollando las habilidades y destrezas básicas, la creatividad, de sus 

sentimientos, sus emociones, entre otras. trabajo que dio un punto de vista más 

atractivo pedagógicamente a los cuentos, transformándolos en cuentos motores para 
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que, de este modo, los docentes podamos usarlos como herramienta pedagógica y 

conseguir que el alumnado disfrute, les parezca más interesante y motivador, sin 

olvidar la importancia de una adquisición de aprendizaje significativo y vivencial.  

Investigación que aporto como los cuentos motores pueden transformar la 

personalidad de los niños y niñas a medida que van aprendiendo durante su proceso 

de formación en todas las instituciones educativas de preescolar del país. 

2.2 Bases Teórico 

2.2.1 Cuento 

Es una expresión literaria, que se mueve en ese plano del hombre donde la vida y la 

expresión escrita de esa vida libran una batalla fraternal, si se me permite el término; y 

el resultado de esa batalla es el cuento mismo, una síntesis viviente a la vez que una 

vida sintetizada, algo así como un temblor de agua dentro de un cristal, una fugacidad 

en una permanencia. Sólo con imágenes se puede trasmitir esa alquimia secreta que 

explica la profunda resonancia que un gran cuento tiene entre nosotros, y que explica 

también por qué hay muchos cuentos verdaderamente grandes Cortázar (2015). 

Por otra parte, los cuentos existentes  desde siempre, pero en la actualidad los niños 

necesitan que durante su proceso de enseñanza en cuanto a las lecturas al escuchar 

cualquier historia narrativa dentro del aula sean diferentes como novedosas, y estos 

niños de hoy día conviven en una sociedad que se encuentran en continuos cambios. 

Por lo que hace necesario que los docentes dentro de su proceso de enseñanza 

introduzcas nuevas estrategias didácticas que involucren actividades, con recursos que 

incluyan movimientos, sin llegar a olvidar los valores culturales, las tradiciones que son 

muy importante al momento de narrar un cuento. Por lo que desde la psicomotricidad 
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se ha propuesto introducir movimiento y juegos dentro de las narraciones de los 

cuentos dando lugar a un nuevo recurso didáctico como es el cuento motor.  

2.2.2 Cuento Motor 

Es también llamado cuento psicomotor, siendo un recurso educativo sobre historias 

narrativas breves infantiles jugadas, vivenciadas de manera colectiva e imaginativas 

que transportan a los niños a escenarios donde ellos sean los protagonistas, sobre las 

diferentes ejecuciones de tareas motrices, actividades y juegos expresado por Wajarai 

(2020). Es así, como Ruiz Omeñaca (2011), define que es una narración breve y con 

un hilo argumental sencillo, que nos lleva a un escenario imaginario en el que los 

personajes se desenvuelven en un contexto de reto y aventura, con el fin de superar 

desafíos que hacen que los niños se sientan identificados, a medida que van 

participando, al  imitar los personajes, a través de la utilización de la acción motriz 

dotada de significado en relación a sus vivencias desde lo personal para darles vida a 

cada personaje dentro del cuento y al mismo tiempo divirtiéndose a medida que 

aprenden. 

Un cuento motor hace que los niños y niñas al momento de que su docente va 

narrando la historia ellos se van divirtiendo envolviendo su imaginación en movimientos 

que exterioricen al personaje de las historias llevándolos a un mundo de fantasía y así 

logran ser unos niños más reflexivos y creativos durante su proceso de aprendizaje 

dentro de aula de clase. 
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2.2.2.1 Características de Cuento motor. El cuento motor contiene unas 

características propias según Conde (1994 citado por Herrera, 2017) en el cual expone 

las siguientes: 

 Permite que el niño sea el protagonista durante la ejecución del relato. 

 Ser sencillo y claro en su lenguaje y estructura para captar la atención 

 Su esencia es el movimiento para lograr una educación integral  

 Se debe adaptar a las etapas evolutivas del niño  y de la niña Es una fuente 

motivadora por despertar el interés del niño o niña 

 Permite que el niño logre interpretar de forma cognitiva para expresar 

motrizmente lo interpretado 

 Son colectivos porque realiza con grupos de niños no numerosos 

 El docente debe participar en las actividades como un miembro más. 

 Se realiza en espacios amplios  

 Su tiempo de duración debe ser entre 10 a 20 minutos con los niños más 

pequeños y 20 a 40 minutos para aquellos de que estén finalizando la etapa 

infantil. 

 Se debe realizar tiempos de descanso cuando sea oportuno 

 Se bebe seguir una estructura de sesión de tres partes como calentamiento, 

parte central y vuelta a la calma. 

 Los docentes deben conocer el cuento antes de comenzar una sección para, 

así distribuir el material necesario que indica lo que hay que hacer en cada 

momento para no entorpecer la dinámica y darle libertad al estudiante. 



 
 

30 
 

30 

 Durante el narrado se debe dar cabida a las intervenciones y propuestas del 

alumnado siempre y cuando sean motivantes y fomenten la creatividad e 

imaginación. 

 Las secciones son interdisciplinarias porque contiene valor educativo y logra 

entrenar el cuerpo  

 Es de carácter globalizado, inclusivo, socializador y desarrolla el pensamiento 

divergente  

 Se basa en la participación activa, exploración, vivenciación y las actividades 

son abiertas pero las sesiones son dirigidas porque el cuento dice lo que hay 

que hacer 

Es por esto, que cuando trabajamos con cuentos motores al programarlos y llevarlos al 

aula, cada docente es diferente porque no existe un patrón que indique como deberá 

hacerlo, ni formulas óptimas. Por ello, el docente deberá desarrollar sus tareas 

educativas sin perder su propia esencia, tomando en cuenta sus intereses, 

capacidades en los educandos, el ambiente entre otros aspectos, porque cada aula 

necesita de una educación individualizada. Pero esto no significa que él busque la 

ayuda de otros docentes porque lo que importa es que se redefina la manera de 

realizar las actividades y adaptarlas a cada situación 

2.2.2.2 Objetivos del cuento motor. Según López (2016), plantea que el cuento motor 

persigue convertir a los niños o niñas en protagonista de cuento narrado por sus 

ejecuciones durante las actividades al implicar su conducta cognitiva, afectiva, emotiva, 

social y motora, para fortalecer la capacidad creativa en los niños o niñas por medio de 

prácticas corporales al potencial la imaginación con la construcción de sus capacidades 
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cognitivas a través de encontrar medios de comunicación por medio de su cuerpo, 

estimulándoles  las habilidades físicas indirectas para desarrollar los elementos 

psicomotores básicos (corporal, lateralidad, estructuración, espacial, temporal, 

motricidad fina y gruesa, cualidades motrices coordinativas, habilidades básicas y las 

genéricas, siendo multidisciplinario porque puede ser aplicado  en diferentes  áreas del 

conocimiento como el lenguaje, música, artes, sociales, matemáticas con el fin de que 

los niños desarrollen sus comunicaciones y globalicen su enseñanza. 

2.2.2.3 Beneficio del cuento motor. El cuento motor según Conde (2010 citado por 

Wajarai, 2020), expresa que en la aplicación de este recurso metodológicos didáctico 

pedagógico es beneficioso en cuanto a que logra desarrollar habilidades motoras, 

cognitivas, emotivas que son fundamentales para la salud física y mental del niño o 

niña tales como: 

 Durante su ejecución son los niños los protagonistas absolutos 

 Es una fuente motivadora al despertar los intereses en descubrir nuevas 

historias y personajes logrando introducir al niño en las historias 

sorprendentes y mágicas de los libros. 

 Incide directamente en la capacidad expresiva en los niño o niñas. 

 Permite que el niño o niña tome sus propias decisiones en cuanto a expresión 

y movimiento tomando conciencia de su cuerpo en el espacio que lo rodea. 

 Desarrolla el conocimiento de su propio cuerpo, con el otro, posibilidades de 

acción respetando las diferencias en con los demás. 

 Multidisciplinar la enseñanza de las áreas lenguaje, artes plásticas, 

dramatización entre otras. 
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2.2.2.4 Estructura del cuento motor. Para aplicar dentro de las prácticas 

educativas el docente debe estructurar el proceso a través de tres fases que permitirá 

la adecuada representación del mismo: 

Fase de animación: es de introducción en el cual se presenta el cuento a narrar, 

mostrando a los niños y niñas los materiales a utilizar para motivarlos y llamar su 

atención. 

Fase principal: es la narración del cuento motor donde los niños o niñas irán 

ejecutando cada una de las actividades motrices a medida que se valla narrando el 

cuento. 

Fase vuelta a la calma: es la llegada del final de la narración del cuento creando 

una calma dando oportunidad a los niños o niñas de irse relajando poco a poco hasta 

llegar a la calma total.  

2.2.2.5 Metodología para realizar los cuentos motores. En el desarrollo del 

cuento motor López (2016) expresa que el docente ejecutara habilidades motrices que 

determinan al mismo tiempo de su narración y escenificación del cuento siendo 

necesario realizar algunas pautas a seguir muy importante durante la dinámica e 

interacción del docente narrador se debe considerar: 

Se debe conocer por completo el cuento con anticipación por lo que deberá haberlo 

leído y aprendido. 

Debe leer el cuento a los niños participantes para que estos puedan interiorizarlos al 

momento de su escenificación del mismo 

Utilizar un vocabulario sencillo, claro y acorde con el nivel del niño 
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Preparar todos los materiales al igual que el lugar donde se ejecutará las actividades 

con anticipación 

Realizar actividades alternativas para el relato por si se presentas dificultades no 

imprevistas y puedan evitarse su realización. 

Se debe seguir con cada una de las fases del cuento en orden para obtener mejores 

resultados 

Que las actividades aporten desarrollos de habilidades físicas, cognitivas, 

emocionales y sociales en los niños o niñas. 

El docente además de narrar deberá participar conjuntamente con los niño o niñas el 

cuento motor puede ser de origen popular, de dibujos animados y fantásticos 

2.2.2.6 Tipos de cuento motor. Dentro de los cuentos motores se pueden encontrar 

cuatro tipos muy significativos y que permiten mejorar el desarrollo de las habilidades 

cognitivas, emocionales, motoras y sociales para fortalecer la salud mental y motora en 

los participantes. Expuesto por López (2016) 

 Cuento motor sin materiales: son los que más ayuda en el desarrollo de la 

imaginación y la creatividad de los niños o niñas, por no tener recursos ni 

materiales, los estos podrán ver cómo se benefician del contexto en el que se 

desarrolla la historia sus dificultades que surgen en su desarrollo. 

 Cuento motor con materiales: son las más comunes, ayuda a desarrollar la 

creatividad, la imaginación, las habilidades básicas, además de promover el 

compañerismo y el respeto. 
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 Cuento de motor con material musical: son similares al cuento de hadas 

motorizado con material, pero en este caso se utilizan materiales musicales 

como flauta, guitarra, batería, entre otros instrumentos. 

 Cuento motor con materiales alternativos o reciclados: es el más complejo 

requiere del desarrollo de materiales a partir de material reciclado por parte de 

los niños o niñas en su elaboración previa del cuento para que estos sepan al 

menos qué material realizar. Se implementaron en cuatro partes, la primera 

es la escucha el cuento, la segunda trabajar con los materiales expositivos, 

una tercera parte construcción de los materiales y finalmente el desarrollo del 

cuento del motor con los materiales elaborados. 

 El cuento Motor como Recurso Didáctico 

Los cuentos son un recurso didáctico que faculta la atención de los niños y niñas, 

cuando aplicamos estrategias motivadoras, convirtiéndose en escucha activa para que 

poco a poco aprendan a comunicarse (Pastrana, Hernández y Blandón, 2017). 

Logrando que sea motivador, puesto que añade el factor de movimiento que permite 

captar la atención del alumnado, brindándoles de la posibilidad de conocer nuevas 

formas de expresión y comunicación. De esta manera es un excelente recurso 

didáctico, pues les ofrecer diversas posibilidades que faculten a los niños a 

desarrollarse globalmente. Porque aborda aspectos afectivo, cognitivo y social. 

permitiendo la consecución de los objetivos fundamentales en la educación infantil 

2.2.3 Juego Motor 

Es el juego que permite el desarrollo personal del niño por medio de satisfacer sus 

necesidades por la acción y expresiones a medida que contribuye la adquisición de 
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aptitudes física se intelectuales lográndole enseñar valores y normas sociales que este 

luego aplica en su vida. porque estos juegos motores permiten desarrollar las 

capacidades cognitivas, emotivas y sociales en los niños de educación infantil Ruiz 

(2016). 

Según todo lo expuesto puedo explicar que el uso del cuento motor brinda 

herramientas estratégicas didácticas interdisciplinaria y globalizadora ya que conecta 

todos los ámbitos establecidos en el Currículo de Educación Inicial, dando así 

resultados positivos en el desarrollo de habilidades de los niños y niñas en el ámbito 

social, especialmente en el autocontrol, la empatía, la resolución de conflictos y la 

comunicación. Por lo tanto, es necesario que durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes en el Nivel Inicial, se apliquen recursos didácticos que 

aporten a un mejor desarrollo en las habilidades sociales. 

2.2.4 Practicas Corporales 

Es cuando el cuerpo practica la vivencia de la forma, con movimiento que expresa 

un modo de ser, y la percepción que se tiene de él creando cierta experiencia. Por  

ejemplo  el ejercicio físico en el que se repite un gesto a diferentes 

velocidades, o ejercicios “somáticos” que combinan técnicas que pretenden enseñar la 

conciencia corporal desde el punto de vista de la experiencia personal (NIETZSCHE , 

2009, p. 314) 

Porque a través de la práctica corporal podemos comprender la experiencia y así 

comprender el cuerpo. Si una persona se genera a sí misma, significa que la forma de 

la experiencia de la persona se hace visible desde la manifestación del cuerpo, 

llevándolo a un marco diferente de reflexión y sensibilidad. De alli, que los cambios en 
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la velocidad del cuerpo abren la percepción de las experiencias corporales. Con esto, 

se descubre una filosofía de formación educativa que hace que los niños se formen en 

la percepción del cuerpo cuerpo. Por lo que, la práctica corporales se conviertan en un 

lugar de experimentación, por las posturas aprendidas en el movimiento del cuerpo 

que se vinculan con la percepción,  y el conocimiento.  

Es así como al mover el cuerpo los músculos escuchan las sensaciones del mundo a 

través de que los docentes van narrando las historias haciendo que sus articulaciones 

se contraigan y expandan a través de los gestos. Todo su cuerpo 

está concentrado en desplegar las emociones, expresándola al ritmo de 

hablar otro idioma como es el de expresar las diferentes formas de escuchar para ir 

imitándolo (Santiago, 2004, p 517) 

2.2.5 Psicomotricidad 

Se define etimológicamente por el prefijo psico que significa mente y motricidad que 

es motor relación al movimiento. que se puede definir a la acción del sistema nervioso 

central, que crea una conciencia en el ser humano sobre los movimientos que realiza, a 

través de los patrones motores como la velocidad, el espacio y el tiempo.  Por lo que 

podemos decir que es la relación directa entre mente y movimiento del cuerpo. Donde 

se integran los procesos mentales que permiten que haya movimiento a través de las 

interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensomotrices en la capacidad del 

ser al expresarse un su contexto psicosocial según Semino (2016). 

Es así como Wallon (1980 citado por bocanegra, 2014) que expresa que los niños se 

construyen a sí mismo a partir de su movimiento que va surgiendo del acto al 

pensamiento, de lo concreto a lo abstracto de la acción a la representación y de lo 
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corporal a lo cognitivo. Es por lo que el desarrollo de los niños es llevado a partir de 

dimensiones ya se afectivas, motoras y cognitivas entre otras que conducen al control 

de las emociones mejorando el lenguaje para mejorar el conocimiento y la percepción 

de todo lo que lo rodea. Donde se reafirma el autor que nada hay en el niño más que 

su cuerpo como expresión de su psiquismo 

De tal manera que los niños en su proceso de desarrollo de su vida cotidiana futura 

no tendrán problemas en su aprendizaje para responder a los diversos espacios en el 

cual conviven llevándolos a ser personas mas felices que pueden con facilidad 

relacionarse en sociedad.  

Asimismo, la psicomotricidad está relacionada con el movimiento y la mente, por lo  

que se utiliza como medio de expresión, comunicación, y relación con las personas con 

quien conviven, y de igual forma tiene gran importancia en el desarrollo armónico de  la 

personalidad, porque el niño no sólo desarrolla sus habilidades motoras, sino que 

también puede integrar su pensamiento, emociones y socialización logrando adquirir 

conocimientos utilizando la combinación de la mente y  lo corporal durante su proceso 

de formación.. 

Es por esto que los niños que se encuentran en la fase inicial, durante su desarrollo 

evolutivo, deben ser estimulados, su psicomotricidad para que construyan una base 

sólida en el proceso de lectoescritura, que servirá de base para su continuo desarrollo 

escolar por lo que los maestros deben tener conocimiento de las características que se 

adquieren en la aplicación de los cuentos motores. Para que los niños y niñas durante 

su desarrollo pueda responder a sus necesidades en relación a las del entorno que los 

rodea, tomando en consideración el contexto de vida el cual genera en el desarrollo el 
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recurso didáctico pedagógico que lo convierten en una metodología innovadora en el 

proceso de aprendizaje de los niños de educación infantil. La psicomotricidad presenta 

unas características que le dan el sentido de su nombre, permitiendo entender que tan 

importante es para su aplicación en el proceso de desarrollo y crecimiento en los niños 

logrando un mejor aprendizaje en su proceso de formación escolar tales como: 

Multidimensional: incluye áreas motoras, intelectuales, emocionales   y sociales 

que interactúan con el entorno. 

Integral: cuando todas las áreas funcionarán de manera integrada como un todo 

inseparable produciendo cambios que influirán en el desarrollo de las demás y 

viceversa.  

Continuo: comienza antes del nacimiento y continúa durante toda la vida, esto 

significa que cualquier evento que ocurra en una determinada etapa de desarrollo 

puede ayudar o dificultar eventos posteriores. 

2.2.6 Desarrollo motor 

   Se fundamenta en Educación Física, especialmente en educación primarias, por lo 

que, juega un papel importante en el desarrollo del niño. Siendo la etapa en que los 

niños están en la cima de su desarrollo, en cuanto a su lenguaje, pensamiento y 

habilidades motrices, que son adquiridas en esta etapa donde los niños comienzan a 

relacionarse con el mundo independiente Piaget (1969, citado por Hernández 2011), 

Lení y Wey (2015) argumentan que lel cuerpo en movimiento de los 

niños contribuyen a la atención, la memoria, la concentración y todas las actividades 

cognitivas clasificadas como superiores. Esta intimidad se refleja en los retos diarios a 

los que se enfrentan los niños y niñas que requieren soluciones que involucren el 
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cuerpo y sus movimientos. De igual forma, el desarrollo de la motricidad de los niños y 

niñas es un área importante que permite el aprendizaje, la mejora continua y el 

fortalecimiento de las habilidades recién adquiridas 

2.2.7 Tipos de motricidad 

Los niños durante su desarrollo tienen la capacidad de desarrollar dos tipos de 

motricidad la fina y gruesa las cuales permiten que este pueda tener un crecimiento en 

sus habilidades cognitivas, emocionales, afectivas, sociales, creativas e imaginativas 

para qué logre desenvolverse en su vida cotidiana de una forma eficiente, pudiendo 

comparar comportamientos morales adecuados dentro de la sociedad Slide (2012). Por 

lo que a continuación se explican cada uno: 

2.2.7.1 Motricidad Fina. Se refiere a la coordinación de funciones neurológicas, 

esqueléticas y musculares. Constituye un refinamiento del control de los movimientos 

brutos y, por tanto, retrasa su desarrollo y expresión. De hecho, es uno de los 

elementos que se utilizan para determinar la edad de desarrollo de un niño. Hay que 

tener en cuenta que esto requiere conocimiento y planificación de una tarea, así como 

fuerza muscular o coordinación de plena sensibilidad Slide (2012). Entre ellas tenemos: 

 Coger, examinar, desmigar, dejar, meter, lanzar, recortar  

Vestirse, desvestirse, comer asearse 

Trabajos con arcillas modelados con materiales diferentes 

Pintar, trazos, dibujar, escribir 

Tocar instrumentos musicales acompañar 

Trabajar con herramientas soltar apretar desarmar punzar coser 

Juegos canicas, tabas, chapas, cromos, imitar, hacer pitos 
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Bailes sevillanos, danzas, palmas etc. 

Otras acciones diversas 

Puesto que, la motricidad fina son los movimientos realizados con las maños y 

muñeca al coordinar la mano con los ojos que los niños desarrollan durante su 

crecimiento de su vida. Por el niño desde el momento que toma la cuchara para 

alimentarse, al jugar  entre ellos y al coger el lápiz para realizar grabados, dibujos como 

escribir desde en esos momentos el está desarrollando la motricidad fina, sin embargo 

no se conoce con exactitud el nivel de desarrollo se hallan los niño dentro de los 

centros educativos iníciales, así como se desconoce qué nivel está desarrollando y si 

tiene niveles bajo de este tipo de motricidad, consecuencia que se notara cuando estos 

niños trabajan la escritura en su inicio de sus actividades escolares. 

Es por esto, que en las prácticas cotidianas se observan que muchos niños al llegar 

a las instituciones educativas con estas dificultades debido a que en los hogares no se 

les estimula en sus primeros años de su vida. Problema que se presenta en la 

educación inicial y que, en muchos casos continuo en educación básica, 

manifestándose con dificultades en el aprendizaje en general. Porque se le imposibilita 

realizar la escritura correctamente expresándose la forma como manipula el lápiz con 

sus maños y dedos siendo un problema cuando el niño realiza actividades de 

motricidad fina.  

2.2.7.2 Nivel de la motricidad fina. Los niveles de desarrollo de esta motricidad van 

de muy alto, alto, mediano y bajo que son desarrollado por el niño durante l realización 

de las actividades de movimiento las cuales se desarrollan en las dimensiones 

coordinación óculo manual, motora fina y habilidades manual y creativas que se 
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observan en la tabla 1. Estas habilidades van pasando de niveles de motricidad a 

medida que al niño se valla estimulando con actividades que este pueda manipular sus 

manos y muñeca en concordancia con sus ojos, piernas logrando sincronización en 

cada movimiento.  

Porque la motricidad es la capacidad que tienen los seres humanos de realizar 

cualquier movimiento de su cuerpo, llegado a lograr coordinar de forma eficiente la 

realización de cada movimiento que este ejecute al momento de ser necesario durante 

la realización de cualquier actividad.  

Dentro de esta motricidad sus niveles van en relación a su control y dominio durante 

la ejecución de la actividad la cual se van adquiriendo por año de crecimiento 

psicomotriz del niño y que va en función de que les estimule la habilidad desde el hogar 

para que cuando los niños inicien su proceso educativo ya vengas con mayor agilidad 

en la motricidad fina.  

Por tal motivo este tipo de motricidad no se visualiza con facilidad por lo que dificulta 

reconocer en qué nivel se encuentra el niño puesto que este puede realizar cualquiera 

de las dimensiones sin saber en qué nivel se encuentra, pero cuando el niño presenta 

dificultades en la escritura, por no poder manipular el lápiz con sus manos y dedos 

presentando dificultad motora puede conllevar a ocasional en los niños problemas en el 

aprendizaje, siendo necesario que los padres y maestros les ejerciten con actividades 

de cortar, rasgar, amasar para fortalecer sus dedos y enseñarle como debe tomar el 

lápiz para poder  mejorar en su aprendizaje. 

Tabla 1 

Motricidad fina 
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Dimensiones de 
coordinación Fina 

Habilidades 

Óculo manual Realizar trazados, doblados y desdoblados con los dedos (índice y 
pulgar) 
Tiene equilibrio en el dedo índice al realizar el trabajo con la técnica dátil 
o pintura (decora el dibujo por el borde) 
Realiza el trenzado con lana 
Pasa la cinta por la silueta perforada 

Motora fina Rasga con el dedo índice y pulgar (papel lustre 
 Realiza bolitas de papel (corrugado) 
 Rompe la cáscara de huevo en pedazos, luego 
decora el dibujo 
Moldea la plastilina con los dedos índice y pulgar 

Habilidad manual creativa Pinta el paisaje de colores 
Enrolla serpentinas de colores(pinza) 
Realiza bolitas de papel (corrugado) 
 Recorta las figuras geométricas 

motricidad fina  

Por ello esta habilidad motora incluyan todas las actividades que requieren precisión 

y un alto nivel de coordinación. Por tanto, Semino (2016) son movimientos de poco 

espacio realizados por una o más partes del cuerpo y que responden a solicitudes de 

precisión en su ejecución. 

Sin embargo, algunas habilidades motoras finas tienen como prerrequisito algunas 

de las habilidades motoras gruesas, y muchos de estos dos grupos se desarrollan al 

mismo tiempo. Ambas son tareas básicas que requieren diferentes grados de control 

muscular y coordinación entre los ojos y la mano, al Manténgase atento, esta libertad 

de movimiento, ya sea corriendo o dibujando, la motricidad fina y gruesa, son 

fundamentales para el desarrollo del niño. 

Por consiguiente, paraqué el niño o niña consiga realizar con precisión esta 

motricidad, es preciso desarrollar movimientos coordinados, simultáneos, alternados, 

disociados, digitales y de manipulación de los objetos. Donde cada uno de estos 

movimientos de motricidad fina realizan las siguientes actividades que son básicas en 

el niño tales como: 
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Los movimientos coordinados: deberían ser organizados, que favorezcan la rapidez, 

con menor esfuerzo de ambas manos, como por ejemplo amasar.  

Simultáneos: son movimientos sincronizados, como por ejemplo nadar.  

Alternados: es realizad con dos manos, pero no al mismo tiempo sino de manera 

alternada, como por ejemplo tocar el tambor.  

Disociados: son movimientos con ambas manos, donde un realiza la acción principal 

y la otra sirve de apoyo ejemplo cortar un pedazo de papel.  

Digitales: se refiere principalmente a los movimientos de los dedos los mismos que 

requieren mucha precisión y manipulación de objetos, ejemplo, amarrarse los 

cordones.  

Manipulación: exigen una buena coordinación y desplazamiento, ya que los 

movimientos son de escasa magnitud, ejemplo, beber un vaso de agua. 

 Estos son los diferentes movimientos que los niños con un buen nivel de motricidad 

fina es capaz de ejecutar sin dificultad, y que durante práctica corporales con los 

cuentos motores estos pueden estimular la motricidad fina cuando ellos al imitar, crear 

las diferentes escenas detallados en los cuentos narrados por los docentes en los 

espacios dentro del aula estos pueden mejorar las diferentes dificultades presentadas 

en su proceso de aprendizaje especialmente en la escritura que es donde presentan en 

su mayoría problemas a la hora de manipular el lápiz con sus manos y dedos ya que no 

tienen mucha sincronización en la agilidad de manipular sus deditos, el cual no realizan 

trazados de letras ni dibujos adecuado, que con estas técnicas aplicada en el cuento 

motor podrán mejorar. 
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2.2.7.3 Motricidad Gruesa. Esta motricidad es estudiar por primera vez por Preyer 

(1888) y Shin(1900) los cuales realizaron descripciones del desarrollo motor y más 

tarde en el siglo XX donde Dupre (1907) formula el concepto como resultado de la 

debilidad mental y motriz, siendo la unidad funcional y especifica de manifestaciones 

psíquica. La cual es la adquisición de las propias habilidades concebidas como un 

proceso sistémico, en la percepción visual y la ejecución de movimientos que influyen 

mutuamente. Estas habilidades involucran grandes movimientos corporales como 

saltar, correr y caminar, estos movimientos se mejoran progresivamente durante la 

etapa infantil. 

Donde estas habilidades motoras tienen dos divisiones: el Control dinámico del 

cuerpo, que incluye la coordinación general, el equilibrio, el ritmo y la coordinación viso-

motriz, y el dominio del cuerpo estático, que incluye el tono, el autocontrol, la 

respiración y la relajación (Comellasy Perpinyà, 1996, citado por Semino, 2016) 

Control dinámico del cuerpo: Es la capacidad de controlar las diferentes partes del 

cuerpo: extremidades superiores e inferiores, tronco, entre otras. Al moverse a voluntad 

en ejecutar una orden, ya sea un movimiento de desplazamiento, pero que este 

sincronizado el movimiento con la Habilidad para superar las dificultades que imponen 

los objetos, espacio o el terreno, de forma armoniosa, precisa, sin rigidez ni 

brusquedad Semino (2016). 

Tabla 2 

Nivel motricidad grueso 

CM Nivel motricidad 

120 a +  superior  

110 a 119  normal superior 
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90 a 109   Normal 

80 a 89   Inferior 

79 a   Inferior 

Nota tomada de Semino, (2016) 

Es por esto que cuando el docente necesita conocer el nivel de motricidad que 

presenta el niño o niña debe partir de la noción de unidad soma. Cuerpo como base de 

la promoción de un máximo desarrollo en las individualidades del niño valiéndose de la 

experimentación y ejercitación del propio cuerpo para conseguir el mayor conocimiento 

en la tracción consigo mismo y con el medio en el que se desenvuelven.  

Puesto que para determinar el nivel de motricidad se utiliza la escala motriz OZER 

que se representan en la tabla 2 donde se suman los porcentajes obtenidos, para luego 

determinar la edad motriz (EM) del niño de acuerdo a los rangos propuestos en la 

escala. Finalmente se aplica la fórmula de edad motriz entre edad cronológica por cien 

y se obtiene el coeficiente motriz en los niños de educación infantil. 

2.2.8 Educación Infantil en que consiste, dimensión corporal 

La educación infantil es la que abarca desde el nacimiento hasta los seis años de 

edad y debe cumplir con un proceso formal de desarrollo en los niños y niñas  (el base 

de los conceptos de niñez y desarrollo humano), que incluye en el  acompañamiento de 

los proceso formal del desarrollo físico, mental y social de en los niños y niñas en 

relación con el Estado, la familia y la escuela que son responsables de la realización 

del derecho a la educación, que promueve la educación para la vida, porque el cuerpo 

se convierte en uno de los mediadores del proceso y del movimiento en una actividad 

dinámica que conlleva al aprendizaje corporal y psicomotor. 



 
 

46 
 

46 

2.2.8.1 Desarrollo Infantil en los Servicios de Educación Inicial El desarrollo en 

niñas y niños es un proceso continuo y sistemático que implica un acompañamiento 

sensible e intencional en su crecimiento, aprendizaje en los diferentes momentos que 

comienzan a identificar sus actividades y habilidades en los diversos ambientes en los 

que participa, con objetos, compañeros, familiares, vecinos a su alrededor, también 

busca identificar los aspectos que fortalecen su vida cotidiana, honrando y celebrando 

la diversidad que se manifiesta en sus propios procesos de desarrollo. Gil &Mejía, 

(2020). 

Grafica 1 Bases curriculares MEN, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Nota sobre valoración del desarrollo infantil  

2.2.8.2 Importancia de  recibir una educación corporal y del movimiento en la 

edad infantil: La educación es una de las grandes herramientas de la humanidad, 

ayuda a comprender que la infancia es la base de todo el proceso educativo y por ellos 

a traves del cuerpo en movimiento se permite comprender el proceso de aprendizaje, 

por medio de  una educación continua, que involucran factores en el desarrollo y el 

movimiento del cuerpo, lo que significa que no son componentes separados, sino que 
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se alinean con la educación, como el cuerpo y el movimiento en la educación infantil  

con un pensamiento integrado. donde intervengan en el desarrollo físico, mental y 

emocional de los niños u niñas para mejorar sus habilidades y procesos vitales desde 

el embarazo hasta los seis años (Sierra, 2018, pag 12). 

La educación infantil se caracteriza por nutrir y acompañar el crecimiento y 

desarrollo de los niños y niñas a través de la creación de ambientes seguros y 

saludables de socialización, donde se Asume que la educación inicial es un proceso 

continuo y constante de comunicación y relaciones de alta calidad, con programas 

sociales oportunos que le pertinentes brindar a los niños y niñas la oportunidad de 

mejorar sus capacidades y adquirir habilidades para la vida, a partir de un desarrollo 

integral que contribuya a su formación como sujetos de derecho (CONPES 109, 2007, 

p. 3. ) . 

En relación a lo corporal en los niños y niñas de educación infantil en sus procesos 

de aprendizaje modifican y moldean el ambiente en el que viven utilizando las 

diferentes formas de estar consigo mismos, brindándoles lo que necesitan, como una 

relación en la que el cuerpo, los movimientos, la postura y la disponibilidad son tan 

importantes como la voz para comunicarse tener seguridad, confianza y dar cariño a 

los demás. Donde los docentes comprenden, escuchan, observan e interpretan las 

acciones de los niños y niñas, para promover su desarrollo integral en la educación 

inicial, creando desafíos para la organización pedagógica del currículo, en los procesos 

que se llevan a cabo en los ambientes de aprendizaje.  
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Esta organización se convierte en el horizonte de la vida cotidiana de los docentes 

porque conforma un marco amplio y flexible que reconoce la singularidad de los niños y 

niñas en su diversidad cultural, étnica, social y regional. a través del aprendizaje, 

teniendo en cuenta lo que sucede en su vida cotidiana  según las (Bases Curriculares, 

E:I:P, 2017, pag 42) 

Por lo expuesto, en las bases curriculares establece que la educación inicial y 

preescolar y tiene como finalidad promover tres metas importantes para el desarrollo y 

aprendizaje de los niños y niñas, que aseguren su liberación de ser protagonistas y los 

coloquen en el centro de la práctica pedagógica.. Estas son: 

 Los niños y las niñas construyen su identidad en relación con los otros; se 

sienten queridos, y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y 

mundo 

 Los niños y las niñas son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y 

emociones; expresan, imaginan y representan su realidad. 

 Los niños y las niñas disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el 

mundo para comprenderlo y construirlo. 

2.2.9 La competencia corporal en niños y niñas de transición 

Esta competencia es el movimiento  que surge en la participación e integración 

indivisible de las áreas psicoafectiva, psicomotora y cognitiva. Desarrollando el 

tono, el equilibrio, el control, la distancia, la velocidad y precisión de los 

movimientos. Del mismo modo, experimentan con los sentidos, encontrando y 

utilizando varios lenguajes (incluidos el físico, musical, gráfico, plástico,) para 

expresar y representar el mundo, donde los estudiantes reconocen, comprenden, 
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organizan el sistema y la imagen corporal su lateralidad, la estructura en relación 

entre espacio y ritmo (EDESCO LTDA, 2010). 

Por lo que, el cuerpo es causa, espacio y recurso al mismo tiempo. Interviene solo, 

inmediatamente o con la ayuda de diversos instrumentos y recursos, ya sea en 

actividades simples de manifestación en expresión o en actividades que cambian el 

entorno. Es  a través del movimiento, que la infancia actúa y se manifiesta ante el 

mundo con su cuerpo. Por lo tanto, la expresividad corporal es un asunto personal que 

lo identifica y contribuye a la construcción de su imagen, esquema corporal e identidad, 

que es una forma de expresión de la conciencia y una oportunidad de relacionarse con 

el mundo. 

Es por eso que el reconocimiento de su cuerpo les permite, además, desarrollar las 

habilidades necesarias para desplazarse, seguir una dirección y posicionar su cuerpo, 

coordinar sus movimientos, entre otras. 

Es así, que la  competencia corporal se promueve considerando tres ejes que 

favorecen su desarrollo: los procesos de percepción y sensibilidad, el esquema 

corporal y la motricidad.  

Procesos de Percepción y sensoriales: es la relación del alumno consigo mismo, con 

los demás y con el entorno surge como resultado de la interacción de los procesos de 

percepción y sensibilidad proporcionados por los contenidos táctiles, cinestésicos, 

visuales y comunes. permiten la interpretación abstracta, identificación, análisis, 

clasificación y organización de objetos, personas o eventos. Para conocer el mundo es 

importante reconocer el esquema corporal, que construye la representación mental del 

cuerpo e identifica las capacidades del cuerpo. Los niños y niñas reconocen el cuerpo, 
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su organización, información, posición y lateralidad, y en función de su representación, 

sus posibilidades, limitaciones y control  

Motricidad o movimiento. Este factor incide en el conocimiento y desarrollo de los 

niños, pues permite la construcción de estructuras cognitivas como la atención, la 

memoria, la percepción y el lenguaje, la formación de relaciones afectivas, sociales y la 

capacidad de expresar, comunicar y materializar conocimientos, sentimientos y 

necesidades 

 

2.3 Marco Legal 

2,3,1 La constitución política de Colombia 

Expresa  en el artículo 67 que  la educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

2.3.2 Ley 115 de febrero 8 1994  

En  su artículo 10 se refiere a la educación formal que consiste en la educación que 

se efectúa en infraestructura educativa aprobada por diferentes ciclos lectivos sujetos a 

pautas curriculares progresivas”. Donde en el artículo 15 y 16 de la ley 115 mencionan 

que la Educación formal en el grado preescolar “es ofrecida al niño para su óptimo 

desarrollo integral en los aspectos tanto biológicos, cognitivos, psicomotrices, espiritual, 

social, afectiva y cultural mediante actividades y sucesos pedagógicos y recreativos de 

socialización” (Ministerio de Educación Nacional, 1994, p. 5). 

En el artículo 15, se define la Educación Preescolar como aquella que es “ofrecida al 

niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, y 

socioafectivos, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas 
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 En el artículo 16 los objetivos específicos de la educación preescolar son diez y 

consisten en conocer su cuerpo, tener identidad y autonomía, desarrollar capacidades 

de aprendizaje, reconocer e identificar el espacio y el tiempo, adquirir formas de 

expresión, comunicación y generar estímulos que lo conlleven a explorar su medio 

natural, social, cultural y familiar. Teniendo como base todos estos diez (10) objetivos 

es importante reconocer sí las actividades que se ejecutan en las prácticas realizadas 

en el centro educativo Evangélico la Pola con los niños de 3-5 años buscan el 

cumplimiento de estos objetivos para un buen desarrollo integral. 

2.3.3 Ley 1804 de 2016 

 Por la cual establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera 

Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones. 

 Articulo 1 La presente ley tiene como propósito el establecimiento de la política de 

Estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, la cual se 

sustenta en las bases conceptuales, técnicas y de gestión con el fin de garantizar el 

desarrollo íntegro. (Ley 1804 de 2016). 

Esto permite que los niños y niñas tengan mejores posibilidades para su formación 

educativa, teniendo en cuenta que en estas etapas se adquieren los primeros 

esquemas mentales.  

Artículo 4. Definiciones que para efectos de la presente ley se presentan dos tipos 

de definiciones basadas en los acuerdos y desarrollos conceptuales de la política: 

conceptos propios de la primera infancia, y conceptos relativos a la gestión de la 

política. (Ley 1804 de 2016).  

Por lo se contextualizara los conceptos propio de la primera infancia: 
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a) Desarrollo integral: Se  entiende como 

un proceso único de transformación y cambio de tipo cualitativo y cuantitativo, a 

través del cual el sujeto procesa sus cualidades, habilidades, características y 

potencialidades para construir paulatinamente su identidad y autonomía. 

b) Rendimiento: Los logros son condiciones y estados que se materializan en la vida 

de cada niña y niño y aseguran su desarrollo integral. El gobierno colombiano se 

compromete a hacer realidad a cada niño y niña a través de esta política: en el 

presente. 

c) Entorno: es el espacio físico, social y cultural en el que los niños y niñas 

se desarrollan, interactúan y realizan la acción política pública. Estos son los 

factores determinantes para su desarrollo integral. Porque entorno en el hogar, el 

entorno sanitario, el entorno educativo, los espacios públicos y otros son propios 

de cualquier origen cultural y étnico. 

d) Atención integral. Se trata de una serie de acciones intersectoriales, deliberadas, 

adecuadas y efectivas encaminadas a asegurar que todo 

entorno en el que viven los niños cuente con las condiciones humanas, sociales 

y físicas para asegurar que se promueva y fortalezca su desarrollo. 

Estas medidas son planificadas, en curso y en curso. Incluyen aspectos de carácter 

técnico, político, programático, financiero y social y deben llevarse a cabo a 

nivel nacional y territorial. 

Es así, que el estado  orienta a los pedagogos a determinar si lo que creía cierto es 

tan cierto como se está cumpliendo con el fin de identificar posibles falencias en la 

metodología.  Además, las interacciones con actores, contextos y condiciones son muy 
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importante para potenciar las capacidades y la autonomía progresiva. (Ley 1804, 2016, 

p. 2). 

La atención integral en la educación debe ser: pertinente que permita actual en el 

momento del ciclo vital por el que atraviesa; oportuna para que ocurra en el momento 

adecuado en el que pertenece; flexible para asegurar que esté disponible para la 

adaptación a las características de las personas, los contextos y entornos; diferencial 

porque se debe tener en cuenta que los niños/as son individuos que se construyen y 

viven de distintas formas, por lo que es sensible a diversas situaciones, condiciones y 

contextos; continua porque debe efectuarse regularmente para garantizar un proceso 

individual de desarrollo; y complementaria ya que sus acciones contribuyen a la 

integralidad de la atención debido a la interacción y articulación solidaria.  

Artículo 6. Ámbito de aplicación. Todas las políticas para el desarrollo integral de la 

primera infancia de cero a siempre deben ser implementadas en todo el territorio 

nacional por instituciones públicas o privadas y en infantes de cero (0) a seis (6) años 

con un enfoque diferencial y poblacional. Por lo anterior, se debe tener en cuenta la 

diversidad de culturas, comunidades étnicas, condiciones sociales y económicas, 

afectaciones transitorias, las creencias en los niños y la familia, etc. (Ley 804 de 2016)  

Lo anterior implica que las actividades elaboradas con los niños de 3 a 6 años en la 

fundación sean totalmente inclusivas para cualquier tipo de cultura, raza o identidad 

social en los niños/as, esto con el fin de no incumplir con el artículo expuesto. 2.3.3 

2.3.4 Decreto 1075 de 2015 

Por el cual se reglamenta la educación inicial en Colombia. 
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 Artículo 2.7.1.1. El objetivo de este decreto y que está relacionado con la dinámica 

del proyecto de estudio es que define el alcance de la educación inicial y los principios 

que la orientan, define las responsabilidades de diversos entes, entre ellos los agentes 

que participan en el desarrollo de la educación como lo son las autoras de este 

proyecto de estudio. Además, define las responsabilidades asociadas a las 

orientaciones y premisas para los procesos de excelencia del talento humano que 

labora en educación inicial y direccionado al desarrollo integral. (Decreto 1075 de 2015) 

Por lo anterior, la lectura y análisis de este decreto tiene gran importancia para 

propiciar las mejores actividades que permitan el íntegro desarrollo del niño y asimismo 

conociendo las responsabilidades inherentes en el personal de educación infantil va a 

repercutir en una menor tasa de errores por malas prácticas.  

Artículo 2.7.1.4. Prestadores de la educación inicial. Los prestadores de la educación 

inicial son toda persona natural o jurídica, oficial o privada que proporcione el servicio 

de educación inicial tomando como referencia la atención integral en niños de 0 a 6 

años. Los prestadores privados de la educación inicial, natural o jurídico serán las 

instituciones infantiles educativas que estén certificados y orientados en trabajar con 

niños de cero (0) a seis (6) años, como sala cunas, corrales, guarderías, etc. (Decreto 

1075 de 2015).  

Lo anterior implica que se debe tomar siempre como referencia la atención y 

desarrollo integral para propiciar un buen manejo; además, la edad de los niños de la 

fundación (de 3-6 años) es un factor importante ya que este proceso ocurre desde los 0 

– 6 años debido a su etapa de desarrollo  
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Artículo 1. Propósito de la Ley: La presente iniciativa legislativa tiene el propósito de 

establecer la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de 

Cero a Siempre, la cual sienta las bases conceptuales, técnicas y de gestión para 

garantizar el desarrollo integral, en el marco de la Doctrina de la Protección Integral. 

(Decreto 1075 de 2015).  

Con ello busca fortalecer el marco institucional para el reconocimiento, la protección 

y la garantía de los derechos de las mujeres gestantes y de los niños y las niñas de 

cero a seis años de edad, así como la materialización del Estado Social de Derecho 

Artículo 5. La educación inicial es un derecho de los niños y niñas menores de seis 

(6) años de edad. Se concibe como un proceso educativo y pedagógico intencional, 

permanente y estructurado, a través del cual los niños y las niñas desarrollan su 

potencial, capacidades y habilidades en el juego, el arte, la literatura y la exploración 

del medio.  

El Ministerio de Educación busca priorizar la educación infantil promoviendo el 

derecho a la educación fortaleciendo las diferentes dimensiones de los niños, utilizando 

como referente las actividades rectoras como estrategia pedagógica 
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Marco Metodológico 

3.1 Enfoque de investigación 

Es una investigación de tipo cualitativo porque define claramente el problema 

basándose en una lógica con un proceso inductivo describiendo, explorando 

perspectivas teóricas, yendo de lo particular a lo general. Donde el investigador estudia 

caso por caso hasta llegar a una perspectiva general, recolectando los datos al 

momento de obtener la información de los participantes (emociones, prioridades, 

experiencias, significados y otros aspectos más bien subjetivos), para lograr la 

interacción entre individuos, grupos y colectivos, explicando el conocimiento vinculado 

con sus tendencias particulares concentradas en las vivencias de los participantes tal 

como fuera, por Sampieri al et (2014).  

Así pues, este tipo de investigación permite la comprensión de la naturaleza de la 

realidad social investigada, la estructura propia de dicha realidad y la relación 

permanente o surgida entre uno y otro aspecto variable que incide y va modificando la 

realidad objeto de estudio, de modo que, la comprensión de la realidad, con todo su 

engranaje y relación entre los fenómenos, afectan y soportan el planteamiento del 

procedimiento a seguir en virtud del logro de los objetivos planteados. 

De modo que, esta investigación es pertinente en el presente estudio investigativo 

que su propósito permitirá analizar las practicas corporales mediada por el cuento 

motor para fortalecer la motricidad en niños y niñas entre 4 y 5 años de edad de 

educación infantil del Centro Educativo Evangélico La Pola del nivel de educación 

preescolar. Puesto que, la realidad objeto de estudio se constituye en un fenómeno 

social que integra grandes cambios y elementos que, influyen en la caracterización del 
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problema y la secuencia metodológica en miras del alcance de los objetivos 

propuestos. 

3.2 Tipo de estudio 

La investigación es de tipo descriptiva que consiste en la caracterización de los 

hechos, fenómenos, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento.  Sus resultados se  ubican en el nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos  que se refieren según Arias (2017), porque ella 

describirá como analizar las practicas corporales mediada por el cuento motor para 

fortalecer la motricidad en niños y niñas entre 4 y 5 años de edad de educación infantil 

del Centro Educativo Evangélico La Pola, que mejorara su enclave en la sociedad, 

garantizando fortalecer el nivel de motricidad y el aprendizaje en la lectura por medio 

de implementar el cuento motor con los datos recolectados en su propio medio 

logrando resultados confiables como científicos que serán obtenidos a través de la 

aplicación de procedimientos metodológicos sin alterar la realidad del estudio. 

Investigación que determinará hasta qué punto la variable practicas corporales 

conseguirá el resultado esperado, estableciendo su comportamiento en el análisis del 

uso de la Cuento Motor como estrategia didáctica pedagógica que fortalezcan los 

niveles motricidad con los niños y niñas en el establecimiento teóricos que fundamente 

la variable objeto de estudio. 

3.3 Diseño de la investigación 

Es con un diseño de campo puesto que se ejecutará directamente en los espacios 

educativos donde los niños y niñas reciben su proceso de enseñanza, en este caso es 

en las aulas y en los espacios abiertos del Centro Educativo Evangélico La Pola. 
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3.4 Población de Estudio 

Toda investigación para ser desarrollada exige el establecimiento de los parámetros 

dentro de los cuales operará el estudio. Por su puesto, es necesario establecer el 

universo para ser llevado a cabo la misma y los sectores donde se van a dirigir los 

esfuerzos. Esta población estará conformada por el conjunto de individuos al cual fue 

sometido el objeto de la investigación, a fin de establecer a través de técnicas o 

instrumentos de recolección de datos. 

Por lo que Arias (2017, pág.32), plantea que la población es el universo de la 

investigación, sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Para los fines de la 

investigación se tomaron en su totalidad los tres (3) grupos del nivel de transición en el 

Centro Educativo Evangélico La Pola, donde está localizada. Solo  se aplicará el 

instrumento de recolección de datos a los estudiantes en su proceso de aprendizaje 

durante  las practicas corporales mediada con el cuento motor .  

Para la distribución de la población a quien se le aplicará el instrumento de 

recolección de la información, son los niños y niñas de 4 a 5 años del nivel de 

transición que pertenece al Centro Educativo Evangélico La Pola. Siendo la población 

de tipo maestral estratificada de la siguiente manera: solo se tomaron a los niños y 

niñas de 4 a 5 años como muestra aquellos que pertenecen al nivel de transición, 

siendo un total de setenta y cinco (75) niños, cantidad que se encuentra dentro del total 

de los estudiantes del Centro Educativo Evangélico La Pola. 

Tabla 3 

Distribución de la Población 

N  Sujetos  Numero  

1 Niños  50 
2 Niñas  25 
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Total  75  

Nota elaboración propia 2022 

3.5 Muestra 

Dado que la presente investigación es de naturaleza cualitativa, se priorizó buscar un 

grupo de participantes conocedores de la institución. Entonces, al ser un estudio de tipo 

cualitativo la selección de la unidad de análisis o muestra se puede dejar a manos del 

investigador, depende de los objetivos y de la investigación en sí Aria (2017, pág. 47). 

Por lo tanto, la muestra está constituida por los 75 niños y niñas del nivel de transición 

de la Institución Educativa. 

3.6 Técnicas de Recolección de la Información 

De acuerdo con Arias (2017, pág. 67) las técnicas de recolección es el 

procedimiento o forma particular de obtener datos o información, recurso, dispositivo o 

formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información donde se vale el investigador a lo largo del estudio para recabar la 

información verdadera mediante su verificación en el problema actual para establecer 

los parámetros permitidos en el logro del objetivo trazado En este caso las fuentes son 

los documentos en todas sus manifestaciones, considerados como fuentes primarias o 

secundarias. La técnica que se utilizará según el diseño de campo es la observación 

directa no estructurado sus instrumentos es una encuesta escrita estructurada. 

3.7. Plan de Acción 

El diseño metodológico se basa en la implementación del cuento motor como 

estrategias pedagógica diseñadas para el logro sistemático de los objetivos propuestos, 

como parte preliminar se dispone la elaboración de los tres momentos, para obtener 

datos relevantes referentes al análisis de la practicas corporales con el uso del cuento 
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motor para fortalecer el nivel de motricidad de los niños y niñas del nivel de transición 

de la Institución Educativa, planteándose una serie de actividades para determinar la 

generación, desarrollo y fortalecimiento de la comprensión de la lectura y su nivel de 

motricidad expuestas (Cornejo & Antonio, 2019). 

Tabla 4 

Plan de actividades de la investigación 

Actividades  Objetivos  Descripción  

Diagnostico   Identificar el nivel de motricidad actual 
a través de un pretest en los niños y 
niñas del nivel de transición del Centro 
Educativo Evangélico La Pola. 

Mediante un pretest aplicando por un 
cuestionario estructurado sobre el nivel 
académico de los niños y niñas de 
transición del Centro Educativo Evangélico 
La Pola, se determina el estado 
actual del nivel de motricidad 

Diseñar y 

aplicar  

Diseñar dos cuentos motores para 
ser aplicado en las prácticas 
corporales en los niños y niñas del 
Centro Educativo Evangélico La Pola. 

A partir de la información preliminar, se 
establecen 
los criterios sobre los que se realiza los dos 
cuentos motores para determinar la mejor 
manera de abordar 
los textos literarios infantiles y contenidos 
necesarios ser aplicadas en el desarrollo 
de 
las practicas corporales en el aprendizaje 
de la comprensión de la lectura y fortalecer 
el nivel de motricidad 

Evaluación  Los avances del nivel de motricidad a 
partir de la implementación del cuento 
motor como practicas corporales del 
Centro Educativo Evangélico La Pola 
del nivel de transición de educación 
preescolar a través de un post test y 
una encuesta de 
Satisfacción. 

Se analizan los resultados al implementar 
una encuesta de satisfacción para luego 
establecer 
Conclusiones. 

Nota Elaboración propia 2023 

 

3.7 Instrumento y proceso de análisis 

3.7.1 Observación Participante 

Así pues, la observación participante según Arias (2017, pág. 69), es cuando el 
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investigador forma parte de la comunidad o medio donde se desarrolla el estudio, en 

esta investigación el observador participante fueron los docente  

3.7.2 Observación Estructurada 

Por otro lado, la Observación estructurada según Arias (2017, pág. 71), Es aquella 

que se realiza en correspondencia con los objetivos, utiliza una encuesta tipo 

cuestionario diseñada previamente, en la que se especifican los elementos que fueron 

observados. Describió lo esencial que  se observo en las niñas y niños durante el 

desarrollo del cuento motor un antes y un después 

Tabla 5 

Baremo para la interpretación de resultado 

Rango Intervalo Escala Siglas Interpretación  

2 0 a 2,50 Bajo  D Presenta dificultades para realizar 

las actividades 

3 2,51 a 

3,25 

Regular R Conoce y relaciona ruándola  sin 

seguridad 

4 3,26 a 5 Alto  B Tiene habilidades y destreza al 

realizar la practicas y 

Es capaz de interpretar, crear, 

fantasía, diferencial   

    

Fuente: elaboración propia (2023) 

3.7.3 Actividades e instrumentos empleados 

Canicas  

El peso, la textura lisa y dura, y el sonido que producen al entrar en contacto con 

materiales como el cristal o el metal, añaden un interesante componente sensorial a 
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estas bolitas. Verás cómo les encanta trasladar canicas de un cuenco a otro. Pueden 

utilizar los dedos para piñizcar las o utilizar cucharas, pinzas, moldes para magdalenas, 

boles de cerámica o cristal. 

Plastilina 

 La plastilina ha sido uno de los juegos favoritos de los niños durante décadas. No 

sólo es una actividad creativa y divertida, su manipulación también desarrolla algunas 

habilidades importantes. Apretarla, exprimirla, amasarla, estirarla, enrollarla, pellizcarla 

todo ello ayuda a fortalecer los músculos de los dedos, sin olvidar que también resulta 

una interesante experiencia sensorial. También podéis utilizar cuentas, bolitas, perlas, 

piedras brillantes Imaginad que sois cocineros y estáis haciendo galletas y las perlas 

son pepitas de chocolate, o malvados piratas que ocultan las perlas en la plastilina, la 

búsqueda del preciado tesoro escondido será un interesante ejercicio para los 

músculos de los dedos. Si no tenéis plastilina os dejamos una receta muy fácil de hacer 

con ingredientes que seguro tenéis en casa. 

Tornillos, Tuercas y Destornilladores  

El bricolaje puede convertirse en un gran aliado para mejorar sus habilidades de 

motricidad fina. Podemos facilitarles herramientas reales y destornilladores cortos para 

los más pequeños para que practiquen su destreza y mejoren su coordinación óculo-

manual y su motricidad fina. 

Botellas con Tapón de Rosca  

Enroscar y desenroscar tapones con la botella del color que les corresponda es un 

genial ejercicio con el que estaremos trabajando dos importantes aspectos, por un lado, 
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la identificación de colores a través de la asociación y el emparejamiento entre el tapón 

y la botella, y por otro lado la motricidad fina.  

Cuentagotas  

Combinando diferentes pinturas con un cuentagotas, los niños aprenderán sobre la 

mezcla de colores mientras hacen un importante trabajo de motricidad fina.  

Botellas de Aerosoles o Spray  

Ideal para los días más calurosos, nos darán horas de diversión y frescor mientras 

estarán fortaleciendo los músculos de la mano. También podemos aprovechar para 

implicar a los niños en tareas de casa como regar las plantas, o limpiar el baño 

rociando las paredes de la ducha mientras se bañan. ¡Ducharse nunca fue tan 

divertido! O simplemente diluir un poco de pintura con agua y dejarles experimentar 

cual auténticos y transgresores artistas  

Palillos 

 Introducir palillos en los agujeritos de un bote de especias es un magnífico ejercicio 

para promover el desarrollo de la motricidad fina. ¡Los botes de canela acostumbran a 

ser el tamaño perfecto para palillos!  

Tijeras 

 Las tijeras, son un instrumento básico en la coordinación motriz., requiere una gran 

coordinación entre el cerebro y la mano. Darles a nuestras pequeñas oportunidades 

para practicar con las tijeras (siempre de punta redonda). Desarrollaran el control viso 

motriz y perfeccionaran los movimientos precisos y la coordinación fina. Podemos 
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recortar con nuestros hijos y hacer creativas y originales composiciones con los 

recortes. O simplemente pedirles que os ayuden a preparar las judías para comer 

El Juego de las Huellas 

Este juego de las huellas es una opción para estimular el equilibrio, para crearlo se 

utiliza cartulinas de colores con la que se hacen las huellas o pisadas y aprenderá los 

conceptos básicos como de izquierda y la derecha, al mismo tiempo que mejoren su 

coordinación y equilibrio. Además, se incluye la silueta de la mano para hacerlo mas 

completo y trabajen los músculos.  Debe de ser pegado al suelo con cinta adhesiva a lo 

que el niño supere esta prueba puedes crear tantas combinaciones desees. 

La Carretilla  

es un juego sencillo que suele gustar a todos, permite que sus brazos tomen fuerzas 

y mejoren la motricidad gruesa 

Los bolos  

Es un juego donde los niños trabajan los brazos y las piernas en lanzamientos, 

asimismo, aprende a coordinar los movimientos con la intención de tiras el mayor 

número posibles 
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Análisis de Resultado 

4.1 Nivel de motricidad en los niños y niñas de 4-5 años y su implicancia en la 

educación infantil 

Para poder conocer el nivel de motricidad en los niños y niñas de 4-5 años los 

docentes realizaron un pretest a través de una serie de actividades que permiten el 

desarrollo de habilidades motrices fina y gruesa, en niños de 4-5 años, que le 

proporcionen el desarrollo psicomotor adecuado en la educación inicial. Tomando como 

base la escala de valoración del desarrollo infantil en niños de 5 años de edad en los 

servicios de educación inicial, información que se visualiza en la tabla 3. Que permitió 

orientar desde una metodología inductiva, a los docentes en el desarrollo motor y sus 

etapas, de igual forma facilitan información sobre el beneficio obtenido en el proceso 

académico a través de la estimulación motriz en los niños y niñas de 5 años que tiene a 

su cargo. 

Se realizó la primera observación directa en las dos semanas después de haber 

iniciado el periodo escolar y la segunda al segundo el periodo, para efectuar la 

comparación del desarrollo motor alcanzado durante los periodos, se tendría como 

ideal realizar una evaluación cada fin de unidad para tener un control del desarrollo 

motor. 

Donde el docente identifico las dificultades que los niños y niñas de 4-5 año no 

desarrollo  un cuestionario tipo  Pretest en relación de la escala de valoración del 

desarrollo infantil del servicio de educación inicial, si los niños presentaban desarrollo 

motor que debía de presentar según su edad, por lo que los docentes de los tres 

grupos desarrollo una serie de actividades para estimular el desarrollo motor y 
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psicosocial, como subir y bajar escaleras, lanzamiento de objetos, atrapar un objeto, 

correr, saltar en superficies bajas, equilibrio, coordinación ojo-mano y dominio de 

músculos pequeños del cuerpo, pintar dibujos para que ellos explicaran sobre lo que 

dibujaron, el de reconocer personajes durante los cuentos leídos y que imitaran a los 

personajes son ruidos y no de la ficha de exploración de la lectura en la prueba pretest 

Como parte del primer momento del proceso metodológico fue necesario aplicar una 

prueba pretest a los estudiantes llamada Ficha de Exploración de la motricidad 

tomando como base la escala de valoración del desarrollo infantil en niños de 5 años 

de edad en los servicios de educación inicial, información que se visualiza en la tabla 3 

con el objeto de identificar el estado actual del nivel de motricidad en las practicas 

corporales  del Centro Educativo Evangélico La Pola, donde después de aplicar la 

Ficha donde como fuente primaria para la recolección de la información específica del 

investigador se inicia el análisis de los datos recogidos.  

Prueba que se le aplico 75 niños y niñas del nivel de transición del Centro Educativo 

Evangélico La Pola, se hace, como primera medida, la codificación de los datos socio 

demográficos, que se encuentran en el encabezamiento de la ficha, los cuales ayudan 

al investigador a tener un mayor conocimiento de los estudiantes, sus familias, algunos 

comportamientos y costumbres los cuales se soportan en el análisis de los datos de los 

instrumentos aplicados 

Donde los resultados de la prueba pretest dejan entrever las dificultades que 

presentan los niños y niñas al utilizar su cuerpo en la representación de un personaje o 

cualquier juego determinando el nivel de motricidad, así como todas las habilidades 

motoras básicas en los niños de 4 y 5 años. 
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Tabla 6 

Actividad 1 

Actividad  si No 

Cortas papel  30 45 

Reconocer objetos  60 15 

Pintar  65 10 

Saltar y correr  55 20 

Imitar animales  65 10 

Imitar a un amigo  55 20 

Nota elaboración propia 2023 

Resultados que arrojan que los niños presentaban dificultades en cortar papel y en 

correr y  saltar en el resto presentaron  bajas dificultades producto que las mayorías de 

las actividades realizadas ellos imitaban y pintaban con facilidad cantidad que  

coinciden con los estudios ya realizados por otras investigaciones, donde se demuestra 

la en la tabla 6 de las dificultades de aprendizaje, en los niños y niñas  en edad infantil. 

Las actividades que lograron que el docente diseñara cuentos motores donde los niños 

y niñas de 4-5 año desarrollara aprendizaje el dominio motriz y la estimulación del 

dominio de su cuerpo y mente desarrolladas a través de actividades atractivas y 

dinámicas que permitieron un desarrollo integral del niño. 
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Tabla 7 valoración de desarrollo infantil de educación inicial 

Nota tomado orientaciones para la valoración del desarrollo infantil 
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1 Realiza un 
dibujo y 
hace una 
descripció
n de lo que 
dibujó. 

 
 
 
 
3 

En los 
juegos de 
representaci
ón el 
personaje y 
la situación 
se 
reconocen 
por 
secuencias 
de acciones 
y gestos. 

4 Propone 
a su 
grupo 
familiar o 
de 
conocido
s, 
actividad
es que le 
gustan. 

6 Planea 
con otros 
niños la 
organizaci
ón de 
juegos de 
roles 
complejos 
(personaje
s). 

8 Explica   
las 
consecue
n- cias 
que tiene 
incumplir 
una 
norma 
estableci
da 

9 Reconoc
e las 
diferencia
s físicas 
entre un 
hombre y 
una mujer 

1
1 

Manifiesta 
emoción ante 
acontecimien
tos 
familiares, 
sociales, 
culturales, 
deportivos o 
políticos de 
su grupo 
social. 

1

3 

En la vida 
cotidiana, 
no se 
muestra 
excesivame
nte 
preocupado 
o temeroso. 

1

5 

Utiliza 
elemento
s como: 
pelotas, 
bastones, 
triciclo, 
etc., 
controlan
do fuerza 
y 
dirección. 

1

6 

Aunque 
sean 
diferente
s, puede 
relacion
ar los 
objetos 
por sus 
usos 
comune
s. 

1
8 

Explica 
de 
manera 
detalla
da por 
qué 
hizo 
algo. 

1
9 

dentica 
objetos 
asocia
dos 
con las 
celebra
ciones 
locales 
o 
nacion
ales. 

2 Sus 
dibujos 
representa
n cada vez 
con más 
detalle lo 
que él 
quiere o 
muestran 
un 
conocimie
nto más 
preciso de 
la realidad. 

5 Puede 
permanec
er 
haciendo 
actividad
es que él 
disfruta 
por al 
menos 15 
minutos 

7 Acepta 
sugerencia
s de los 
demás en 
el juego y 
aplaza sus 
deseos 

1

0 

Reconoc
e sus 
fortalezas 
y 
debilidad
es: es 
capaz de 
decir para 
qué es 
bueno y 
qué le 
cuesta 
trabajo. 

1

2 

Reconoce 
que los 
demás 
pueden sentir 
emociones y 
tener 
pensamiento
s 

1

4 

No se 
lastima a 
propósito. 

1

7 

Reconoc
e 
espacios 
y 
relacion
es 
espacial
es en 
una hoja 
de 
papel. 

2

0 

Recon
oce 
person
ajes de 
la 
historia
, la 
vida 
local o 
nacion
al. 
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En la práctica formal, se realizó la evaluación, luego el modelaje de actividades para el 

desarrollo del área motora, posterior a ello se acompañó a los docentes en la aplicación 

y ejecución de las actividades para el desarrollo motor a niños de 4-5 años, al finalizar 

el tiempo se establecieron una lista de cotejo para la recopilación de los resultados, 

obtenidos luego de la estimulación motora realizada por los docentes que se reflejan en 

la tabla 8 

Tabla 8 

Sobre las fortalezas y dificultades que presentaron los niños y niñas en la lectura 

de una historia 

Fortalezas  Dificultades  

Interpretar personajes a través de 
sonidos y gestos. 
Saltar, correr, lanzar 
Trabajar en equipo y compartir 
Reconoce diferencias físicas entre sus 
compañeros y de objetos del entorno 
Explica con facilidad lo que escucha y 
observa 
Otro tipo de movimiento corporales  

Interpretar personajes a través de 
sonidos y gestos. 
Saltar, correr, lanzar 
Trabajar en equipo y compartir 
Reconoce diferencias físicas entre sus 
compañeros y de objetos del entorno 
Explica con facilidad lo que escucha y 
observa 
Otros tipos de movimiento corporales 

Nota elaboración propia 2023 

Los niños y niñas de 4 y 5 años al momento de realizar las actividades corporales con 

métodos tradicionales se les observo que en algunas actividades se les dificultaba 

realizar como otras lo relazaban con facilidad, lo que se concluye según los resultados 

arrojados por la prueba postet  que se visualiza en la tabla 9 
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Tabla 9  

Resumen del  diagnostico 

Nota elaboración propia ( 2023) 

4.1.3 Logros alcanzados 

Los niños y niñas pudieron realizar los ejercicios de motricidad fina y gruesa con 

dificultad logrando visualizar las diferencias en los niveles de motricidad a través e 

estos juego, cuál es su nivel y de esa forma poder diseñar las historias donde los niño 

no presente ninguna dificultad en poder representar los personajes de cada historia. 

con una lista de ejercicios más habituales para trabajar la motricidad y coordinación 

oculo-manual, aunque, como se puede imaginar, hay muchos más.  

Estos ejercicios se programaron en el tiempo establecido por la investigadora y se 

realizarán hasta conseguir el objetivo teniendo en cuenta las características 

Variable  Indicador  
Criterio de 

evaluación  
Resultados  ¿Es factor influyente?  

M
o

tric
id

a
d

 g
ru

e
s
a

 y
 fin

a
    

Comunicación  

0-2.50 Bajo   

2.51- 3,25 regular  

3,26-4 Alto 

Se  evidencia que 
más de la mitad 
de los niños   
presentan 
dificultades para 
realizar las 
prácticas 
corporales que 
refleja un 
promedio de 2.53  
ubicado en el 
nivel regular 
según la escala 
de medida 
establecida, 
requiriendo 
atención 
moderada del 
docente.  

Estos resultados son un 
factor influyente puesto 
que más de la mitad de 
los niños presentan un 
nivel regular, siendo 
necesario que los 
docentes mejoren sus 
estrategias didácticas 
aplicando el uso del 
cuento motor para mejorar 
la practicas corporales y 
desarrollar la motricidad 
gruesa y fina logrado que 
estos niños y niñas tengan 
un equilibrio entre cuerpo, 
mente y emociones 

Interacción 

Construcción de normas 

 Identidad 

Autoestima 

Manejo corporal 

Conocimiento de los 

objetos 

Relación de casualidad 

Representación de la 
realidad 
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individuales, pero sabiendo que cuanto más se trabaje mayor será la destreza, y que 

ésta nos ayudará a la hora de aprender a escribir.   

4.1.4 Discusión de resultados 

En general, la evaluación de las habilidades motoras arrojó mejor desempeño en los 

niños de 4-5 años de edad, en comparación con las niñas. Esto podría obedecer a las 

diferencias observadas a favor de los niños en las diversas investigaciones se deban a 

factores de tipo sociocultural que limitan la ejecución en niñas. La falta de modelos 

apropiados, la conducta de padres y compañeras y las barreras psicológicas, tales 

como identidad de roles sexuales y percepción de falta de competencia, pueden inhibir 

la realización de actividad física en las niñas, lo cual se agrava por la actual tendencia 

hacia el uso de los juegos interactivos, que constituyen factores predisponentes a la 

inactividad física.  

En cuanto a la presentación de las habilidades motoras según la edad, el grupo de 

escolares en el cual se observó mayor peso porcentual fue el de 5 años. Resultados 

estos que son consistentes con los encontrados. al respecto. Este período supone en 

general la transición desde habilidades motrices fundamentales refinadas hasta el inicio 

y posterior establecimiento de los primeros juegos y habilidades deportivas Semino, 

(2016).) donde afirma que esta habilidad motora incluya todas las actividades que 

requieren precisión y un alto nivel de coordinación resulta de gran importancia para un 

adecuado desarrollo motor y para la adquisición de habilidades motrices nuevas. 

Este período supone en general la transición de habilidades motrices fundamentales 

refinadas hasta el inicio y posterior establecimiento de los primeros juegos y 

habilidades deportivas. El desempeño motor se caracteriza por un desarrollo 



 
 

72 
 

72 

progresivo, variado e individual, lo cual se interpreta como una progresión en la 

adquisición y refinamiento de las habilidades y destrezas motoras, que son una señal 

de la maduración neurológica en la escala evolutiva del ser humano. En el presente 

estudio, se observó un mejor desempeño a medida que los niños y niñas progresaban 

en la práctica continua.  

Ello se explica por el hecho de que el desarrollo de la destreza guarda relación con 

el desarrollo típico del cerebro y de la fuerza muscular. Además, la velocidad de 

movimiento en las manos se asocia a una correlación directamente proporcional entre 

destreza manual y desarrollo neurológico. En el grupo de 5 años, las niñas superaron a 

los niños en las pruebas de evaluación, mientras que, en los escolares de 8 a 13 años, 

los niños superaron a las niñas. Esto confirma que, aunque se observan diferencias 

significativas en función de la edad y el sexo, resulta evidente que la edad se relaciona 

con la ejecución motora en mayor medida que el sexo. así, en general, los cambios 

progresivos con la edad tienen un carácter bastante lineal. 

4.2 Diseño y aplicación de los cuentos motores en las prácticas corporales 

Para el diseño del cuento motor se consideró los gustos de los niños y el contexto se 

su vida cotidiana por lo que se trabajó con historias en relación a como son los 

animales de la granja y que tipos de frutas se obtienen de ella. Además, estos cuentos 

se expusieron con metodología dirigidas fundamentalmente con juegos basados en 

historias, enfocados de forma semiabierta como por ejemplos hacer ruidos imitando a 

los animales, caminar, cantar y comer, lamer, gritar, rasgar. También realizar tareas de 

cooperación entre ellos, para mejorar la socialización entre compañeros y las 
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actividades colectivas, además se realizaron actividades individuales o con pequeños 

grupos dependiendo de la posición de todos los alumnos. 

El investigador conjuntamente con los tres docentes que manejan los tres grupos de 

transición diseñaron un cuento motor para ser aplicado en el aula, buscando poder 

analizar las practicas corporales mediada por el cuento motor para fortalecer la 

motricidad en niños y niñas entre 4 y 5 años de edad de educación infantil del Centro 

Educativo Evangélico La Pola. 

En esta parte los docentes se basan en la creación y implementación de historias 

motoras, expuestas a través de la metodología directa, basada en juegos de historias 

narradas. Por medio de actividades didácticas como por ejemplo tirar papeles 

libremente al piso, además se trabajarán la cooperación, donde los niños y niñas 

formarán equipos, consiguiendo como resultado el mejorar la socialización entre 

compañeros, así como actividades colectivas, aunque la mayoría se trabaja 

individualmente o en pequeños grupos dependiendo de la dificultad de cada alumno. 

Para la utilización de esta actividad se deberá tener en cuenta las características y el 

aprendizaje por parte de los niños y niñas, en cuanto a los conocimientos previos sobre 

los niveles de motricidad que estos alcanzaron durante la aplicación de las diferentes 

actividades desarrolladas en el objetivo I se tratosobre el Nivel de motricidad en los 

niños y niñas de 4-5 años y su implicancia en la educación infantil. 

Donde para cada grupo de niños se trabaja con una historia diferente para 

motivarlos según sus gustos y preferencias considerando su nivel de motricidad. Todo 

esto se basaron en actividades globalizadora donde los contenidos y objetivos están 

íntimamente relacionados. A su vez, es flexible, pues se tienen en cuenta las 
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aportaciones de los alumnos al respecto como, por ejemplo: “quiero ser un perro, en 

lugar de una rata” 

Para llevar a cabo la ejecución de las actividades con los cuentos se utilizaron los 

recursos que el centro educativo disponga tales como: 

Humanos: los docentes que se encargan de la etapa inicial y los alumnos que 

integran cada grupo  

Materiales: papel, cartones, bolsas de reciclaje, pelotas, aros, picas, hojas de 

autoevaluación 

Especiales: el aula, los escenario o canchas deportivas y visitas algunas fincas. 

Recursos utilizados 

Durante la planificación de los cuentos se consideró los recursos a utilizar en este 

caso los niños y niñas deberían realizar su personaje con material reciclaje. Además, el 

lugar donde se realizaría las actividades son el escenario o cancha deportiva y aula de 

clase lo realizaran los 2 maestros de los dos grupos de educación infantil 

Tabla 10 

Cronograma de actividades 

Fechas de 
exposición 

Sesión y cuento Grupos  Resultados  

5/6/ 2021 S1; animales de granjas Niños de 4 años Bien  
12/6/ 2021 S2: animales de mi granja  Niños de 5 años Bien  
19/6/2021 S3 frutas de mi granja Ambos grupos  Regular  
26/6/ 2021 S4: frutas de mi granja Ambos grupos Regular  

Nota elaboración propia  

Diseño de los cuentos motores 

Se diseñó dos cuentos motores de Los Animales de mi granja y las frutas de mi 

granja, enfocados en niños de 4 a 5 años de edad de educación infantil. Donde su 

objetivo es que los alumnos tomen conciencia de la importancia del cuidado y 
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protección de los animales de la granja y su influencia en la protección del medio 

ambiente, así como un cuento en el que se encontrara una amplia variedad de 

actividades 

Tabla 11 

Objetivosde los dos cuentos motores Los animales de mi granja y las frutas de 

mi granja 

Objetivos didácticos Vinculación a EI Competencias 

Practicar diferentes formas de 
desplazamiento  

4 a 5 años Comunicación 
lingüística 

Desarrollar capacidad de trabajo en equipo   
 
Matemáticas, ciencia y 
tecnología, aprender a 
prender, sociales y 
cívica, sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Ejercitar habilidades motrices básicas 
Reaccionar a un estimulo 
Interpretar historias y adquirir roles 
Aprender a jugar en equipo 
Respetar el material y las instalaciones  
Comprender y respetar las reglas de juego 
Conseguir una actitud innovadora 
Interiorizar el esquema corporal 

Elaboración propia 

Sesiones a utilizar en las actividades 

En esta parte se elaboraron las cuatro sesiones que los estudiantes realizaran 

durante el cuento motor donde describe como debe ser realizado el cuento durante 

cada sesión ejecutada por los estudiantes y las docentes,  

Tabla 12 

Sesión 1 

Cuento  Animales de mi granja 
 

Curso Tercer nivel 
Materiales  Aros, mascaras, pitos, colchones, papeles, conos, 

vasos plásticos, escobas entre otros 
Metodología  Individual y grupal 

Parte inicial 
 

Descripción Representación 
gráfica 

Había una vez un hombre que vivía en una granja. Todos los días se levantaba muy 
temprano (Bostezar como sí nos estuviéramos levantando). Siempre lo hacía 
cuando cantaba su gallo Kiriko (kíkiríki, kíkíríkííiíí, …. ). Luego se lavaba y después 
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desayunaba leche y unas tostadas de pan muy ricas (Abrir y cerrar la boca primero 
despacio y después rápido, aumm, aumm,…. imitando comer). Seguidamente, se 
iba a cuidar a los animales. Primero limpiaba las cuadras donde estaban, y lo hacía 
cantando (lalalala, lalala lalalala lale, lalalala lá lalalali,…. se pueden seguir 
inventando diferentes ritmos). 
Todos los animales estaban muy contentos porque veían que el granjero estaba 
contento y lo dejaba todo muy limpio para que ellos estuvieran a gusto. Después de 
haberlo limpiado todo, empezaba a dar palmadas (distintos ritmos de 
palmadas), diciendo: 
– Todos a comer. 
El granjero empezó a darle de comer a las gallinas: 
– Hola gallinitas, (pita, pita, pita, pita, piíita,….) 
Las gallinas lo recibían muy contentas (cooooco, cococoooooco, ….) y los pollitos 
también (pío pío píooo…) y empezaban a picar el trigo que les echaba. 
Después siguió con los patos: 
– Hola patitos, y silbaba para llamarlos (intentar silbar varias veces, aunque solo 
salga el soplo). 
Los patitos acudían rápidos (cuaca, cuaca, cuaaa…) y comenzaban a comer. 
Luego se iba a donde estaban otros animales, la vaca, el cerdo, las ovejas y las 
cabras, a los que también saludaba. 
-Hola, hola, (Hacemos participar a los niños para que digan varias veces el saludo, 
para que les puedan contestar los animales). 
Y todos los animales contestaban alegres (la vaca: muuu, muuu, muuu,…. el cerdo: 
oinnn oiíinnn oíiínnn,…. las cabras y las ovejas: beeee, beeee, beeee, …. ) y se 
pusieron a comer. 
Por último acudió corriendo su caballo (tocotoc, tocotoc, tocotoc,..) y también los 
conejos, porque ellos también querían comer. Y cuando les dio la comida, 
empezaron a mover su boca (movimiento de labios cerrados, abiertos, lento, y algo 
más rápidos), y allí se quedaron todos. 
El granjero, cuando acabó la tarea, se fue a su casa a comer y a descansar un poco. 
Cuando llegó la tarde fue al campo con su perro, los dos iban muy alegres; el 
granjero cantando (lalala lá, lalala lala lala la,….) y el perro lo acompañaba (guauu, 
guauu, guau guau guauuu,…). 
Iban alegres porque tenían que cortar hierba para que los animales de la granja, 
tuvieran comida al día siguiente. 

Parte principal  

Al final del día se fueron a cenar, y después a dormir (Inspirar por la nariz y echar el 
aire por la boca, como haciendo el dormido). 
Todos los animales de la granja, también dormían felices, porque tenían un granjero 
que los cuidaba muy bien, y por eso lo querían mucho. 
Por eso, siempre que se cuida bien a los animales, nos querrán mucho. 
Colorín, colorado, 

 

Parte final  

Hacer una reflexión final sobre la sesión.  

Nota elaboración propia 2022 
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Tabla 13 

Sesión 2 

Cuento  Frutas de mi granja 

Curso Tercer nivel 
Materiales  Aros, mascaras, pitos, colchones, papeles, conos, 

vasos plásticos, escobas entre otros 
Metodología  Individual y grupal 

Parte inicial 
Descripción  Representación 

gráfica 
. Había una vez una Manzana roja cantarina que estaba en una frutera 
compartiendo con otros amigos. Estaba la Banana amarilla bailarina, la Naranja 
anaranjada gritona y había una Naranja pequeña que no sabía hacer nada. 
Entonces la Manzana le dice a la Naranja pequeña: - ¿por qué no cantas y 
bailas? Entonces ella le dijo: - No sé ni cantar ni bailar soy muy chica, y yo no 
soy una Naranja, soy una Mandarina, pero quisiera aprender. 
¡Uy!, dice la Manzana, yo  te puedo enseñar a cantar pero no a bailar. Y escucha 
la banana allá en el rincón yo te puedo enseñar a bailar – Y así formamos  un 
grupo llamado las frutas bailarinas y cantantes ¡¡Es verdad!!, dice la Manzana 
contenta 
La banana sonriente dice: - que bueno vamos a comenzar a bailar lo que la 
manzanita cante y la mandarina pequeña muy contenta siguió a la banana al 
ritmo del canto de la manzana  

 

Parte principal  
Finalmente somos todas frutas y aportamos muchas cosas buenas a este 
mundo, lo importante es que nuestras diferencias sirven para ayudar a los seres 
que se alimentan de nosotras... ¡¡Vivan las frutas!!! ¡¡¡Vivan!!! Celebran todas en 
la frutera. 
 
Colorín colorado este cuento llegó a su fin 
 

 

Parte final  
Hacer una reflexión final sobre la sesión.  

Nota elaboración propia (2023) 

4.3 Aplicación de las actividades con cuentos motores en los niños y niñas de 4-5 

años del Centro educativo evangélico la Pola de educación infantil 

Las actividades se llevaron a cabo en julio del 2022 realizándose  en cuatro  

sesiones en el marco de una hora aproximadamente, desglosado en la tabla 6 el 

cronograma utilizado para la intervención y la valoración general del desarrollo de las 

secciones en la que se emplean una escala cualitativa ( muy bien, bien, regular, mal 

muy mal), en la cual se considerara la organización de los materiales, del tratamiento 

http://4.bp.blogspot.com/-dFIziMzfo_E/TpTtBKF9jII/AAAAAAAAAhE/M_yDSAYTlMU/s1600/images.jpeg
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de la información, objetivos, ritmos de aprendizajes, adaptaciones curriculares, 

programaciones entre otros aspectos que pueden surgir al momento de ejecutar las 

actividades. 

Información que se utilizó en la elaboración de dos cuentos motores que fueron 

elaborado por la investigadora: titulada los animales de mi granja y las frutas de mi 

granja. Por tanto, se realizaron una por cada grupo de edad conformado por 4 

sesiones, cabe destacar que el número de sesiones evaluadas se debe al poco tiempo 

disponible durante las prácticas corporales. 

Una vez ejecutada las actividades con el cuento motor se realizó el instrumento 

donde el docente evaluara a los alumnos para poder visualizar si el cuento motor 

influye en las practicas corporales para mejorar las habilidades cognitivas, 

emocionales, afectivas, motoras y sociales en los niños i niñas de educación infantil 

En la aplicación de esta metodología toma en cuenta las características de 

aprendizaje significativos por parte de los niños o niñas como por ejemplo los 

conocimientos previos que ellos tienen sobre qué tipo de animales y frutas hay en una 

granja tradicional, 

Se trabajo una historia diferente por grupos para motivarlos según sus gustos y 

preferencias ya que, es una metodología globalizante donde sus contenidos y objetivos 

están íntimamente relacionados, siendo flexible porque se toman en cuenta las 

aportaciones de los alumnos por ejemplo el que cada niño o niña escogiera su propio 

personaje dentro de la historia. 

Durante la aplicación de las diferentes actividades con los cuentos motores fomenta 

la lectura y la educación en valores como el respeto, la cooperación, moralidad, la 
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educación para la paz, la ambiental priorizando el reciclaje y las historias de granjas 

entre otros aspectos  

Valoración de los resultados 

A lo largo de la ejecución de las actividades se recogerán los datos a través de los 

instrumentos de evaluación como la prueba pretest se permitió identificar los diferentes 

niveles de motricidad que presentaron los niños y niñas para poder diseñar los cuentos 

motores que estarán diseñados con las necesidades y los intereses de los estudiantes 

para crear en ellos su motivación y creatividad. 

Análisis e interpretación de la información 

Los instrumentos que se utilizaron para la obtener la información sobre la puesta en 

práctica del cuento motor fueron: la Aplicación de una ficha que los docentes realizaron  

a cada estudiante al final de las sesiones de cuento motor, donde se les preguntaron 

sobre que parte le gusto más, cuales menos, donde tuvo más dificultad, con el objetivo 

de evaluar el cuento y la misma participación de los alumnos, se realizó  una Rubrica 

descriptiva dedicada a cada alumno para evaluar los objetivos principales propuestos; 

una sesión práctica en ella se recogió los detalles de todos los pasos, problemas, 

aspectos positivos, que se observaron en todas las sesiones y la Autoevaluación del 

docente realizo una valoración general del desarrollo de cada sesión empleándose una 

escala cualitativa: muy bien. Bien, regular, mal muy mal 

Criterio de evaluación 

Para la evaluación se consideraron porcentajes para cada uno de los diferentes 

contenidos 10% para los conceptos, 60% para los procedimientos y el 30% para las 

actitudes. 
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Tabla 14 

Criterio de evaluación 

Criterios Vinculación 

Objetivos Contenidos 
Es capaz de adoptar diferentes 
roles 

Interpreta una historia y adquiere 
nuevos roles 

Cuento Animales de mi granja © 
Descubrimiento y exploraciones 
de las expresiones del cuero y 
del movimiento (P) 

Realiza diferentes 
desplazamientos saltos y 
giros 

Respetar el material y las 
instalaciones  

Descubrimiento y exploración de 
las posibilidades expresivas del 
cuerpo y del movimiento (P) Comprender y respetar las 

normas de juego 

Respeta todas las normas 
implantadas en los diferentes 
juegos y actividades  

Conseguir una actitud 
innovadora en la solución y 
estrategias de las actividades 

Participación y comprensión de 
las reglas de juego y del aula (P) 
Conocimiento de nuestro cuerpo 
y el entorno que nos rodea © Desarrollar la capacidad de 

trabajar en grupo y autonomía 

Colabora, innova y participa 
en todo los juegos y 
actividades 

Conseguir una actitud 
innovadora en la 
resolución y estrategias 
de las actividades. 

Participación y comprensión 
de reglas de juego y aula (P) 

Elaboración propia 2023 

 

Valoración de experiencias 
 

A lo largo realización de actividades por sesiones, los datos se recopilaron a través 

de las herramientas de evaluación diferentes mencionadas anteriormente. Con ellos, 

se obtuvieron una serie de resultados durante todas las sesiones, que se muestran  

a continuación. 

Resultados de la sesión Práctica 

Al realizar la lectura comparativa por sesiones prácticas de los cuentos motores se 

observó que, a los niños y niñas en su mayoría, se sintieron atraídos por la idea de 

jugar e ir imaginando representándola ellos mismo. En el caso de aquellos niños que 

no les intereso fue porque solo les atrae la idea de jugar al fútbol y la consideran como 

obstáculo para la práctica de su deporte favorito. 
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Resultados de las autoevaluaciones 

Durante las autoevaluaciones se encontró que este instrumento metodológico fue muy 

bien recibido por los niños y niñas. En la figura 1, se muestran los resultados de las 

autoevaluaciones de los estudiantes después de realizar las sesiones de cuento Tabla 

7 valoración de desarrollo infantil de educación inicial 

El cuento motor. como se puede observar hay un muy pequeño porcentajes de niños 

que no les gusta este tipo de herramienta metodología, del cual la mayoría del  número 

de estudiantes si les gustó , por lo que se evidencia que los docentes en sus 

actividades practicas corporales deben de implementar cuentos motores, ya que,  se 

encuentra que  

la gran mayoría representan la idea de imaginar de historias que les guste logrando 

estimular en el niño y niña las habilidades cognitivas, emocionales, sociales y motoras, 

además brinda en ellos una buena salud mental y física durante su proceso de 

enseñanza aprendizaje 

 

Tabla 15 

Respuesta de los niños sobre la actividad 

Alternativas  Frecuencia de respuestas 

Fi Fr 
Si 18 0,90 
No 2 0,10 
Total  20 alumnos  
Nota elaboración propia 2022 

 
En la tabla 11 se refleja que el 90% de los niños que participaron les gusto la 

herramienta de cuento motor por lo que un 10% no le llamo la atención puesto que son 



 
 

82 
 

82 

niños que les fascina el deporte. Por lo que significa que esta herramienta 

metodológica es influyente en las prácticas corporales  

En la tabla 11 se observa los resultados a partir de la autoevaluación donde se le 

pregunta si le gustaría repetir con un cuento diferente? Las respuestas fueron positivas 

en su mayoría según, pero se encontró un grupo muy amplio que no le gustaría 

repetirla, puesto que para ellos con un cuento motor era suficiente y les gustaría 

aprender otras herramientas. 

Tabla 16 

Les gusta repetir con otro cuento motor 

Alternativa  Fi  Fr  

Si 11 0,55 
No 9 0,45 

 20  
Nota elaboración propia 2022 

Según los resultados arrojados se puede evidenciar que el 55% de los niños les gusta 

repetir la actividad afirmado lo planteado por Piaget (1969, citado por Hernández 2011), 

en cuanto a que todo niño en su proceso de aprendizaje conocimientos adquiridos de 

su entorno llegándose a adaptar a cada cambio pero en beneficio de su desarrollo 

motor. 

Tabla 17 

Que aprendieron con el cuento motor 

Alternativas  Fi  Fr  

Sobre la granja 8 0,40 
Los tipo de animales que habitan en las graja 4 0,20 
Reciclaje 4 0,20 
Las frutas  y su importancia 4 0,20 
Total    

Elaboración propia (2023) 
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En esta tabla se observa que los niños y niñas en su mayoría les gusto el conocer 

sobre las granjas el resto sobre cuales animales hay y que fruta producen, además 

sobre el reciclaje cuando utilizaron material para construir sus disfraces.  

4.4 Avances que evidencian los niños y niñas en la comprensión de la lectura a 

partir de la implementación de los cuentos motores como prácticas corporales 

El cuento motor es una estrategia pedagógica que influyen en el desarrollo corporal 

de diferentes habilidades a nivel físico, cognitivo y social en los niños y niñas de 5 años 

debido a que es una estrategia dinámica que aplica movimientos de todas las partes 

del cuerpo. De esta manera se favorece la generación de espacios de conocimientos, 

comunicación y socialización, donde los niños deben de desplegar sus iniciativas de 

movimiento y de acción para así desarrollar el  pensamiento la afectividad y la 

comunicación, para responder al interés de los niños, despertando su curiosidad y su 

creatividad por lo que es importante aplicar diferentes actividades que se realice en el 

objetivo II para ir potencializando el desarrollo psicomotriz de los estudiantes a nivel 

inicial y llevarlo a todos los demás niveles pudiendo lograr aumentar el desarrollo de los 

aprendizajes en la lectura y la escrituras de los niños del país.  

Por lo que fundamenta lo argumentado por Lení y Wey (2015) que expresa que el 

cuerpo en movimiento de los niños contribuyen a la atención, la memoria, la 

concentración y todas actividades cognitivas clasificadas como superiores. 

Fundamento a demás por lo expresado en la tabla 7 que explica como los niños y niñas 

que se encuentran entre las edades de 4 a 5 años deben de realizar dichas actividades 

según su relación con los demás, consigo mismo y con el mundo. 
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Tabla 18 

Resumen de resultados 

Nota resultados  

 

Discusión 

En los niños y niñas su desarrollo motor desde la infancia es muy importante porque 

estos tienen la necesidad de moverse, explorar interactuar por lo que su posibilidad de 

aprendizaje está basada en movimientos desde la forma de expresar sus emociones y 

sentimientos de esta manera se afirma lo expuesto porLópez (2016), plantea que el 

cuento motor persigue convertir a los niños o niñas en protagonista de cuento narrado 

Variabl
e  

Indicador  Resultado Inicial 
Diagnóstico  

Resultado Final (Post 
Verificación)  

Observaciones basadas 
en el nivel de motricidad 
desarrolladas  

Motricidad 

gruesa y 

fina   

Relació
n con los 
demás 

  

Comunicación  El pretest diagnóstico 
evidenció que el 75% de los 
niños y niñas de 4 y 5 años 
del nivel de transición   
presentaron dificultades en 
relación con los demás, 
consigo mismo y con el 
mundo que son habilidades, 
destrezas, movimientos que 
deben realizar según su 
edad durante las 
actividades programadas 
por el docente en sus 
prácticas corporales 
arrojando un promedio de 
2.53  que expresa un nivel 
de motricidad regular de 
acuerdo  con la escala de 
medida establecida para 
esta investigación 
requiriendo de una atención 
moderada del docente y el 
diseño de una estrategia 
didáctica para mejorar el 
nivel de motricidad  durante 
las prácticas corporales 

El postest refleja un promedio 
3,40 en el grupo control lo que 
significa que el 67,74% de los 
niños y niñas mostraron un 
mejoramiento en el nivel 
motricidad gruesa y fina a 
pesar de que no hicieron uso 
del cuento motor, pero sus 
prácticas corporales lo que 
pudo influenciar en los 
resultados. En el grupo 
experimental se evidencio un 
promedio de 4 mostrando que 
el 100% de las niños y niñas 
presentaron mejoramiento en 
ambas motricidades lo que 
demuestra que la estrategia 
didáctica mediada por el 
cuento motor logro avances 
significativos.   

La aplicación del postest 
muestra mejores 
resultados con respecto al 
pretest una vez se aplica 
la estrategia, para la 
adquisición de 
conocimientos y manejo 
de los elementos en las 
practicas corporales  

El nivel de avance en el 
reconocimiento de 
elementos en las prácticas 
corporales y nociones de 
la lectura, aunque tiene un 
avance, necesita de más 
desarrollo y trabajo.  

Este indicador es un poco 
ambicioso ya que 
consolida además del 
conocimiento de los 
elementos en las practicas 
corporales su adecuada 
aplicación en la 
comprensión lectora por lo 
que se comprende el 
avance no tan 
significativo.  

Aunque los resultados 
positivos afianzan la 
estrategia empleada en 
esta investigación, se 
evidencia la necesidad de 
un refuerzo en este 
indicador.  

Interacción 

Construcción de 
normas 

Relació
n consigo 
mismo 

 Identidad 

Autoestima 

Manejo 

corporal 

Relació
n con los 
demás  

Conocimiento de 
los objetos 

Relación de 
casualidad 

Representación 
de la realidad 
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por sus ejecuciones durante las actividades al implicar su conducta cognitiva, afectiva, 

emotiva, social y motora, para fortalecer la capacidad creativa en los niños o niñas por 

medio de prácticas corporales al potencial la imaginación con la construcción de sus 

capacidades cognitivas llevándole a desarrollar su habilidades corporales y lograr un 

aprendizaje de forma más divertido y utilizando la imaginación en relación a ser 

creativo durante su proceso de formación. 
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Conclusiones 

La investigación se realizó para analizar las practicas corporales mediada por el 

cuento motor para fortalecer la motricidad en niños y niñas entre 4 y 5 años de edad de 

educación infantil del Centro Educativo Evangélico La Pola, siendo una herramienta 

muy innovadora porque permitió que los niños y niñas de educación infantil 

desarrollaran sus habilidades psicomotoras a través de este tipo de herramienta 

pedagógica que les brinda a los estudiantes un aprendizaje cognitivo, social y motriz. 

En cuanto al alcance de los objetivos se pudo identificar los diferentes niveles de 

motricidad que despiertan los intereses, las motivaciones y la creatividad de los niños y 

niñas para poder diseñar los cuentos motores, así como sus diferentes estructuras que 

estuvieran acorde con el nivel educativo de los participantes. Porque estos cuentos 

motores son efectivos en las edades tempranas, tras las experiencias obtenida en las 

sesiones prácticas por lo que es remendado su uso como un recurso pedagógico en 

todos los niveles de educación. 

Además, se considera que para su mejor eficiencia en su uso los docentes deben 

mejorar su formación en este sentido, para asegurar un mejor rendimiento de sus 

estudiantes. En el segundo objetivo se diseñaron unos cuentos motores con la iniciativa 

de los estudiantes tomando en cuenta su nivel de motricidad y lo aprendido en su vida 

cotidiana, además se aplicaron formando tres grupos para comparar sus resultados 

dando como respuesta que los niños podían interpretar cada personaje muy bien y a la 

vez se divertían aprendiendo. Finalmente se pudo comprobar que los cuentos motores 

si influyen en las practicas corporales, ya que, por ser una herramienta muy dinámica, 
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multidisciplinaria y globalizante permitiendo el desarrollo de  las diferentes habilidades 

a nivel físico, cognitivo, social en los niños y niñas de educación infantil del país, debido 

a las características que posee lo que hace posible su desarrollo integral. 
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Recomendaciones 

 

Contando con el conocimiento del aporte de la neurociencia para el desarrollo de 

habilidades a través del movimiento, urge centrarse en el análisis de las practicas 

corporales mediadaporel cuento motor para fortalecer la motricidaden niños y niñas 

entre 4 y 5 años de edad de educación infantil del Centro Educativo Evangélico La Pola 

sea de amplio dominio en el desarrollo de educación inicial logrando que los docentes 

en sus procesos de enseñanza facilite su aplicación en el aula con este tipo de 

herramientas pedagógicas  

Que los docentes Apliquen talleres estratégicos con juntamente con los padres de 

familia con el propósito de una buena realización con sus hijos en casa, favoreciendo la 

interacción positiva en el hogar.  

 Por lo que la óptima selección y preparación de cuentos motores debe considerar 

los intereses de los niños y niñas cuando se va a planificar la mencionada estrategia, a 

fin de propiciar en ellos también el gusto por la lectura. 
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ANEXO 1 

Imágenes sobre la aplicación del pretest para identificar el nivel de motricidad 
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Anexo 2  

Fotografías con la aplicación del cuento motor 
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Anexo 3 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE EDUCACION 

CENTRO EDUCATIVO EVANGELICO LA POLA 

MOTRICIDAD FINA Y GRUESA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 4 y 5 CENTRO 

EDUCATIVO EVANGELICO LA POLA 

Técnica: Encuesta. 

Instrumentos: Cuestionario Dicotómico. 

Temática: HABILIDADES MOTRICES EN NIÑAS Y NIÑOS DE 4 y 5 CENTRO 

EDUCATIVO EVANGELICO LA POLA DEL NIVEL EDUCACIÓN INICIAL. 

Instrucción: Marque con una equis (X) según considere de acuerdo a su práctica y experiencia 

educativa 

 RELACIÓN CON LOS DEMÁS   

Nº  

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

1 ¿Los niños y niñas tienen habilidad para utilizar la tijera?   

2 Realiza un dibujo y hace una descripción de lo que dibujó   

3 Sus dibujos representan cada vez con más detalle lo que él quiere o 

muestran un conocimiento más preciso de la realidad 
  

4 En los juegos de representación de personaje según la situación se 

reconocen por secuencias de acciones y gestos. 
  

4 ¿Los niños y niñas moldean diferentes figuras con plastilina?   

5 Propone a su grupo familiar como conocidos en actividades que le gustan   

6 Puede permanecer haciendo actividades que él disfruta por al menos 15 

minutos 
  

7 ¿Observa usted que los niños y niñas tienen destreza al dibujar y colorear?   

8 ¿Observa usted que los niños y niñas tienen habilidad para manipular 

pinceles y colores? 
  

9 ¿Cree usted que los niños y niñas reconocen visualmente los colores letras 

y números? 
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10 Planea con otros niños la organización de juegos de roles complejos 

(personajes). 
  

11 Explica   las consecuencias que tiene incumplir una norma establecida   

12 RELACIÓN CONSIGO MISMO   

13 Reconoce las diferencias físicas entre un hombre y una mujer   

14 Reconoce sus fortalezas  es capaz de decir para qué es bueno     

15 Reconoce debilidades  le cuesta trabajo realizar cualquier actividad   

16 Manifiesta emoción ante acontecimientos familiares, sociales, culturales, 

deportivos o políticos de su grupo social. 
  

17 Reconoce que los demás pueden sentir emociones como tener 

pensamientos 
  

18 En la vida cotidiana, no se muestra excesivamente preocupado o temeroso.   

19 No se lastima a propósito.   

20 Utiliza elementos como: pelotas, bastones, triciclo, etc., controlando fuerza 

y dirección 
  

21 Acepta sugerencias de los demás en el juego y aplaza sus deseos   

22 RELACIÓN CON EL MUNDO   

23 Puede  relacionar los objetos diferentes por sus usos comunes.   

24 Reconoce espacios  relacionando espaciales en una hoja de papel.   

25 Explica de manera detallada por qué hizo algo.   

26 Identifica objetos asociados con las celebraciones locales o nacionales.   

27 Reconoce personajes de la historia, la vida local o nacional.   

28  Pueden  controlar los movimientos corporales (correr, caminar y saltar)?   

29 ¿Los niños y niñas presentan dificultad para estimular su cuerpo?   
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N° PREGUNTAS SI NO 

30 Los  niños y niñas necesitan actividades educativas para estimular la 

motricidad fina y gruesa?   
  

31 ¿Los niños y niñas realizan actividades educativas orientadas a estimular 

las habilidades motrices en niñas y niños?  
  

32 Le gusta a los niños/as cantar, bailar, pintar   

33 ¿Disfrutan los niños/as realizando variadas actividades de expresión 

musical, corporal y plástica? 

  

35 Diferencia conceptos como          Rápido – Lento   

36 Alto – Bajo   

37 Fuerte – Suave   

38 Corto – Largo    

39 Duro – Suave    

40 Áspero – Liso    

41 Claro – Oscuro    

42 Día – Noche    

43 Describen y viven la emoción a través de cuentos, canciones, bailes, 

danzas, rondas, dibujos, pintura, etc. 

  

44 ¿Sabe llevar el ritmo de una canción?   

45 ¿Despierta interés por la pintura con elementos como tempera, 

pinceles, hisopos, hojas, crayones, lápices de colores, etc.? 

  

46 ¿Reaccionan los niños/as a diferentes movimientos al ritmo de la 

música? (desfilan el sonido de la marcha, bailan con un vals, etc.) 

  

 

 


