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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es analizar el estado de la motricidad fina después del retorno a clases 
en niños de 5 a 6 años de edad en dos escuelas de Quito. Para ello, se aplicó un test observacional 
a una muestra intencional de 74 niños, 44 de una escuela privada y 30 de una escuela pública. El 
instrumento reunió once indicadores sobre la coordinación óculo-manual, el uso de la pinza digital y 
otras destrezas, a partir de la siguiente escala: “No alcanza”, “Está próximo a alcanzar”, “Alcanza” y 
“Domina”. Para el análisis se utilizó estadística descriptiva, y para contrastar la hipótesis con relación 
a la diferencia entre centros educativos se usaron el estadístico Wilcoxon Signed-Rank Test y el p-value. 
Entre los principales resultados, no existen diferencias entre ambas escuelas, excepto en un indicador. 
Sin embargo, hay funciones motoras que aún no han sido alcanzadas, entre ellas el manejo de la pinza 
digital y atarse los cordones de los zapatos. Además, las niñas obtuvieron mejores resultados que los 
varones. Como conclusión, la pandemia sí pudo haber generado un impacto en algunas destrezas que 
los niños a esa edad ya deben tener adquiridas. No obstante, en Ecuador no hay estudios previos que 
avalen que el confinamiento fuera la causa de las dificultades para alcanzar estas habilidades.

ABSTRACT

This work aims to analyze the state of fine motor skills after returning to classes in children aged 5 to 
6 years old in two schools in Quito. For this, an observational test was carried out on an intentional 
sample of 74 children, 44 from private and 30 from public schools. The instrument used gathered 11 
indicators on eye-hand coordination, the use of the digital clamp, and other skills. Descriptive 
statistics were used for the analysis, and the Wilcoxon signed-rank test and p-value statistics were 
used to test the hypothesis regarding the difference between schools. Among the main results, there 
are no differences between the two schools, except for one indicator. However, motor functions have 
not yet been achieved, including handling the digital clamp and tying shoelaces; the girls also 
performed better than boys on tests. In conclusion, the pandemic could have impacted some skills 
that children at that age should already have acquired; however, in Ecuador, no previous studies 
support that confinement has been the cause that has influenced the difficulties of getting these skills.
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Introducción

La llegada del coronavirus y la expansión de la enfer-
medad en el año 2020 trajeron consigo un cambio en las 
dinámicas laborales, sociales, económicas y, por supues-
to, educativas. El primer caso de COVID-19 apareció en 
la ciudad de Wuhan (China) a finales de 2019, pero no 
fue hasta 2020 que la Organización Mundial de la Salud 
declaró esta patología como una pandemia. 

Si bien los procesos de globalización ya estaban 
muy avanzados (Beck, 1998) antes de la aparición del  
COVID-19, y los recursos digitales de la educación ya 
habían ganado mucho terreno (Ilomäki & Lakkala, 2018), 
la educación aún mantenía programas y currículos pla-

nificados desde la presencialidad. Por lo tanto, tuvo que 
adaptarse de forma inmediata a esta nueva realidad, to-
mando en cuenta las desigualdades que se presentaban 
(Bacher-Hicks et al., 2021). Los efectos del confinamiento 
en niños y niñas son materia de estudio, y más si se habla 
de educación (Gayatri, 2020). 

La niñez es una etapa crucial para el correcto desarrollo 
de habilidades y destrezas en la adolescencia, la juventud 
y la adultez (Anderson et al., 2003), y esto va de la mano 
con la calidad de los programas educativos (Bredekamp, 
2013; Maldonado et al., 2022). Sin embargo, con la llegada 
tan abrupta del confinamiento, muchos de los planes de 
estudio de la primera infancia no pudieron adaptarse a 
estas necesidades (Spiteri, 2021), y menos aún si se piensa 
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en las brechas existentes en una región como Latinoamé-
rica: el cierre de los colegios generó un mayor impacto 
en miles de niños que, por falta de recursos, quedaron 
excluidos del sistema educativo (Cáceres et al., 2020;  
Lloyd, 2020).

La crisis provocada por el COVID-19 trajo consigo des-
igualdades en el aprendizaje, debido a la falta de acceso a 
medios tecnológicos (Cepal, 2020; Berson et al., 2022) y a 
las dificultades de adaptación del currículo al entorno on-
line. Los retos fueron asumidos por padres y madres, quie-
nes apoyaron a sus hijos en las tareas escolares (Gavilánez 
et al., 2021) a pesar de en ocasiones tener poca o ninguna 
preparación para hacer seguimiento en casa. Esto ocasionó 
mayores desigualdades, especialmente en niñas y niños 
de hogares con recursos económicos bajos y muy bajos. Su 
situación, a largo plazo, puede generar retraso en el desa-
rrollo cognitivo (Jadue, 1997), y a corto plazo puede ser de-
tonante de deserción escolar. En el caso de los infantes más 
pequeños, estos factores pueden acarrear dificultades de 
motricidad fina y gruesa, así como de habilidades básicas.

En dicho contexto, la educación online —relativamen-
te nueva y más adaptada al campo universitario— tuvo 
que dar un salto cuantitativo y cualitativo para atender 
a millones de niños que no podían detener sus procesos 
de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, la educación in-
fantil se enfocó únicamente en las clases remotas; por una 
lado, con la aspiración de que el confinamiento terminase 
pronto y, por otro, con la idea mal concebida de que un 
niño podría permanecer concentrado frente a una compu-
tadora durante una jornada completa de clases. En con-
clusión, los modelos pedagógicos no se adaptaron a las 
necesidades de niños y niñas (García Aretio, 2020). A ello 
hay que sumar las necesidades formativas del profesora-
do (Saldaña, 2020): una buena parte de docentes no poseía 
las competencias digitales para afrontar una planificación 
online. Incluso, en países de menores recursos económicos, 
fueron los propios maestros quienes no contaron con me-
dios electrónicos para impartir las clases online. 

Estos factores y el hacinamiento impidieron que los 
estudiantes tuvieran un espacio adecuado para estudiar, 
descansar y socializar, lo que repercute de manera negati-
va en su desarrollo (Cepal, 2020). Cobra relevancia, inclu-
so, la separación de tiempos, espacios y rutinas.

En lo que respecta a Ecuador, que es en donde se de-
sarrolló este estudio, el 17 de marzo de 2020 se ordenó 
un confinamiento general a toda la población y se dis-
puso el teletrabajo y la teleducación. En consecuencia, el 
Ministerio de Educación emitió el Acuerdo Ministerial  
n.° MINEDUC-MINEDUC-2020-00020-A, en el que dis-
puso la suspensión de clases en todos los niveles para evi-
tar la expansión del virus.

Ante dicho evento, el Ministerio de Educación creó el 
Plan Educativo COVID-19, cuyo objetivo fue:

[P]roveer herramientas pedagógicas, metodológicas, psicoemocio-
nales y psicosociales, que fomenten y fortalezcan la construcción de
un modelo educativo adaptable y contextualizado, que responda a
las diversas necesidades del territorio nacional y permita garantizar
el derecho a la educación en medio de la crisis. (Ministerio de Edu-
cación, 2020b, párr. 1)

Además, se desarrolló un currículo priorizado en el 
marco de la emergencia, para garantizar la equidad y el 
acceso a la educación. No obstante, este documento no 

contempla los niveles de educación inicial (infantil) y 
está adaptado para niños, niñas y adolescentes desde los 
6 años (educación básica elemental) hasta el bachillerato 
(Ministerio de Educación, 2020a).

En Ecuador, los retos que enfrentaron las instituciones 
educativas han sido notorios, y evidenciaron la dificultad 
en la implementación de estrategias que minimizaran los 
impactos negativos de la virtualidad de los centros edu-
cativos en todos los niveles.

Este artículo, entonces, tomará como referencia el cu-
rrículo de preparatoria para niños de 5 a 6 años de edad 
(Ministerio de Educación, 2019), en el cual las destrezas 
mencionadas se concentran en los ámbitos de desarrollo 
y aprendizaje “Comprensión y expresión artística” y “Ex-
presión corporal”. En ellos intervienen las habilidades 
motoras finas. 

Tabla 1. Ámbitos de desarrollo y aprendizaje en niños y 
niñas.

Código Ámbito de desarrollo y aprendizaje # 6

ECA.1.6.2

Comprensión y expresión artística
Utilizar la expresión gráfica o plástica como recursos para 
la expresión libre del yo y de la historia personal de cada 
uno. (En Educación Cultural y Artística ECA.1.1.4)

Código Ámbito de desarrollo y aprendizaje # 7

EF.1.7.2

Expresión corporal
Usar gestos convencionales y/o espontáneos, habilidades 
motrices básicas, posturas, ritmos y tipos de movimiento 
(lento, rápido, continuo, discontinuo, fuerte, suave, entre 
otros) como recursos expresivos para comunicar los men-
sajes producidos. (En Educación Física EF.1.3.2)

Fuente: Ministerio de Educación (2019).

Ahora bien, es necesario profundizar acerca de qué es 
la motricidad, cuál es su rol en el desarrollo de los infan-
tes y cómo repercutirá a lo largo de su vida.

Las habilidades motoras finas implican movimientos 
musculares más pequeños para sujetar y manipular obje-
tos de tamaño reducido con el uso de las manos y los de-
dos, lo que generalmente también requiere coordinación 
óculo-manual. Por ejemplo, las habilidades visuales mo-
toras requieren la capacidad de responder a un impulso 
visual con la acción motora fina correcta, mientras que la 
destreza manual implica la coordinación y manipulación 
de objetos mediante el uso de movimientos motores finos 
en el momento oportuno (Strooband et al., 2020).

En la primera infancia, el movimiento, el habla y las 
destrezas motrices son fundamentales para el desarro-
llo del niño. Estos aprendizajes van a tener impacto di-
recto años más tarde, durante su etapa escolar (Dinehart 
& Manfra, 2013), en la adolescencia (Holfelder & Schott, 
2014) y, más adelante, en la adultez (Payne & Isaacs, 2020). 

Como mencionan Martzog et al. (2019), dentro de este 
aspecto es importante reconocer que la motricidad fina co-
rrelaciona positivamente con el desarrollo de habilidades 
cognitivas generales, además de que es factor esencial para 
procesos grafomotores. Para ello, se establecen escalas y 
mediciones que ayudan a identificar si existen problemas 
en el desarrollo motriz (Suggate et al., 2018 y 2019).

Asimismo, cabe resaltar la importancia de la estimu-
lación de esta área, debido a que se van perfeccionando 
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el agarre con los dedos pulgar e índice (acción conocida 
como pinza digital) y la coordinación óculo-manual, que 
es aquella que permite coordinar los movimientos de los 
dedos y de las manos entre sí, así como en relación con 
los objetos (Cabrera & Dupeyrón, 2019), lo que permite al 
ser humano realizar acciones como rasgar, cortar, doblar, 
plegar, recortar, dibujar y pintar, entre otras.

Las investigaciones sobre motricidad fina sugieren que 
el desarrollo de estas destrezas se vincula con otros proce-
sos motores compartidos (Suggate et al., 2019) y con cono-
cimientos como el numérico. En Alemania, por ejemplo, se 
aplicó una prueba de representaciones numéricas en la que 
se estableció que los niños y niñas que utilizan sus dedos 
para interactuar con los números consolidan sus destrezas 
táctiles para el desarrollo matemático (Fischer et al., 2020). 

Asimismo, el desarrollo de las funciones ejecutivas y 
de las habilidades motoras finas contribuye a la adquisi-
ción de habilidades académicas tempranas. Por lo tanto, 
se sugiere que los planes de estudio en la primera infan-
cia mejoren las oportunidades para el desarrollo de las 
funciones motoras, especialmente de niños y niñas que 
ingresan a su etapa escolar con habilidades deficientes 
(Khng & Ng, 2021).

Las destrezas motrices finas son parte del desarrollo 
“natural” del niño. Sin embargo, es necesario que tanto 
padres como docentes incentiven a que su desarrollo sea 
correcto (Bindman et al., 2014). Un estudio realizado en 
Reino Unido en 1970 estableció la relación de la motri-
cidad gruesa y fina en la infancia (22 meses) y primera 
infancia (42 meses) con el razonamiento visoespacial de-
ductivo en la adolescencia (a los 10 y 16 años de edad). Las 
habilidades motoras finas durante la primera infancia pre-
dijeron positivamente el razonamiento en la adolescencia.

Pero ¿cómo evaluar que los niños están alcanzando 
destrezas —especialmente las de motricidad fina— en 
tiempos de pandemia? Para ello, esta investigación plan-
tea basarse además en las escalas de logro del Instructivo 
para la aplicación de la evaluación estudiantil, del Ministe-
rio de Educación del Ecuador (2016): “Domina”, “Alcan-
za”, “Está próximo a alcanzar” y “No alcanza”. Según el  
art. 194 del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, las calificaciones hacen referencia al cum-
plimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos en 
el currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales 
(Presidencia de la República del Ecuador, 2011).

Con todo lo expuesto, el objetivo de este estudio es 
evaluar el estado de la motricidad fina en niños y niñas 
de 5 a 6 años de edad en dos centros de educación infantil 
(uno privado y uno público) en Quito durante el retorno 
progresivo a las aulas, para observar el impacto del con-
finamiento en el desarrollo de estas destrezas mediante 
un test observacional que evaluó once indicadores en es-
cala desde un enfoque cuantitativo. Además, se pretende 
comparar si se presentan diferencias entre ambos estable-
cimientos, tomando en cuenta las diferencias en relación 
con sus condiciones sociodemográficas. 

Método

Muestra

El enfoque metodológico propuesto en este estudio es 
cuantitativo, mediante la técnica de observación con es-

calas denominada test observacional, que contempló once 
indicadores de motricidad fina y las escalas de logro vi-
gentes en el Instructivo para la aplicación de la evaluación 
estudiantil del Ministerio de Educación (2016). Se utilizó 
una muestra de 74 estudiantes distribuidos de la siguien-
te manera: 30 estudiantes de una institución pública y 44 
de una privada, 36 hombres y 39 mujeres. 

Al centro educativo privado asisten niños y niñas de 
entornos familiares con ingresos mayores a los USD 540 
mensuales, es decir, pertenecientes a percentiles econó-
micos de niveles medios altos (percentiles 50 o mayores). 
Por su parte, los tutores legales de quienes asisten al cen-
tro educativo público tienen ingresos que oscilan entre los 
USD 183 y los USD 400, lo que los sitúa en el percentil 25  
(Banco Central del Ecuador, 2021).

La primera hipótesis del estudio es que los niños de 
un percentil económico mayor y que asisten a un colegio 
privado tienen menos dificultades de motricidad fina en 
comparación con los niños que asisten a un colegio públi-
co. La segunda hipótesis es si el estado de la motricidad 
ha empeorado debido al largo confinamiento de casi dos 
años por la pandemia o si, por el contrario, no se han ge-
nerado grandes cambios y los estudiantes siguen alcan-
zando el logro de esas destrezas.

Para contrastar estas hipótesis y lograr los objetivos de 
investigación, se elaboró un test observacional basado en 
las escalas MOIDI aplicadas en Venezuela y elaboradas 
por Chilina León (2007), que miden ocho áreas del de-
sarrollo integral en niños desde el primer mes de naci-
dos hasta los doce años. Sin embargo, solo se tomaron en 
cuenta los indicadores establecidos en al área de motrici-
dad fina. Así, con base en estos parámetros se realizó un 
primer modelo borrador que fue validado por docentes 
expertos en educación infantil, quienes sugirieron adap-
tar estos ítems a las escalas de logro del Instructivo para la 
aplicación de la evaluación estudiantil.

En el colegio privado se realizaron cuatro sesiones y 
en el colegio público, tres. En ambos lugares se contó con 
el consentimiento escrito de los padres y directivos de la 
institución y se adecuaron los espacios con el fin de eva-
luar de manera individual a los participantes. El test tuvo 
una duración de aproximadamente veinte minutos por 
estudiante. Se presentó el material a utilizar acorde a cada 
ítem planteado, procurando que todas las actividades se 
realizaran de manera lúdica.

Materiales y técnicas

Test observacionales 

Los test observacionales se aplican en distintas ramas, 
especialmente en la medicina y en los campos experimen-
tales (Lessler et al., 2015). Sin embargo, es cada vez más 
común su aplicación en el ámbito educativo, para, entre 
otras cosas, verificar y clasificar o clasificar desde lo es-
tadístico las formas y los perfiles de aprendizaje de los 
alumnos (Page et al., 2020; Stuart, 2010).

Pero ¿cuál es la utilidad del test observacional en este 
trabajo? Se puede decir que la observación y el registro de 
los acontecimientos a través de una escala permiten ana-
lizar de forma cuantitativa el comportamiento natural de 
un grupo de sujetos en un determinado momento o bajo 
un estímulo dado (Manterola & Otzen, 2014).
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Materiales e instrumento

A continuación se presentan las escalas y los ítems 
evaluados en el test observacional basado en las fichas 
MOIDI y en las escalas de evaluación del Ministerio de 
Educación (2016).

Tabla 2. Indicadores y escalas de medición.

Alumno n.°:
Sexo:
Edad:
Tipo de institución:

N.° Indicador Domina Alcanza
Está 

próximo a 
alcanzar

No  
alcanza

1 Agarra correctamente el 
crayón.

2 Se ata los cordones 
haciendo un lazo.

3 Arma figuras conocidas 
con piezas grandes.

4 Arma figuras conocidas 
con piezas pequeñas.

5 Rasga una figura curva.

6 Puede doblar la hoja de 
papel y hacer una figura.

7
Recorta con tijera de 
punta roma respetando 
las siluetas y los bordes.

8

Rellena figuras con bor-
des irregulares de mane-
ra regular, con pinturas, 
crayones, lápices, etc.

9
Realiza grafismos regu-
lares en direccionalidad, 
bucles y letras.

10 Inserta objetos huecos en 
un cordón pequeño.

11 Pega lana en el contorno 
de una figura.

Fuente: León (2007) y Ministerio de Educación (2016).

En la siguiente figura se observan los materiales didác-
ticos usados para el test.

Fig. 1. Materiales utilizados para la aplicación del test de 
motricidad fina.
Fuente: Autoras (2023).

El procedimiento se desarrolló en dos fases. En la pri-
mera se aplicó la prueba a 44 niños entre 5 y 6 años de 
edad del colegio privado. Se les presentó el material a uti-
lizar acorde a cada ítem planteado. En cada actividad, el 
investigador calificaba uno de los indicadores en función 
del desempeño del alumno.

Para la segunda fase, se aplicaron las pruebas a 30 ni-
ños entre 5 y 6 años de edad de una institución pública, 
bajo los mismos parámetros que en la primera fase.

Resultados

La presentación de resultados contemplará dos abor-
dajes. Por un lado, una mirada descriptiva, en la que se 
observará de manera acumulada el logro de los 74 estu-
diantes evaluados; para ello también se hará un análisis 
de los resultados.

Para profundizar en los resultados y comprobar la hi-
pótesis relacionada a la diferencia entre los colegios públi-
co y privado, se utilizó un modelo de test no paramétrico 
mediante la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
(también conocido como Wilcoxon Signed-Rank Test), 
que permite comparar poblaciones cuando sus distribu-
ciones (normalmente interpretadas a partir de las mues-
tras) no satisfacen las condiciones necesarias para otros 
tests paramétricos.

El primer análisis apunta a los resultados presentados 
en la siguiente tabla.

Tabla 3. Porcentajes acumulados de logro por ítem.

N.° Indicador Domina Alcanza
Está 

próximo a 
alcanzar

No  
alcanza

1 Agarra correctamente  
el crayón. 29,73 % 24,32 % 22,97 % 22,97 %

2 Se ata los cordones 
haciendo un lazo. 32,43 % 4,05 % 12,16 % 51,35 %

3 Arma figuras conocidas 
con piezas grandes. 92,89 % 5,41 % 1,35 % 1,35 %

4 Arma figuras conocidas 
con piezas pequeñas. 62,16 % 13,51 % 16,22 % 8,11 %

5 Rasga una figura curva. 63,51 % 29,73 % 5,41 % 1,35 %

6 Puede doblar la hoja de 
papel y hacer una figura. 79,73 % 5,57 % 1,35 % 1,35 %

7
Recorta con tijera de 
punta roma respetando 
las siluetas y los bordes.

37,84 % 28,38 % 29,73 % 4,05 %

8

Rellena figuras con  
bordes irregulares de 
manera regular, con 
pinturas, crayones, 
lápices, etc.

78,38 % 18,92 % 1,35 % 1,35 %

9
Realiza grafismos  
regulares en direccionali-
dad, bucles y letras.

64,86 % 24,32 % 8,11 % 2,70 %

10 Inserta objetos huecos 
en un cordón pequeño. 93,24 % 6,76 % 0,00 % 0,00 %

11 Pega lana en el contorno 
de una figura. 89,19 % 8,11 % 2,70 % 0,00 %

Fuente: Autoras (2023).
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Se puede observar que los niños alcanzan las escalas de 
logro, excepto en los primeros dos indicadores: “Agarra 
correctamente el crayón” y “Se ata los cordones haciendo 
un lazo”. A continuación se interpretarán estos dos ítems, 
que son los más complejos.

Ítem 1: Un 45,94 % de los niños y niñas evaluados tiene 
dificultad para agarrar correctamente el crayón, ya que se 
encuentra en los estados “No alcanza” (22,97 %) o “Está 
próximo a alcanzar” (22,97%). Este es uno de los indica-
dores críticos y de los que dependen el uso de la pinza di-
gital y las habilidades grafomotrices. Las carencias obser-
vadas pueden tener varias causas: por ejemplo, podrían 
ser producto del uso excesivo de dispositivos electrónicos 
en tiempos de pandemia, lo que daría como consecuencia 
dificultades en los procesos de escritura. Las habilidades 
motoras finas, pese a que no implican mayor esfuerzo 
muscular, requieren una mayor precisión y coordinación 
óculo-manual para el movimiento de manos y dedos y el 
manejo de un correcto agarre; desarrollan, además, la per-
cepción visual necesaria para el aprendizaje de la lectu-
ra. Las posturas de los niños influyen asimismo de forma 
directa en la adquisición de destrezas manuales (Flatters 
et al., 2014). El sedentarismo característico de la pandemia 
pudo haber tenido efecto en el uso de la pinza digital.

Ítem 2: Este es el indicador más preocupante, ya que 
un 63,51 % de los alumnos no cumplió con lo establecido. 
Una posible explicación de estas dificultades es que mu-
chos de los niños y niñas utilizaron durante la pandemia 
zapatos sin cordones o zapatillas tipo sandalias o pantu-
flas; no tenían la necesidad de calzarse porque no salían 
de casa. Atarse los cordones desde el punto de vista motriz 
permite realizar movimientos locomotores necesarios para 
perfeccionar la pinza digital. A los 5 años de edad, niños y 
niñas deben realizar acciones que involucren la coordina-
ción y el control de músculos pequeños de su cuerpo, para 
lograr mayor control de sus dedos y realizar acciones como 
agarrar, dibujar y recortar, entre otras (Macías et al., 2020).

Lo más llamativo es que estos dos indicadores son los 
únicos que marcan la diferencia entre centros educativos. 
Este es el siguiente punto a abordar en este artículo, y se 
lo hará desde dos ángulos: uno comparativo descriptivo 
y otro enfocado en la contrastación estadística de la hipó-
tesis. En la Tabla 4 se detallan los resultados desglosados 
por indicador y tipo de centro educativo. 

Tabla 4. Diferencias porcentuales entre centros educativos.

Centro educativo público Centro educativo privado

Domina Alcanza

Está 
próxi-
mo a 

alcan-
zar

No al-
canza

Domi-
na

Alcan-
za

Está 
próxi-
mo a 

alcan-
zar

No al-
canza

Agarra correcta-
mente el crayón. 46,67 % 20,00 % 26,67 % 6,67 % 18,18 % 27,27 % 20,45 % 34,09 %

Se ata los cor-
dones haciendo 
un lazo.

36,67 % 0,00 % 3,33 % 60,00 % 29,55 % 6,82 % 18,18 % 45,45 %

Arma figuras 
conocidas con 
piezas grandes.

96,67 % 3,33 % 0,00 % 0,00 % 88,64 % 6,82 % 2,27 % 2,27 %

Arma figuras 
conocidas con 
piezas pequeñas.

63,33 % 13,33 % 20,00 % 3,33 % 61,36 % 13,64 % 13,64 % 11,36 %

Rasga una figura 
curva. 63,33 % 30,00 % 6,67 % 0,00 % 63,64 % 29,55 % 4,55 % 2,27 %

Puede doblar la 
hoja de papel y 
hacer una figura.

80,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 79,55 % 15,91 % 2,27 % 2,27 %

Recorta con 
tijera de punta 
roma respetando 
las siluetas y los 
bordes.

36,67 % 33,33 % 30,00 % 0,00 % 38,64 % 25,00 % 29,55 % 6,82 %

Rellena figuras 
con bordes irre-
gulares de manera 
regular, con pin-
turas, crayones, 
lápices, etc.

70,00 % 30,00 % 0,00 % 0,00 % 84,09 % 11,36 % 2,27 % 2,27 %

Realiza grafismos 
regulares en 
direccionalidad, 
bucles y letras.

53,33 % 40,00 % 6,67 % 0,00 % 72,73 % 13,64 % 9,09 % 4,55 %

Inserta objetos 
huecos en un cor-
dón pequeño.

93,33 % 6,67 % 0,00 % 0,00 % 93,18 % 6,82 % 0,00 % 0,00 %

Pega lana en el 
contorno de una 
figura.

86,67 % 13,33 % 0,00 % 0,00 % 90,91 % 4,55 % 4,55 % 0,00 %

Fuente: Autoras (2023).

Ahora bien, la principal diferencia, desde el punto de 
vista del análisis descriptivo, es que los estudiantes del 
centro educativo público tienen mejor dominio en el ítem 1 
(“Agarra correctamente el crayón”), con un 21,32 % más 
de destreza. 

Para contrastar esta información descriptiva se reali-
zó un modelo de test no paramétrico mediante la prue-
ba de los rangos con signo de Wilcoxon, debido a las ca-
racterísticas de los datos (Humeniuk et al., 2021). Previo 
a este paso se llevó a cabo un contraste de normalidad 
de la muestra usando el estadístico Shapiro (Brzezinski, 
2012). Allí se observó que ninguna de las muestras (la 
del colegio privado y la del público) mostraba una distri-
bución normal. Como decisión metodológica a partir de 
los datos obtenidos, se calculó el valor del estadístico W 
mediante el programa R Studio. Como segundo paso se 
calculó el p-value, tomando en cuenta que si p < 0,05, se 
adopta H1, pues habría diferencia entre centros educati-
vos; por el contrario, si p > 0,05, se acepta H0, donde no 
hay diferencias entre escuelas.

Los resultados muestran que solo en el primer indica-
dor (“Agarra correctamente el crayón”) existe una dife-
rencia significativa entre ambas muestras, de modo que 
se puede adoptar H1. Sin embargo, se partía de la idea de 
que los niños provenientes de quintiles económicos más 
altos tenían un mejor nivel de destreza motora, algo que 
en este ítem se desmiente, puesto que son los niños de 
quintiles económicos más bajos quienes sujetan mejor el 
crayón, es decir, utilizan con mayor facilidad la pinza di-
gital. Para el caso de los otros diez indicadores, no se ob-
servan diferencias significativas; para ellos se adopta H0.

Tabla 5. Validación de la hipótesis mediante la prueba de 
los rangos con signo de Wilcoxon y el p-value.

N.° Indicador Valor del  
estadístico W p-value

1 Agarra correctamente el crayón. 911 p < 0,004348

2 Se ata los cordones haciendo 
un lazo. 622 p > 0,6503

3 Arma figuras conocidas con 
piezas grandes. 714 p > 0,2132

4 Arma figuras conocidas con 
piezas pequeñas. 686 p > 0,7462

5 Rasga una figura curva. 659,5 p > 1
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6 Puede doblar la hoja de papel y 
hacer una figura. 669 p > 0,8934

7
Recorta con tijera de punta 
roma respetando las siluetas y 
los bordes.

691 p > 0,7229

8
Rellena figuras con bordes irre-
gulares de manera regular, con 
pinturas, crayones, lápices, etc.

576 p > 0,1988

9 Realiza grafismos regulares en 
direccionalidad, bucles y letras. 654 p > 0,2128

10 Inserta objetos huecos en un 
cordón pequeño. 661 p > 0,9899

11 Pega lana en el contorno de una 
figura. 636 p > 0,6309

Fuente: Autoras (2023).

Ahora bien, toda investigación tiene una trastienda 
(Sautu & Wainerman, 2001), y su proceso es flexible y de 
doble vía; por ello, suelen descubrirse nuevos aspectos a 
lo largo de camino, y así sucedió en este trabajo. Se pensó 
que la variable “Sexo” no era relevante, y por tanto no 
estaba contemplada en los objetivos iniciales; no obstan-
te, durante el análisis descriptivo de los datos, se observó 
una variación entre niños y niñas en algunos de los ítems.

Cabe destacar que, al ser dos muestras distintas y no 
existir diferencia en diez de los once indicadores, se consi-
deró importante mostrar estos resultados de forma agru-
pada; por lo tanto, el indicador 1 (“Agarra correctamente 
el crayón”) queda fuera del análisis, ya que sí mostró di-
ferencias entre escuelas. Al igual que en la validación de 
la hipótesis, se utilizó el test no paramétrico mediante la 
prueba de los rangos con signo de Wilcoxon y se calculó 
el p-value. Recordemos que la muestra total de 39 niñas y 
35 niños está conformada de la siguiente manera: 15 niños 
y 15 niñas del colegio público (30); y 24 niñas y 20 niños 
del colegio privado (44). Asimismo, se presentarán los re-
sultados descriptivos de aquellos ítems en donde se ob-
servaron diferencias entre sexos.

Tabla 6. Desarrollo de la motricidad fina según sexo.

N.° Indicador Valor del esta-
dístico W p-value

2 Se ata los cordones haciendo un lazo. 855,5 p < 0,042652

3 Arma figuras conocidas con piezas 
grandes. 655,5 p > 0,5443

4 Arma figuras conocidas con piezas 
pequeñas. 847,5 p < 0,04009

5 Rasga una figura curva. 851 p < 0,03177

6 Puede doblar la hoja de papel y 
hacer una figura. 644 p > 0,5558

7 Recorta con tijera de punta roma 
respetando las siluetas y los bordes. 1123 p < 4,895e-07

8
Rellena figuras con bordes irre-
gulares de manera regular, con 
pinturas, crayones, lápices, etc.

850,5 p < 0,01125

9 Realiza grafismos regulares en 
direccionalidad, bucles y letras. 802,5 p > 0,1253

10 Inserta objetos huecos en un  
cordón pequeño. 706 p > 0,5668

11 Pega lana en el contorno de una figura. 766,5 p > 0,09322

Fuente: Autoras (2023).

Se observa que existe diferencia entre sexos en los si-
guientes indicadores: 2 (“Se ata los cordones haciendo 
un lazo”), 4 (“Arma figuras conocidas con piezas peque-
ñas”), 5 (“Rasga una figura curva”), 7 (“Recorta con tijera 
de punta roma respetando las siluetas y los bordes”) y 8 
(“Rellena figuras con bordes irregulares de manera regu-
lar, con pinturas, crayones, lápices, etc.”).

Para finalizar y profundizar en este aspecto, las niñas 
tienen mejor dominio en los indicadores analizados; en 
cuatro de ellos, con una ventaja de casi 20 puntos porcen-
tuales frente a los niños, como se observa en la Tabla 7. 
De todos modos, el ítem más destacado es el 7 (“Recorta 
con tijera de punta roma respetando las siluetas y los bor-
des”), en el que las niñas muestran haber adquirido esta 
destreza con un 48 % más de éxito.

Tabla 7. Porcentajes de logro adquirido para los indica-
dores 2, 4, 5, 7 y 8, por sexo.

Femenino Masculino 

Se ata los cordones haciendo un lazo.

Domina 41,03 % 22,86 %

Alcanza 10,26 % 0,00 %

Está próximo a alcanzar 7,69 % 14,29 %

No alcanza 41,03 % 62,86 %

Femenino Masculino 

Arma figuras conocidas con piezas pequeñas.

Domina 71,79 % 51,43 %

Alcanza 15,38 % 11,43 %

Está próximo a alcanzar 7,69 % 25,71 %

No alcanza 5,13 % 11,43 %

Femenino Masculino 

Rasga una figura curva.

Domina 74,36 % 51,43 %

Alcanza 23,08 % 37,14 %

Está próximo a alcanzar 2,56 % 8,57 %

No alcanza 0,00 % 2,86 %

Femenino Masculino 

Recorta con tijera de punta roma respetando las 
siluetas y los bordes.

Domina 58,97 % 14,29 %

Alcanza 33,33 % 22,86 %

Está próximo a alcanzar 7,69 % 54,29 %

No alcanza 0,00 % 8,57 %

Femenino Masculino 

Rellena figuras con bordes irregulares de mane-
ra regular, con pinturas, crayones, lápices, etc.

Domina 89,74 % 65,71 %

Alcanza 10,26 % 28,57 %

Está próximo a alcanzar 0,00 % 2,86 %

No alcanza 0,00 % 2,86 %

Fuente: Autoras (2023).

Discusión

En este artículo se ha planteado el estado actual de la 
motricidad fina en niños y niñas en un escenario de retor-
no progresivo pospandemia. Dentro de este contexto es 
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necesario analizar cuáles han sido las limitaciones y las 
próximas interrogantes en torno al tema. 

Los efectos de la pandemia en el desarrollo de niños y 
niñas, especialmente en cuanto a la motricidad, aún no 
arroja resultados concluyentes (Sánchez et al., 2020). No 
obstante, hay que tomar en cuenta que en Ecuador la in-
vestigación relacionada con la infancia y sus procesos de 
aprendizaje no han sido abordados a profundidad des-
de la academia. En cambio, se han priorizado temáticas 
como la educación media y superior.

Esta investigación pretende aportar una mirada nueva 
a una problemática poco contemplada en la agenda cien-
tífica nacional. Aunque el Instructivo para la aplicación de la 
evaluación estudiantil del Ministerio de Educación (2016) 
establece parámetros de cumplimiento o desarrollo de 
destrezas, no se han generado en el país investigaciones 
centradas en la motricidad fina que usen escalas. Por ello, 
uno de los limitantes de este estudio es que no se pueden 
contrastar los resultados con el estado de la motricidad 
fina antes de la pandemia.

Poniendo foco en el contexto, se evidenció que el Mi-
nisterio de Educación del Ecuador no consideró duran-
te el confinamiento elaborar o adaptar un currículo que 
atendiera estas necesidades. Surge así la siguiente inte-
rrogante: ¿qué acciones toma el Ministerio de Educación 
para apaciguar el problema en cuanto a la falta de estimu-
lación relacionada a la motricidad fina?

Es necesario, además, considerar a este estudio como 
un preámbulo para próximas investigaciones que eva-
lúen constantemente la adquisición de estas habilidades 
y las diferencias entre condiciones sociodemográficas, 
para evaluar qué grupos poblacionales las desarrollan 
con mayor facilidad.

Aunque, la variable “sexo” no estuvo contemplada en 
el diseño de investigación, mostró datos relevantes en el 
análisis. Se descubrió que las niñas adquieren mejores des-
trezas de motricidad fina. ¿Por qué? Esto sería oportuno 
abordarlo en un siguiente estudio con mayor profundidad.

Conclusión

Este estudio ha propuesto un test observacional de 
motricidad fina con once indicadores a 74 niños de dos 
instituciones educativas diferentes, para evaluar si había 
diferencias significativas. Utilizando la prueba de los ran-
gos con signo de Wilcoxon y el cálculo del p-value, los re-
sultados apuntaron que solo hubo diferencias en un ítem 
(“Agarra correctamente el crayón”). No obstante, a lo lar-
go del análisis de datos se observaron diferencias entre 
niños y niñas, pese a que este aspecto no se contempló en 
el diseño original.

Se comprobó que, debido al confinamiento provocado 
por la pandemia del COVID-19, sí existe un deterioro en 
los procesos de motricidad fina por el cierre de los centros 
educativos. Hubo dificultades al momento de ejecutar ac-
tividades como agarrar un crayón y atarse los cordones, 
pues los niños evaluados no presentaron una buena coor-
dinación visomotora, lo que les causa problemas al reali-
zar movimientos que involucren la pinza digital.

Por los limitantes de esta investigación, previamente 
expuestos, y que se centraron precisamente en la falta de 
estudios prepandemia en Ecuador, se sugiere que se haga 
cada año un seguimiento al desarrollo de la motricidad 

de niños y niñas a nivel regional y nacional; es decir, que 
se evalúe el dominio de estas destrezas para, de ser el 
caso, establecer acciones de mejora.

Además, es importante comprender que los niños y ni-
ñas en el país no son una población homogénea, debido a 
las desigualdades. Por ello, otro punto importante a tener 
en cuenta para trabajos futuros es segmentar y analizar si 
existen diferencias entre estudiantes de diferentes estratos 
sociales, e intentar dilucidar las causas y los posibles efectos.
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