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Resumen. Objetivo: Evaluar si la competencia motora (CM) se correlaciona con el medio natural (MN), las horas de práctica de 
actividad física al día (HPAFD), y la satisfacción por el juego motor (SJM) en niños peruanos. Métodos: Participaron 291 niños 
(M=8.35, DE=1.29), a quienes se les administró el test de desarrollo motor grueso (tercera edición), versión peruana, y un cuestio-
nario sociodemográfico. Resultados: La CM de los niños participantes se encontró en gran porcentaje en el nivel promedio (64.9%). 
Asimismo, la CM de los niños según el MN, las HPAFD y la SJM presentaron diferencias significativas (p≤.017). Por último, se encon-
traron correlaciones positivas significativas entre la CM y las HPAFD (rs=0.198; p=.001), y entre la CM y la SJM (rs=0.170; p=.004). 
No se encontró correlación significativa entre la CM y el MN (rs=.076; p=0.199). Conclusión: Más de la mitad de los niños partici-
pantes presentaron una CM promedio con riesgo a pasar al nivel inferior. Los niños del MN de la selva presentaron una CM superior 
frente a los niños de la costa y la sierra. Los niños que realizan más horas de AF al día y que sienten satisfacción al participar en los 
juegos motores presentaron una CM superior. La CM de los niños se correlacionó significativamente con las HPAFD y la SJM, mas no 
con el MN. Queda demostrado que la CM del niño puede ser un factor que beneficia o que pone en riesgo la práctica regular de AF y 
de sentir satisfacción en la participación de los juegos motores. 
Palabras clave: Competencia motora, actividad física, juego motor, niños, Educación Física. 
 
Abstract. Objective: To assess whether motor competence (MC) correlates with natural environment (NE), hours of physical activity 
per day (HPAD), and satisfaction with motor game (SMG) in Peruvian children. Methods: A total of 291 children (M=8.35, SD=1.29) 
participated and were administered the gross motor development test (third edition), Peruvian version, and a sociodemographic ques-
tionnaire. Results: The MC of the participating children was found in a large percentage at the average level (64.9%). Likewise, chil-
dren's MC according to NE, HPAFD and SMG presented significant differences (p≤.017). Finally, significant positive correlations were 
found between MC and HPAFD (rs=0.198; p=.001), and between MC and SMG (rs=0.170; p=.004). No significant correlation was 
found between MC and NE (rs=.076; p=0.199). Conclusion: More than half of the participating children presented an average MC 
with risk to move to the lower level. Children from the jungle NE presented a higher MC compared to children from the coast and 
highlands. Children who performed more hours of PA per day and who felt satisfaction when participating in motor games had a higher 
MC. Children's MC was significantly correlated with HPAFD and SMG, but not with NE. It is demonstrated that the MC of the child 
can be a factor that benefits or jeopardizes the regular practice of PA and of feeling satisfaction when participating in motor games. 
Keywords: Motor competence, physical activity, motor game, children, Physical Education. 
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Introducción 
 
La CM es un constructo que puede beneficiar o perjudi-

car doblemente el desenvolvimiento y bienestar presentes y 
futuros del niño. Este doble beneficio o perjuicio se da de 
forma escalonada. El primero, que es el principal, estriba 
en el favorecimiento o limitación de la participación en ac-
tividades físicas dentro y fuera de la escuela (Duncan et al., 
2022a). Y como consecuencia de la participación o no en 
actividades físicas, se genera el segundo beneficio o perjui-
cio. Al ser la AF un beneficio, el niño podrá adoptar un es-
tilo de vida más activo y saludable (Gosselin et al., 2021); 
tener mejores habilidades cognitivas y de rendimiento aca-
démicos, mejores habilidades socioemocionales, y mayor 
autoestima y confianza (Bautista et al., 2020; Mamani-
Ramos et al., 2020); e involucrarse activamente en su con-
texto social mediante el juego, el deporte y la danza 
(Rodríguez-Briceño et al., 2022). Todo niño que cuente 
con los beneficios descritos u otros, en definitiva, podrá lle-
var a cabo una vida sana y placentera a lo largo de la vida 

(Griffiths et al., 2018). Por el contrario, al presentarse la 
inactividad física como perjuicio, todos los beneficios de-
vendrán, más bien, de forma inversa (Guthold et al., 2018). 
Además, se aumentará el riesgo de contraer enfermedades 
no transmisibles (diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión, 
la obesidad, entre otras) (Aoyama et al., 2022; Gao et al., 
2021). Según An et al. (2019), la inactividad física es uno 
de los principales factores de riesgo de morbilidad y morta-
lidad en el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS, 2019), en el mundo 3 de cada 4 adoles-
centes (de 11 a 17 años) no realizan al menos 60 minutos 
diarios de AF entre moderada y vigorosa, y 1 de cada 4 adul-
tos no realiza 150 minutos semanales de AF aeróbica mode-
rada ni 75 minutos de AF aeróbica vigorosa ni una combi-
nación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. 
Desde este panorama, entendemos la CM como el dominio 
de las habilidades físicas y patrones de movimiento que per-
miten una participación agradable en actividades físicas 
(Goodway et al., 2019).  

En efecto, la CM es una variable que marca la vida del 
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ser humano; por tal razón, realizar estudios sobre el com-
portamiento de esta variable relacionada con otras siempre 
será importante, debido a que los hallazgos que se encuen-
tren servirán como referentes para calcular su efecto posi-
tiva o negativamente por otras variables en un contexto de-
terminado (Gosselin et al., 2021; Hulteen et al., 2020). Es-
tos resultados permitirían guiar la praxis de una Educación 
Física de calidad, tal como lo precisa la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(2015), considerando que el objetivo principal de los pro-
gramas de Educación Física en preescolar y educación pri-
maria es la promoción del dominio de las habilidades loco-
motoras, de estabilidad y de manipulación (Herrmann et 
al., 2019); es decir, la Educación Física existe exactamente 
para ello.  

Las variables focalizadas en el estudio para conocer la 
magnitud del efecto son el MN, las HPAFD y la SJM. El 
MN donde viven los niños es una variable que puede favo-
recer significativamente la CM (Serbetar et al., 2019), 
pero también puede actuar como una barrera natural. De 
acuerdo con Queiroz et al. (2020), las características del 
ambiente en el que se desenvuelven los niños influyen en 
el desarrollo de la CM, de manera que ayuda o restringe 
la experiencia y la duración de la acción motora. Las 
HPAFD están influenciadas por la CM, debido a que esta 
última es un puente para desarrollar movimientos comple-
jos y más avanzados, movimientos que son esenciales para 
la participación adecuada en actividades físicas (Rey et al., 
2020; Smits-Engelsman et al., 2022). La SJM también es 
otra variable que está influenciada por la CM. Una CM 
adecuada produce una sensación gratificante y brinda con-
fianza y autonomía durante el juego (Gomes et al., 2024; 
Mamani-Ramos et al., 2020; Nijhof et al., 2018). Según 
Fizi et al. (2023), los niños con buena CM se sienten có-
modos al participar en actividades recreativas. El juego 
disfrutado permite lograr un desarrollo saludable en los 
niños a tal punto que ayuda a olvidar o disminuir la inten-
sidad de algunos acontecimientos negativos que hayan vi-
vido (Nijhof et al., 2018). El juego motor es una herra-
mienta de crecimiento personal que consolida todo un 
conjunto de conductas que lo hacen imprescindible a lo 
largo de la vida de la persona (Guío, 2022). 

Dada la importancia de la interacción de las variables 
estudiadas, es difícil imaginarse que en algunos contextos 
no se venga realizando estudios de impacto al menos en un 
número reducido. En el Perú, desafortunadamente, los es-
tudios sobre el tema expuesto son muy escasos. En esta 
situación es comprensible la dificultad por la cual no se 
ofrece una Educación Física de calidad. Por otro lado, en 
el contexto mundial no se ha encontrado estudios de CM 
asociados a la SJM. Por las dos razones expuestas, existe la 
necesidad de reportar estudios sobre lo que se viene tra-
tando. En resumen, la intención de esta investigación es 
dar a conocer los hallazgos del comportamiento de la in-
teracción entre la CM y las variables focalizadas. Estos ha-
llazgos son de gran utilidad para profesores de Educación 
Física y otros profesionales que se enmarcan en este campo 

de estudio, para que puedan ofrecer diagnósticos y desa-
rrollar programas de intervención más eficientes, sobre 
todo, en los programas de Educación Física de preescolar 
y educación primaria, de tal manera que estos contribuyan 
al logro de una CM adecuada del niño y que esta impacte 
positivamente en el aumento de HPAFD y una mayor vi-
vencia gratificante durante el juego. Desde esta perspec-
tiva, el estudio tuvo como objetivo principal evaluar si la 
CM está correlacionada con el MN, las HPAFD, y la SJM 
en niños peruanos. Los objetivos secundarios fueron des-
cribir el nivel de CM que presentan los niños peruanos y 
analizar la CM según el MN, las HPAFD, y la SJM.  

 
Metodología 
 
Participantes  
Fueron parte de este estudio transversal correlacional 

291 niños (51.2 % niños y 48.8 % niñas), de edades com-
prendidas entre los 6 y 10 años (M=8.35, DE=1.29), se-
leccionados de 4 instituciones de educación primaria que 
pertenecen a las 3 regiones naturales geográficas del Perú 
(2 de costa, 1 selva y 1 sierra) y que, a su vez, pertenecen 
a los niveles socioeconómicos A (2.7 %), B (14.8 %), C 
(10.0 %), D (26.5 %) y E (46.0 %). Durante el tiempo 
que se requirió para la evaluación de la CM y el registro 
del cuestionario sociodemográfico, se utilizó el muestreo 
no probabilístico por conveniencia, dada la disposición de 
la institución, los profesores y los padres de familia. Solo 
fueron parte del estudio niños con desarrollo normal, y 
quienes, además, contaron con el consentimiento firmado 
por los padres/tutores y el asentimiento verbal del niño el 
día de la evaluación. Para la validez de contenido de las 
variables HPAFD y SJM participaron 10 jueces expertos 
(6 doctores expertos en AF y motricidad, y 4 profesores 
de Educación Física que enseñan en educación primaria 
con más de 15 años de experiencia. 

  
Instrumentos 
Test de desarrollo motor grueso, tercera edición (TGMD-3) 
Se utilizó el TGMD-3, de versión peruana (Mamani-

Ramos et al., 2023). El test tiene por finalidad evaluar la 
CM en niños de 3 a 10 años. Comprende dos subtests: el 
primero, el subtest de LC, que mide seis habilidades que 
implican movimientos fluidos y coordinados del cuerpo 
cuando el niño se mueve de un lugar a otro; y el segundo, 
el subtest de HP, que mide siete habilidades que demues-
tran dominio de los movimientos de golpeo, recepción y 
lanzamiento. El TGMD-3, de versión peruana, cumplió 
con los estándares de fiabilidad (índices de fiabilidad > 
0.851) y validez (chi-cuadrado sobre grados de libertad = 
1.618; índice de ajuste comparativo = 0.905; error de 
aproximación cuadrático medio = .042; residuo cuadrá-
tico medio estandarizado = .056; índice de bondad de 
ajuste = 0.998) de un instrumento.  

 
Cuestionario sociodemográfico  
Se solicitó a los padres/tutores información referente a 
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la fecha de nacimiento, el sexo, el MN donde viven (costa, 
sierra y selva), las HPAFD (0, 1, 2 a 5 y >5 horas), la SJM 
(no, a veces y sí) y el nivel socioeconómico de los niños (A, 
B, C, D y E).  

 
Procedimiento 
Este estudio respetó los principios éticos fundamentales 

para la investigación con seres humanos, establecidos en la 
Declaración de Helsinki (World Medical Association, 
2013), y fue aprobado por el Comité de Ética en Investiga-
ción de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (N.º 0068-2022). Cuenta con la au-
torización directores de las instituciones de educación pri-
maria participantes. Los padres/tutores fueron informados 
del estudio por carta. Todos estuvieron de acuerdo con fir-
mar un formulario de consentimiento informado; mientras 
que los niños dieron su asentimiento verbal para participar 
en el estudio el día de la evaluación. Los datos de los niños 
fueron asociados a un número de serie con el fin de garanti-
zar su anonimato. 

Los datos fueron recogidos entre marzo y julio de 2023 
durante las clases de EF con la presencia de los profesores. 
Se solicitó a los padres/tutores completar un cuestionario 
sociodemográfico (fecha de nacimiento, sexo, región natu-
ral donde viven, HPAFD, SJM y nivel socioeconómico). Se 
administró el TGMD-3, de versión peruana siguiendo el 
procedimiento desarrollado por Mamani-Ramos et al. 
(2023). Tras la aplicación del TGMD-3, el investigador 
principal (con sólida experiencia en la evaluación de las ha-
bilidades del TGMD-3 a través del video en vivo) evaluó 
cada una de las 13 habilidades (intento 1 y 2) grabadas en 
video entre agosto y octubre de 2023, resultado que fue sis-
tematizado en Microsoft Excel. 

 
Análisis de datos 
La validez de contenido (exhaustividad, concreción y 

pertinencia de las respuestas) de las variables HPAFD y SJM 
se analizó mediante la Razón de Validez de Contenido de 
Lawshe (RVCL) (1975) y la Validez de Kappa de Fleiss 
(VKF) (Fleiss et al., 2013). El valor mínimo aceptable para 
la RVCL fue de 0.80, y para la VKF fue de 0.81. Los datos 
atípicos fueron analizados mediante el método de Tukey 
(1977). Los datos que presentaron 1.5 veces por encima o 
por debajo del rango intercuartílico fueron considerados 

como datos atípicos. Se realizó un análisis descriptivo de las 
variables basado en la distribución porcentual. La distribu-
ción de los datos se verificó mediante la prueba de Kolmo-
gorov-Smirnov. Como los datos no seguían una distribución 
normal (p<.05), se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis (los 
valores <.05 indican diferencias entre grupos) (Mendenhall 
et al., 2015) y el test de rango de Spearman (rangos de co-
rrelación: .0 a 0.1 = muy pequeña o insustancial, 0.1 a 0.3 
= pequeña, 0.3 a 0.5 = moderada, 0.5 a 0.7 = grande, 0.7 
a 0.9 = muy grande y 0.9 a 1= perfecta) (Cohen, 1988). 
Para evaluar la magnitud o la fuerza de diferencia entre gru-
pos y de correlación (Durlak, 2009), se utilizó el coeficiente 
épsilon al cuadrado (ER

2) para hallar el tamaño del efecto de 
Kruskal-Wallis (.01 a <.06 pequeño, .06 a <0.14 mediano 
y ≥0.14 grande) (Tomczak y Tomczak, 2014) y el coefi-
ciente de determinación (r2) para hallar el tamaño del efecto 
de r de Spearman (.01 a 0.10 pequeño, >0.10 a 0.25 me-
diano, >0.25 grande) (Cohen, 1992). Los datos fueron ana-
lizados a través de software R 4.2.2. 

 
Resultados 
 
Las variables HPAFD y SJM pasaron por una validez de 

contenido (exhaustividad, concreción y pertinencia de las 
respuestas). Los resultados de concordancia y acuerdo entre 
expertos presentaron valores adecuados, tanto en la prueba 
RVCL (1.00) como en la prueba VKF (≥ 0.80).  

Previo a desarrollar el análisis estadístico descriptivo, 
comparativo e inferencial, se llevó a cabo un análisis para 
identificar datos atípicos mediante el método de Tukey. Los 
resultados mostraron la no existencia de datos atípicos en 
las variables estudiadas. Ningún dato excedió el 1.5 veces 
por encima o por debajo del rango intercuartílico.  

Los resultados de la CM (64.9 %), LC (70.4 %) y HP 
(71.8 %) de los participantes en global se encontró, en gran 
porcentaje, en el nivel promedio; seguido por los niveles 
por debajo del promedio (CM=17.5 %; LC=15.1 %; 
HP=15.5 %) y por encima del promedio (CM=9.3 %; 
LC=7.6 %; HP=7.9 %), respectivamente. En la CM glo-
bal, en el nivel promedio, los niños (67.8 %) presentaron 
mayor porcentaje frente a las niñas (62.0%). En cambio, en 
LC y HP, en el mismo nivel, se encontró una ligera supe-
rioridad porcentual de los niños frente a las niñas (Tabla 1).

  
Tabla 1. 
Nivel de competencia motora, locomoción y habilidades con la pelota 

Nivel 

Competencia motora Locomoción Habilidades con la pelota 

Global Niños Niñas Global Niños Niñas Global Niños Niñas 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Retraso 9 3.1 5 3.4 4 2.8 12 4.1 7 4.7 5 3.5 1 0.3 1 0.7 0 .0 
Al límite del re-

traso 
15 5.2 8 5.4 7 4.9 8 2.7 3 2.0 5 3.5 12 4.1 4 27 8 5.6 

Por debajo del 
promedio 

51 17.5 19 12.8 32 22.5 44 15.1 24 16.1 20 14.1 45 15.5 19 12.8 26 18.3 

Promedio 189 64.9 101 67.8 88 62.0 205 70.4 105 70.5 100 70.4 209 71.8 108 72.5 101 71.1 
Por encima del 

promedio 
27 9.3 16 10.7 11 7.7 22 7.6 10 6.7 12 8.5 23 7.9 17 11.4 6 4.2 

Superior 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 1 0.3 0 .0 1 0.7 
Total 291 100.0 149 100.0 142 100.0 291 100.0 291 100.0 291 100.0 291 100.0 291 100.0 291 100.0 
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Los resultados respecto de las variables relacionadas con 
la CM para este estudio reportaron la participación de niños 
del MN de la costa (44.0 %), la sierra (29.2 %) y la selva 
(26.8 %). Dichos niños realizaban AF con mayor frecuen-
cia: 1 hora al día (47.1 %), seguido de 2 a 5 horas (37.8%), 
0 horas (14.1%) y >5 horas (1.0%), respectivamente. Al 
jugar gran parte de los niños mostraban satisfacción (85.2 
%); algunos, a veces (13.4 %); y pocos, no (1.0 %) (Tabla 
2).  
 
Tabla 2. 

Descripción porcentual de variables relacionadas a la competencia motora 

Variables Categorías N % 

Medio natural 
Costa 128 44.0 
Sierra 85 29.2 

Selva 78 26.8 

HPAFD 

0 horas 41 14.1 
1 hora 137 47.1 

2 a 5 horas 110 37.8 

>5 horas 3 1.0 

SJM 
No 4 1.4 

A veces 39 13.4 
Sí 248 85.2 

 
Antes de realizar el análisis comparativo y de correla-

ción, se efectuó un análisis de la distribución de datos. Los 
resultados indicaron que las variables estudiadas no presen-
taban una distribución normal (p=.000). Por lo tanto, se 
llevó a cabo el análisis comparativo mediante la prueba de 

Kruskal-Wallis y el análisis de correlación utilizando el test 
de rango de Spearman. 

Los resultados de la CM (p=.001), LC (p=.040) y HP 
(p=.001), de acuerdo con el MN donde viven los niños, 
mostraron diferencias significativas. Los niños del MN de la 
selva (CM=99.97; LC=9.79; HP=10.23) presentaron una 
mayor puntuación en comparación con los de la costa 
(CM=96.51; LC=9.53; HP=9.32) y la sierra (CM=92.74; 
LC=8.68; HP=8.91). En relación con las HPAFD, los re-
sultados mostraron diferencias significativas en la CM 
(p=.017) y LC (p=.008), mas no en HP (=0.198). Los ni-
ños que practicaron AF de 2 a 5 horas y >5 horas presenta-
ron una mayor puntuación de CM (99.18 y 96.00) y LC 
(10.07 y 9.33) en comparación con los niños que practica-
ron 1 hora (CM=95.39; LC=9.09) y 0 horas (CM=91.88; 
LC=8.32). Respecto de la SJM, los resultados mostraron 
diferencias significativas en la CM (.015), mas no en LC 
(0.117) y HP (.067). Los niños que sintieron SJM (97.10) 
presentaron mayor puntuación en comparación con quienes 
no sintieron (94.00) y sintieron algunas veces (91.69). Los 
resultados que presentaron diferencias significativas (oscila-
ron entre .015 a .044=pequeño) y las que no (<.01) fueron 
corroboradas por los resultados del tamaño del efecto. Ex-
cepto en habilidades con la pelota y SJM, donde no se en-
contró diferencias significativas, pero se evidenció un ta-
maño del efecto pequeño (.012) (Tabla 3).

  
Tabla 3. 

Comparación entre puntuaciones de la competencia motora según el medio natural, HPAFD y SJM 

 Competencia motora Locomoción Habilidades con la pelota 

 M DE KW p ER
2 M DE KW p ER

2 M DE KW p ER
2 

Medio natural 

Costa 96.51 11.28 
14.783 001* .044 

9.53 2.64 
6.441 .040* .015 

9.32 2.26 
13.398 .001* .040 Sierra 92.74 12.85 8.68 2.94 8.91 2.37 

Selva 99.97 8.53 9.79 2.18 10.23 1.73 

HPAFD 

0 horas 91.88 11.70 

15.501 .017* .034 

8.32 2.79 

17.332 .008* .040 

8.95 2.43 

8.587 0.198 .009 
1 hora 95.39 11.54 9.09 2.68 9.38 2.13 

2 a 5 horas 99.18 10.53 10.07 2.39 9.71 2.23 
>5 horas 96.00 12.12 9.33 2.89 9.33 2.52 

SJM 

No 94.00 6.48 
8.423 .015* .022 

9.00 2.45 
4.297 0.117 .008 

9.00 1.41 
5.412 .067 .012 A veces 91.69 12.19 8.49 2.95 8.74 1.94 

Sí 97.10 11.20 9.50 2.58 9.56 2.25 

Abreviaturas: M=Media; DE=Desviación estándar; KW=Prueba de Krustall y Wallis; p=Significancia (Bilateral); ER
2=Coeficiente épsilon al cuadrado para hallar el 

tamaño del efecto de Kruskal-Wallis; *=p<.05. 
 

Los resultados de correlación revelaron correlaciones 
positivas pequeñas pero significativas entre diferentes varia-
bles. Se encontraron correlaciones positivas entre la CM y 
las HPAFD (rs=0.198; p=.001), así como entre la CM y la 
SJM (rs=0.170; p=.004). También se observaron correla-
ciones positivas entre la LC y las HPAFD (rs=0.227; 
p=.000), y entre la LC y la SJM (rs=0.120; p=.040). Ade-
más, se identificaron correlaciones positivas entre la HP y 
el MN donde viven los niños (rs=0.132; p=.025), así como 
entre la HP y la SJM (rs=0.136; p=.020). Por otro lado, no 
se encontraron correlaciones significativas entre la CM y el 
MN donde viven los niños (rs=.076; p=0.199) ni entre la 
LC y el mismo MN (rs=-.004; p=0.945). Asimismo, no se 
hallaron correlaciones significativas entre la HP y las 
HPAFD (rs=.097; p=0.101). La presencia (oscilaron entre 

.017 y .052) o ausencia (<.01) de correlaciones significati-
vas se corroboró con el tamaño del efecto (Tabla 4). 
  
Tabla 4. 
Correlación entre la competencia motora y el medio natural, las HPAFD y la SJM  

 
Competencia motora Locomoción 

Habilidades con la 
pelota 

rs p r2 rs p r2 rs p r2 

Medio natural .076 0.199 .006 -.004 0.945 .000 0.132 .025* .017 
HPAFD 0.198 .001** .039 0.227 .000** .052 .097 0.101 .009 

SJM 0.170 .004** .029 0.120 .040* .015 0.136 .020* .018 

Abreviaturas: rs=Test de rango de Spearman de correlación de orden; p=Signifi-
cancia (Bilateral); r2=Coeficiente de determinación para hallar el tamaño del 
efecto de r de Spearman; **=Correlación significativa en el nivel .01; *=Corre-
lación significativa en el nivel .05. 
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Discusión 
 
El objetivo principal del estudio fue evaluar si la CM está 

correlacionada con el MN, las HPAFD, y la SJM en niños 
peruanos. Los objetivos secundarios fueron describir el ni-
vel de CM que presentan los niños peruanos y analizar la 
CM según el MN, las HPAFD, y la SJM. Los resultados des-
criptivos del nivel de CM, LC y HP de los niños participan-
tes en el estudio no son los esperados, considerando que el 
segundo volumen porcentual corresponde al nivel por de-
bajo del promedio, a riesgo de experimentar un incre-
mento. Esta situación viene presentándose en niños belgas, 
estadounidenses, ingleses e irlandeses (Brian et al., 2018; 
Duncan et al., 2019; Philpott et al., 2020). Con relación al 
sexo, los niños se encontraron en un mejor panorama que 
las niñas solo en CM. Este resultado es el que se reporta con 
mayor frecuencia en distintos estudios (Temple y Foley, 
2017).  

Los resultados descriptivos de las variables relacionadas 
indican que, en primer lugar, en cuanto al MN, se observó 
una mayor proporción de niños provenientes de la costa, en 
comparación con aquellos de la sierra y la selva. Considera-
mos que la cantidad de niños según su MN es adecuada 
para realizar comparaciones, dado que el porcentaje más 
bajo supera el 26.7 %. Según Cortina y Dunlap (1997), un 
tamaño muestral adecuado es fundamental para garantizar 
la validez de las comparaciones estadísticas. En segundo 
lugar, respecto de las HPAFD, casi la mitad de los niños 
participantes en el estudio realizan AF solo una hora al día. 
Esta situación implica una preocupación, debido a que la 
AF disminuye con la edad desde la infancia hasta la adoles-
cencia y hasta la edad adulta (Chalkley y Milton, 2021). 
Siguiendo esa lógica, los niños que participaron en el estu-
dio, para cuando cuenten con una edad adulta, probable-
mente, realicen AF menos de una hora o no la realicen, 
considerando que en la infancia se establecen los patrones 
de comportamiento (García-Hermoso et al., 2020). Los 
resultados encontrados se vienen reflejando en diversos 
países del mundo, como en Zimbabue (Manyanga et al., 
2023), España (Mendoza-Muñoz et al., 2024), Vietnam 
(Nguyen et al., 2023), entre otros, en los que se eviden-
cian bajos niveles de AF en niños y altos niveles de com-
portamiento sedentario. En tercer lugar, con relación a la 
SJM, gran parte de los niños sienten satisfacción al jugar. 
La satisfacción es inherente al juego motor (Nijhof et al., 
2018) y al juego el general; por tal razón, se deben desa-
rrollar una serie de estrategias para hacer que los niños 
tengan mayor oportunidad de jugar dentro y fuera de las 
escuelas, más aún que hoy vivimos en un ambiente cada 
vez más artificializado y poderosamente influenciado por 
las redes sociales (AlMarzooqi, 2021).  

Los resultados del análisis comparativo, primero, re-
saltan que los niños del MN de la selva presentan una CM, 
LC y HP superior frente a los de la costa y la sierra. Estos 
resultados reflejan que el MN influye en la CM de los ni-
ños, tal como fue constatado en los hallazgos encontrados 
por Serbetar et al. (2019) en niños croatas. Siguiendo la 

línea de Castell (2020), estos resultados se presentan muy 
probablemente porque los niños del MN de la selva viven 
en un ambiente cálido rodeado de vegetación, el cual les 
permite interactuar espontáneamente con él en todo mo-
mento, ya sea para correr, saltar, lanzar y atrapar objetos, 
entre otras acciones motoras. En cambio, los niños de la 
costa viven en un ambiente desértico subtropical cá-
lido/templado húmedo que quizá limite su interacción es-
pontánea con el medio, ya sea por la temperatura en in-
vierno, la escasez de espacios o los recursos naturales. Por 
otro lado, los niños de la sierra viven en un ambiente mon-
tañoso frío/templado seco, el cual puede que restrinja la 
interacción constante de los niños con el medio, debido a 
las bajas temperaturas, las lluvias frecuentes y la muy alta o 
extrema radiación solar. Según el modelo teórico de los sis-
temas ecológicos, el desarrollo infantil es el resultado de in-
fluencias ambientales (Bronfenbrenner, 1979). Al respecto, 
Queiroz et al. (2020) sostienen que las características del 
ambiente en el que se desenvuelven los niños influyen en su 
CM, ayudando o restringiendo la experiencia y duración de 
la acción motora. Segundo, revelan que los niños que reali-
zan más horas de AF al día presentan una CM y LC superior. 
Estos resultados se enmarcan en lo manifestado por 
Kakebeeke et al. (2021), quienes señalan que los niños que 
realizan AF mediante el juego al aire libre más de 3 horas al 
día, presentan una CM superior frente aquellos que realizan 
menor tiempo. De acuerdo con Vedul-Kjelsås et al. (2013), 
la escuela es el principal referente de promoción de la AF 
para desarrollar una CM lo más apropiada posible. La AF 
practicada con regularidad en la infancia juega un rol impor-
tante en la obtención de una CM adecuada y sobre la misma, 
debido a que esta comienza a disminuir a una edad prome-
dio de 7.7 años (Kasanen et al., 2023). Por otro lado, se ha 
constatado que el desarrollo de las HP no siempre depende 
del mayor o menor número de horas de práctica de AF. Y 
tercero, revelan que los niños que sienten mayor satisfac-
ción durante el juego motor presentan una CM superior. 
Consideramos que los resultados reflejan una consecuencia 
recíproca, a mayor práctica del juego motor, mayor CM y 
viceversa. Según Hansen (2024), el juego motor activo per-
mite desarrollar en los niños su competencia motora y fí-
sica, además de la confianza en sí mismos, habilidades socia-
les, habilidades de gestión de riesgos, entre otros, más aún 
si este es riesgoso porque se hace más emocionante. Vale 
destacar que el desarrollo de LC y HP como tal no siempre 
dependen de si sienten o veces o no SJM.  

Los resultados del análisis de correlación, primero, res-
pecto a la CM y las tres variables relacionadas, revelaron 
correlaciones positivas significativas con las HPAFD y la 
SJM. No se encontró correlación significativa con el MN. 
Los resultados de correlación entre la CM y las HPAFD van 
en la línea de los hallazgos encontrados por Capio et al. 
(2015), quienes reportaron que el dominio de la CM se aso-
cia positivamente con el tiempo asignado a la AF. Asi-
mismo, señalan que una mejor CM contribuye potencial-
mente a un aumento de horas de práctica de AF. Por su 
lado, Gao et al. (2021) señalan que el desarrollo de la CM 
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es un predictor importante para el aumento de los niveles 
de AF, así como mejores resultados de salud. Los resultados 
de correlación entre la CM y la SJM van en la lógica de la 
teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, quien señala que 
el juego sirve como mecanismo fundamental para que los 
niños mejoren sus habilidades motoras a través de experien-
cias prácticas además de otros atributos (Piaget, 1962). Bai 
et al. (2024), en su estudio experimental, reportó que el 
juego activo planificado fue efectivo para mejorar la CM. 
Los juegos motores representan una tarea natural en la in-
fancia que proporciona placer y forma parte de la vida diaria 
(Founaud y Roldán-Omedes, 2024; Gomes et al., 2024; 
Karaca et al., 2024; Neira-Navarrete et al., 2024). Los re-
sultados encontrados por He et al. (2024) en niños chinos 
son contrarios a los reportados, donde no se encontró evi-
dencia significativa en la asociación entre la CM y el MN. 
Por el contrario, sus hallazgos revelaron que el ambiente o 
la comunidad, además de otras variables, influyeron consis-
tentemente en la CM. Segundo, en relación con la LC y las 
tres variables relacionadas, se revelaron correlaciones posi-
tivas significativas también con las HPAFD y la SJM. No se 
encontró correlación significativa con el MN. De acuerdo 
con los resultados, la LC por su naturaleza semejante a la 
AF de implicar movimientos fluidos y coordinados del 
cuerpo para generar un gasto de energía sería un indicativo 
de asociación entre ambas. Por otro lado, la LC y el juego 
motor por su propia naturaleza de implicar movimiento 
ambos también se asocian significativamente, más aún que 
esta última genera sentimientos de placer y de bienestar 
(Neira-Navarrete et al., 2024). Y tercero, respecto a las 
HP y las tres variables relacionadas, reportaron correla-
ciones positivas significativas con el MN y la SJM. No se 
encontró correlación significativa con las HPAFD. Res-
pecto a la correlación entre las HP y el MN, se entiende 
que las HP espontáneamente son desarrolladas por los ni-
ños con cualquier objeto que encuentran en el ambiente o 
comunidad donde viven, de ahí la asociación significativa 
existente entre ambos. Los resultados de correlación entre 
la HP y la SJM van en la lógica de los hallazgos encontrados 
por Neira-Navarrete et al. (2024) en su estudio experi-
mental, quienes confirmaron que los juegos de invasión 
modificados son eficaces para mejorar las HP real y perci-
bida. Por otro lado, los hallazgos encontrados por Burns 
et al. (2022) en niños de Mountain West de los Estados 
Unidos son contrarios a los reportados en el estudio, 
donde no se encontró asociación entre las HP y las 
HPAFD. En cambio, sus resultados revelaron que unas 
mayores HP predicen una mayor AF.  

 Como todo estudio, el presente no está exento de te-
ner limitaciones. Algunos apartados de la discusión no pu-
dieron debatirse con amplitud y de forma directa, debido 
a los pocos estudios existentes tanto en el análisis compa-
rativo como el de correlación entre la CM y el MN donde 
viven los niños, y la CM y la SJM. En ese sentido, se reco-
mienda que los resultados de este estudio se examinen más 
a fondo en futuras investigaciones. Otra de las limitaciones 

que presenta el estudio es la muestra por ser esta por con-
veniencia. Por tal razón, los resultados del estudio se tienen 
que manejar con cautela. En esa línea, se recomienda reali-
zar estudios con muestras probabilísticas más grandes en 
coordinación con las autoridades responsables del Ministe-
rio de Educación, de manera que los resultados sean la base 
para diseñar y desarrollar los programas de Educación Física 
en educación primaria, tal como se efectúa en Inglaterra, 
Gales, Escocia, Irlanda del Norte y la República de Irlanda 
(Duncan et al., 2022b). Para concretar la ejecución de esta 
última propuesta, recomendamos a investigadores e institu-
ciones vinculadas al estudio y el desarrollo de la CM elabo-
rar y validar un test de evaluación de la CM menos extenso 
que el TGMD-3 a fin de orientar el fácil uso, eficiente y 
comparable para los profesores de Educación Física. 

  
Conclusiones 
 
Más de la mitad de los niños participantes presentan una 

CM promedio con riesgo a pasar al nivel inferior. Los niños 
del MN de la selva presentan una CM superior frente a los 
niños de la costa y la sierra, debiéndose esto muy probable-
mente al ambiente donde viven. Los niños que realizan más 
horas de AF al día presentan una CM superior frente a los 
que realizan menos horas y que no realizan. Los niños que 
sienten satisfacción al participar en los juegos motores pre-
sentan una CM superior frente a los que no siempre sienten 
satisfacción y que no sienten. La CM de los niños se corre-
lacionó significativamente con las HPAFD y la SJM, mas no 
con el MN. Queda demostrado que la CM del niño puede 
ser un factor que beneficia o que pone en riesgo la práctica 
regular de AF y de sentir satisfacción en la participación de 
los juegos motores.  
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