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Resumen 

Introducción: en Chile 50% de niños entre 4 a 15 años poseen condición físico-nutricional de 
sobrepeso, obesidad/obesidad severa, otros estudios han encontrado correlación inversa entre 
la condición motora y el índice de masa corporal. 
Objetivo: describir el actual estado de condición físico-nutricional y desarrollo motor de ni-
ños(as) de 5 a 7 años, pertenecientes al nivel de Kínder y 1° básicos en la región de Antofagasta, 
Chile.  
Metodología: mediante enfoque cuantitativo, una muestra conformada por 164 niños(as), fue-
ron evaluados con el test de capacidades perceptivo-motrices (CPM), e índice de masa corporal 
(IMC). 
Resultados: se encontró buen desarrollo motor (Kínder 23±3.8 - 1°básicos 24.1±5.4), a excep-
ción de la coordinación óculo-manual (2±1 en kínder y 1° básicos) y diferencias significativas 
entre tipos de colegios en coordinación dinámica (particulares 5,0 – municipales 4,0, p: .007) y 
estructura tiempo-espacio (particulares 4.0 - municipal 3,0, p: .041). El IMC presento valor de 
17,65±2,9 en niñas y 16,65±1,8 en niños, equivalente a la condición de sobrepeso/obesidad. No 
se encontró correlación entre las CPM y el IMC. 
Discusión: es necesario verificar el cumplimiento de acciones estratégicas, propuesta intersec-
torialmente. La no existencia de correlación entre las CPM e IMC contrasta con otros estudios, 
solicitando revisar las intervenciones en actividad física que se realizan. 
Conclusiones: se describe un buen nivel general del desarrollo motor. La condición física-nutri-
cional se encuentra sobre los niveles nacionales. Se sugiere realizar investigaciones que crucen 
los resultados obtenidos con información acerca de hábitos de alimentación y caracterización 
de actividad física que realizan los grupos evaluados. 
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Abstract 

Introduction: In Chile, 50% of children aged 4 to 15 years are classified as overweight, obese, 
or severely obese. Previous studies have identified an inverse correlation between motor skills 
and body mass index. 
Objective: To describe the current physical-nutritional status and motor development of chil-
dren aged 5 to 7 years enrolled in kindergarten and first grade in the Antofagasta region, Chile. 
Methodology: Using a quantitative approach, a sample of 164 children was assessed through 
the Perceptual-Motor Skills Test (CPM) and body mass index (BMI) measurements. 
Results: Overall motor development was found to be good (Kindergarten: 23 ± 3.8; First Grade: 
24.1 ± 5.4), except for oculo-manual coordination (2 ± 1 in both groups). Significant differences 
were observed between school types in dynamic coordination (private schools: 5.0; public 
schools: 4.0; p = .007) and time-space structuring (private schools: 4.0; public schools: 3.0; p = 
.041). The BMI averaged 17.65 ± 2.9 for girls and 16.65 ± 1.8 for boys, indicating over-
weight/obesity levels. No correlation was found between CPM scores and BMI. 
Discussion: It is necessary to verify compliance with the strategic actions proposed by interdis-
ciplinary. The lack of correlation between CPM and BMI contrasts with findings, highlighting 
the need to review physical activity interventions. 
Conclusions: A generally good level of motor development was observed. However, physical-
nutritional conditions exceed national averages. Further research is recommended to cross-
reference these findings with data on dietary habits and physical activity patterns among the 
evaluated groups. 
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Introducción

La psicomotricidad como ciencia aplicada del movimiento humano, tiene como objetivo el desarrollo de 
las posibilidades motrices, expresivas y creativas de niños y niñas en tres dimensiones: sensomotora, 
perceptivo-motora e ideo-motora. En específico, las habilidades locomotoras, de control de objetos o 
manipulación, y de estabilidad, son desarrolladas fuertemente durante la primera infancia (< a 7 años), 
mediante la práctica sistemática de actividad física (Goodway et al., 2019). En este contexto la evalua-
ción y caracterización de las capacidades perceptivo-motoras (CPM) nos permite realizar un diagnóstico 
certero, acerca del nivel que presentan los niños y niñas en el ámbito de la Psicomotricidad, el quehacer 
pedagógico en el aula, así como de la formación de pregrado recibida por los docentes en el ámbito de 
la educación parvularia y educación física (Martínez V., 2019).  

En cuanto al estado de condición físico-nutricional, los estudios a nivel internacional permiten identifi-
can factores que influyen directamente su calidad, tales como la cantidad y calidad del sueño (Page et 
al., 2018), el comportamiento sedentario (Webster et al., 2019), hábitos de alimentación por calidad y 
sobreconsumo (García-Marín & Fernández-López, 2020). En este contexto, el informe de la OECD (2017) 
ubica a Chile en el segundo lugar del ranking de países con mayor prevalencia de obesidad infantil a 
nivel mundial, con un 44,5% de los niños y niñas en condiciones de obesidad o sobrepeso. El escenario 
actual no ha cambiado a positivo. Según el informe final del mapa nutricional realizado por la JUNAEB 
(2024), desde el nivel prescolar a I° medio (4 a 15 años), señala que un 50% se mantienen en condición 
de sobrepeso (26,7%) u obesidad/obesidad severa (23,3%), siendo en el nivel escolar de Kínder de 47%, 
correspondiendo un 24,3% de sobrepeso y 22,7% de obesidad u obesidad severa y en primero básico 
de 49,3%, con un 24,2% de sobrepeso y 25,1% a obesidad u obesidad severa. El mismo informe indica 
que las principales causas son la mala nutrición por exceso y el bajo nivel de actividad física. Dicho pa-
norama trasciende y se asocia a comorbilidades psicológicas y psicosociales tales como depresión, tras-
tornos conductuales, estigmatización social, mala autoimagen y baja autoestima (Delgado-Floody et al., 
2019; Di Cesare et al.,2019). 

Al respecto el estado chileno ha comprometido cambios en sus políticas educativas, que garantizan una 
educación de calidad y el respeto a los derechos infantiles, disminuyendo a la vez la brecha social exis-
tente, mediante la modificación y creación de leyes que garantizan y protejan la infancia (Hernández, M. 
2022). Al respecto, la Ley General de Educación (LGE) incluyó la elaboración de nuevas bases curricula-
res para la educación parvularia, colocando especial atención al movimiento, el juego, la actividad física, 
la alimentación, el ambiente y la sustentabilidad, considerando la corporalidad y el movimiento elemen-
tos base del desarrollo personal y social de niños y niñas, citando como objetivos de aprendizaje: la 
conciencia y autocuidado del cuerpo; la ejecución de habilidades motoras básicas específicas y finas; la 
integración de su cuerpo con el espacio y el tiempo; la realización de acciones con la fuerza y precisión 
que se requiera, y el disfrutar la actividad físico-lúdica, logrando un desarrollo corporal armónico, una 
mayor autonomía y relación con su entorno y sus pares (Mineduc, 2018). Dicha ley, también destaca la 
importancia de evaluar las habilidades motrices de los niños, mediante una variedad de métodos como 
pruebas estandarizadas, observación directa o el uso de acelerómetros, permitiendo determinar los ni-
veles de coordinación, equilibrio, fuerza y agilidad de los niños y niñas. Las orientaciones pedagógicas 
sugeridas para el logro de los objetivos descritos plantean generar ambientes de aprendizaje adecuados, 
mediante la cercanía y acompañamiento de los y las educadores, la creación de espacios e instancias 
adecuados al desarrollo autodeterminado y el juego, asociando progresivamente funciones ejecutivas 
con el movimiento corporal (Mineduc, 2018). 

Luna-Villouta, P. et al. (2023) en su estudio realizado con escolares de 7 a 9 años en Chile, encontró una 
relación inversa entre el índice de condición motora y el índice de masa corporal (IMC), con diferencias 
significativas entre hombres y mujeres en las pruebas de equilibrio, saltos laterales, transposición late-
ral y el puntaje total de la prueba de condición motora KTK. De este estudio resalta el valor de controlar 
periódicamente la condición motriz y el estado nutricional de los escolares, con el fin de implementar 
intervenciones pedagógicas ajustadas a las características de los niños y niñas.  

En cuanto a las intervenciones en actividad física con preescolares y escolares en Chile, evidencian que 
la frecuencia de 3 o más sesiones por semana de actividad física con una duración mínima de 30 a 40 
minutos (Palmer et al., 2019; Fu et al., 2018), mantenidas durante 1 período de 6 a 8 meses (Leis et al., 
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2020), presenta los mejores avances en motricidad y disminución de niveles de sobrepeso u obesidad 
en preescolares (Fernández-Valero, P. et al., 2023). 

Considerando los antecedentes presentados, el propósito del presente estudio fue la realización de un 
estudio descriptivo del actual estado de condición física-nutricional y desarrollo motor de niños y niñas 
de 5 a 7 años de edad (Kínder y 1° básicos) en la ciudad de Antofagasta, Chile. 
 

Método 

Diseño de investigación: El estudio es descriptivo, de corte transversal y alcance correlacional, acerca 
del estado de desarrollo de las capacidades perceptivo-motoras (CPM) y de condición físico-nutricional 
de las niñas y niños evaluados (IMC). 

Instrumentos de evaluación: para la obtención de los datos, fueron utilizados los siguientes instrumen-
tos: 

- Condición físico-nutricional: Índice de Masa Corporal (IMC: Peso(k)/talla2(m)) tomando como 
referencia los parámetros citados por el Ministerio de Salud de Chile, en el documento: Patrones de cre-
cimiento para la evaluación nutricional de niños, niñas y adolescentes, desde el nacimiento hasta los 19 
años, recomendados por la Organización Mundial de la Salud, (Minsal, 2018). 

- Desarrollo motor: Test de capacidades perceptivo-motoras el cual considera las dimensiones de: 
Coordinación dinámica general (CDG), Estructura tiempo/ritmo (ETR), Lateralidad (L), Equilibrio diná-
mico (ED), Equilibrio estático (EE), Coordinación óculo-manual (COM) y Esquema corporal (EC). El test 
cuenta con validez de contenido mediante Juicio de experto (,97), determinación de fiabilidad mediante 
método test-retest (ICC=0,794; p<0,01), y cálculo del error técnico de medición (2,17%), (Cuervo et. al., 
2023). 

La calibración de los instrumentos se realizó diariamente antes de cada sesión de evaluación. La balanza 
fue verificada con un peso patrón certificado de 5 kg, asegurando un margen de error inferior a 100 g. 
El estadiómetro fue revisado utilizando un bloque patrón de referencia de 50 cm, asegurando una va-
riabilidad menor a 1 mm en las mediciones de talla. 

Participantes 

Se utilizó un método no probabilístico por conveniencia para la selección de la muestra, conformada por 
164 estudiantes en total, 74 del sexo femenino y 90 del sexo masculino. Los criterios de inclusión consi-
derados fueron el estar cursando Kínder o primero básico, ser estudiantes de escuelas municipales y 
colegios particulares de Chile, con participación en las clases de educación física. Para lograr una mues-
tra homogénea, no fueron evaluados estudiantes con algún trastorno psicomotor declarado. 

Procedimiento 

Todas las evaluaciones se realizaron en un espacio prudente y amplio dentro de los establecimientos 
educacionales. El formato de ejecución utilizado fue tipo circuito concordante con las evaluaciones gru-
pales, comenzando con la medición antropométrica de talla y peso, mediante un dispositivo antropomé-
trico marca SEGA. Seguidamente se continuó con el ingreso de los evaluados al circuito de capacidades 
perceptivo-motoras, de acuerdo con el siguiente orden: 

- Estación 1: Coordinación Dinámica General (CDG): marcado un rectángulo en el suelo de192 
cms. por 32 cms., este se divide en 6 cuadrados de igual tamaño (32 cms). El niño(a) deberá saltar con 
pies juntos al centro del primer cuadrado. Luego al cuadrado siguiente, cayendo con las piernas separa-
das simultáneamente y quedando ubicados los pies a los lados del cuadrado. Se repite este patrón en los 
6 cuadrados. Solo se ejecuta el recorrido de ida. 

- Estación 2: Estructura Tiempo-Ritmo (ETR): se marca en el suelo un cuadrado de 3 metros de 
lado, en cada esquina habrá una señalización (1cono). El niño(a) deberá realizar el recorrido pasando 
por cada esquina mediante una carrera a diferentes ritmos, según los sonidos que emite el evaluador 
con ayuda de pulsos rítmicos a alternando ritmo lento - rápido. 

Tiempo en segundos: (total: 1´30” → 30” - lento, 20” rápido, 20” lento, 20” rápido, 10” lento, y 10” rá-
pido). 
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- Estación 3: Lateralidad (L): Se marca en el suelo un rectángulo de 192 cms. por 32 cms. Luego 
se divide en 6 cuadrados de 32 cm por lado. El niño(a) se ubicará al frente del primer cuadrado longitu-
dinalmente y salta al primer cuadrado que tendrá una figura en su interior. Así sucesivamente hasta el 
final del trayecto de acuerdo con una instrucción según la figura en cada cuadro: 

●  Triángulo: Saltar hacia delante. 

●  Círculo: Saltar hacia atrás, luego saltar dos cuadros hacia delante. 

●  Sol: Saltar a la derecha y regresar al mismo lugar. Avanza al cuadrado siguiente. 

●  Cuadrado: Saltar a la Izquierda y regresar al mismo lugar. Avanza a la estrella. 

●  Estrella: Saltar a 2 pies en el puesto y luego saltar 1 cuadrado hacia delante. 

●  Corazón: Ponerse de cuclillas y luego saltar 1 cuadrado hacia delante.  

- Estación 4: Equilibrio Dinámico (ED): Se marca una escalera en el suelo de 192 cms. de largo por 
32 cm. de ancho. Luego se dividirá el rectángulo en 6 cuadrados de 32 cms. por cada lado. El niño(a) 
tendrá que saltar solo con la pierna derecha dentro de cada cuadrado de sin omitir ninguno. 

- Estación 5: Equilibrio Estático (EE): Se empleará 4 tiras de cinta de enmascarar de 2,5m de lon-
gitud cada una. Estas se ubicarán formando en el suelo una cruz (+) quedando los extremos a igual lon-
gitud del centro. El niño(a) deberá pararse descalzo en el centro de la cruz, apoyándose solo con la 
pierna derecha mientras que con la punta del pie izquierdo intentará desplazarse sobre la cinta lo más 
lejos posible durante 8 segundos, en las siguientes direcciones: 

●  Posición adelante. 

●  Posición lateral. 

●  Posición posterior. 

Nota: Este orden lo menciona el evaluador entre una posición y otra. El niño(a), no puede colocar el pie 
en otro lugar que no sean las cintas. 

- Estación 6: Coordinación dinámica Segmentaria: Óculo-manual (COM): Se organiza un espacio 
en terreno plano de 5 metros. Se ubican 6 conos separados a 1 metro de distancia. Cuando el evaluador 
lo indique, el niño(a) saldrá del punto de partida, rebotando un balón solo con su mano dominante, rea-
lizando zigzag entre los conos restantes. El recorrido solo se evalúa de ida (del cono 1 al 6). 

- Estación 7: Esquema Corporal (EC): El evaluado(a) estará ubicado a 6 metros de distancia con 
relación a un cono. Tendrá que transportar corriendo 12 piezas sueltas de un rompecabezas del cuerpo 
humano (llevará 2 piezas a la vez). Cuando haya transportado todas las piezas tendrá que armar el 
cuerpo. El niño(a) deberá construir el rompecabezas con las piezas dadas, eliminando aquellas que no 
pertenezcan a la figura humana solo con 6 piezas. La prueba cuenta con una imagen de rompecabezas 
establecida para los evaluadores. 

Una vez aplicado el análisis estadístico, se procedió a contrastar las dimensiones de peso, talla e IMC, 
según la edad de los evaluados, teniendo como referencia los patrones de crecimiento de escolares de 5 
a 19 años editados por el Ministerio de Salud de Chile, (MINSAL, 2018). En forma paralela se clasificaron 
los valores obtenidos de las dimensiones y del total de la prueba de CPM, con las tablas de puntaje ela-
boradas por el autor (Cuervo et. al., 2023). Finalmente se contrastaron los resultados de colegios muni-
cipales versus colegios particulares. 

Consideraciones Éticas: El proyecto fue revisado y aprobado por el Comité de Ética en Investigación 
Científica de la Universidad de Antofagasta, CEIC-UA (Folio n°432/2023). Los participantes evaluados, 
fueron autorizados mediante consentimiento informado de sus padres. 

Análisis de datos 

Para evaluar la suficiencia del tamaño muestral, se realizó un análisis post hoc de la potencia estadística. 
El cálculo se efectuó utilizando el software G*Power versión 3.1.9.4 (GPower, Versión 3.0.10, Franz Faul, 
Universität Kiel, Kiel, Alemania (Faul et al., 2007). Se consideraron las variables donde se identificaron 
diferencias estadísticamente significativas en los análisis previos (Cuervo et al., 2023). Para cada una de 
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estas variables, se calcularon los tamaños del efecto mediante la d de Cohen (Ledezma et. al. 2008). Pos-
teriormente, con base en los valores obtenidos, se calculó la potencia estadística mediante una prueba t 
para muestras independientes, estableciendo un nivel de significancia de α = 0.05 y utilizando el modelo 
bilateral. Los resultados mostraron una potencia de 1.0 para las tres comparaciones analizadas (CDG, 
ETR y COM), lo que indica que la muestra utilizada fue suficiente para detectar diferencias significativas 
con una probabilidad prácticamente nula de un error tipo II. 

El análisis se realizó mediante el uso del software SPSS (IBM SPSS Statistics; versión 21, Chicago, IL, 
USA). Para determinar la distribución de las variables numéricas se aplicó la prueba de Kolgomorv Smir-
nov. Las variables fueron presentadas como media y desviación estándar en el caso de distribución nor-
mal, y como mediana y percentil 25 y 75 en los datos de distribución no normal. Las características 
sociodemográficas de los participantes se describen con medianas y desviación estándar, agrupados por 
sexo, nivel escolar y tipo de colegio. Para determinar la consistencia interna del instrumento de capaci-
dades perceptivo-motoras, se estimó el alfa (α) de Cronbach. Según recomendaciones previas, un α de 
Cronbach de .70 a .95 se considera como aceptable (Tavakol & Dennick, 2011). Complementariamente 
se aplicó coeficiente de Pearson para correlacionar los datos de IMC con las CPM. 
 

Resultados 

Condición Físico-nutricional 

La estatura de niños y niñas en ambos niveles escolares (kínder y 1° básicos), se encuentran en categoría 
de normal/alta (+1DE), según edad. En cuanto a la dimensión peso, en niños presenta valores corres-
pondientes a normal/alto en ambos niveles escolares (K y 1°), siendo algo mayor en las niñas ubicándo-
las entre las categorías normal/alto y alto. Por su parte, los valores obtenidos del IMC, niños y niñas 
presentan valores de sobrepeso (+1DE), obteniendo valores levemente mayores en niñas de ambos ni-
veles escolares. La comparación entre tipos de colegios presenta diferencias significativas entre las ni-
ñas de colegios particulares y municipales. La situación se revierte al comparar los niños, los que pre-
sentan un valor mayor en los colegios particulares sobre los municipales, presentando diferencias rele-
vantes en el nivel de 1° básico, lo que conlleva a situarlos en la categoría de obesidad (tabla 1). 
 
 
Tabla 1. Estatura, Peso e Índice de masa corporal (según sexo y tipo de colegio): 

 IMC (kg/m2)  

Sexo  
Edad 

(años) 
Estatura 

(m) 
Peso 
(k) 

Total Colegios Municipales Colegios Particulares p 

Niñas 
K 5,7±0.4 1,17±0.06 (+1DE) 24±4,7 (+1DE) 17,2±2,6 (+1DE) *17,7±1,2 (+1DE) *15,97±3,0 (Normal) .006 
1° 6,6±0.5 1,22±0,07 (+1DE) 26±6,7 (+1DE) 18,1±3,2 (+1DE) 18,24±3,6 (+1DE) 17,20±2,6 (+1DE) .824 

Niños 
K 5,6±0.3 1,17±0.04 (+1DE) 22±2,4 (+1DE) 16,1±1,3 (+1DE) 15,88±1,9 (+1DE) 16,34±1,7 (+1DE) .090 
1° 6,6±0.4 1,23±0,07 (+1DE) 25±5,2 (+1DE) 17,1±2,2 (+1DE) 16,6±1,9 (+1DE) *18,31±2,4 (+2DE) .109 

Valores expresados como media ± desviación estándar; K: Kínder; 1° Primero básico; (*) indica diferencias estadísticamente significativas (p: 
> 0,05); IMC: Índice de masa corporal; (+1ED): Normal/alto o sobrepeso; (+2ED): Alto u Obesidad, (Ministerio de Salud, 2018).  

 

Al comparar el IMC de los niños(as) evaluados, con los datos a nivel nacional, solo los niños del nivel 
kínder, presentan mayor porcentaje en la categoría normal (muestra 60.6% sobre 53% nacional). En 
cuanto a la categoría sobrepeso, ambos sexos y niveles se encuentran sobre los valores nacionales, la 
misma tendencia se observa al comparar los valores de S+O+OS, a excepción de los niños de kínder (ta-
bla 2): 
 
 
Tabla 2. Porcentaje del IMC, por categorías y suma (SP+OB+OBS): 

 Sexo  Desnutrición Normal S O+OS S+O+OS 

Kínder 
Niños 

Nacional -- 53 24.3 22.7 47 
Muestra -- 60.6 30.3 9.1 39.4 

Niñas 
Nacional  53 24.2 22.7 47 
Muestra -- 48.5 24.3 27.3 51.5 

1° Básicos 
Niños 

Nacional -- 50.7 24.2 25.1 49.3 
Muestra 1.7 47.4 31.6 19.3 50.9 

Niñas 
Nacional -- 50.7 24.2 25.1 49.3 
Muestra 4.9 39 26.8 29.3 56.1 

Valores expresados en porcentaje del total de evaluados; Desnutrición: desnutrición; S: sobrepeso; O+OS: obesidad+obesidad severa; S+O+OS: 
sobrepeso+obesidad+obesidad severa. 
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Capacidades perceptivo-motoras 

La variable de capacidades perceptivo-motoras, muestra un buen desarrollo tanto en niñas como en 
niños alcanzando valores altos en la dimensión CD (4,0), y en EC (6,0) como también en el puntaje total 
del test (24 en niñas y 26 en niños). Se evidenciaron diferencias significativas entre niños y niñas en la 
dimensión de COM (niños =3,0 vs niñas =2,0, p = .030), mostrando ambos sexos un nivel bajo en esta 
dimensión. 

Ambos tipos de colegios muestran un buen nivel general de las capacidades perceptivo-motoras (muni-
cipales y particulares 25 pts.), a excepción de la dimensión COM (municipales y particulares 2,0 pts.). 
Existen diferencias significativas entre los colegios municipales y particular, en las dimensiones de CDG 
(municipal 4,0 vs particular 5,0, p .007) y en ETR (municipal 3,0 vs particular 4,0, p .041), (Tabla 3). 
 
 
Tabla 3. Capacidades perceptivo-motoras (diferencias por sexo y tipo de colegio): 

 Sexo  Tipo de Colegio  

Dimensión 
Niños 
(n: 88) 

Niñas (n: 76) p 
Municipal 

(n: 84) 
Particular 

(n: 80) 
p 

CD, puntos 4,0 [0: 6] 4,0 [0: 6] .373 *4,0 [0: 6] *5,0 [0: 6] .007 
ETR, puntos 3,0 [0: 4] 3,0 [0: 4] .698 *3,0 [0: 4] *4,0 [0: 4] .041 

L, puntos 4,0 [0: 6] 4,0 [0: 6] .540 4,0 [0: 6] 3,0 [0: 6] .050 
ED, puntos 3,0 [0: 6] 3,0 [0: 6] .267 3,0 [0: 6] 3,0 [0: 6] .050 

EE, puntos 4,0 [0: 5] 4,0 [0: 5] .556 4,0 [0: 5] 4,0 [0: 5] .050 
COM, puntos *3,0 [0: 5] *2,0 [0: 5] .030 2,0 [0: 5] 2,0 [0: 5] .005 

EC, puntos 6,0 [1: 6] 6,0 [2: 6] .056 5,0 [1: 6] 6,0 [3: 6] .005 
Total, puntos 26 [4: 31] 24 [4 :31] .894 25 [4: 31] 25 [4: 31] .005 

Total, puntos x nivel Kínder 23±3.8 - 1°básicos 24.1±5.4 [4: 31] 
Valores expresados como mediana y percentil [25; 75]. Abreviaciones: IMC: Índice de masa corporal; CDG: Coordinación dinámica general; 
ETR: Estructura tiempo-ritmo; L: Lateralidad; ED: Equilibrio dinámico: EE: Equilibrio estático; COM: Coordinación óculo-manual; EC: Esquema 
corporal. 

 
El coeficiente de correlación entre el IMC obtenido y las CPM indica una baja correlación y alta disper-
sión de datos en ambos sexos (gráficos 1 y 2), y niveles escolares (tabla 4), lo cual indica que el buen 
nivel general de las capacidades perceptivo motoras encontrado en el presente estudio, no se correla-
ciona con el estado de la condición física nutricional encontrado en ambos niveles educacionales (so-
brepeso y obesidad), al obtener valores muy cercanos a 0 (niñas -0,19 y niños -0,09) 
 
 
Figuras 1 y 2. 
 

 
Tabla 4. Correlación entre IMC y CPM: 

Nivel escolar Niñas (n:74) Niños (n: 90) 
Kínder -0,25 -0,03 

1° primeros -0,15 -0,18 
General -0,19 -0,09 

 

Discusión 

Condición Físico-nutricional 

A pesar de todas las acciones orientadas a combatir las actuales cifras de la condición físico-nutricional 
en nuestro país, entre las que se cuentan cambios en las leyes relacionadas (Hernández, M. 2022; Minsal, 
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2023; Mineduc, 2018), orientaciones para la práctica de actividad física (Fernández-Valero, P. et. al., 
2023), y diagnósticos regionales y nacionales (Luna-Villouta, P. 2023; Mineduc, 2023), estas se mantie-
nen en categorías muy negativas, llegando a ser preocupantes en algunos grupos etarios (Mineduc, 
2023; Faúndez, C. 2021). En este contexto, el presente estudio en consonancia con dichos autores, plan-
tea la necesidad de verificar el real cumplimiento de las acciones enunciadas, en especial las contenidas 
en el documento “Estrategia para detener la aceleración del sobrepeso y obesidad en la niñez y adoles-
cencia, 2023-2030”, propuesta intersectorial a nivel nacional (Minsal, 2023) que plantea 29 líneas es-
tratégicas sobre la información, publicidad y comercialización de alimentos, el fomento de la actividad 
físico-deportiva en diversas comunidades educativas, y el impulso de leyes relacionadas, destacando: la 
habilitación de infraestructura pública para la práctica de actividad física y deporte, fomentar el trans-
porte activo de escolares hacia y desde los establecimientos educacionales y comunidades educativas, y 
el impulso y aceleración de Proyectos de Ley estancados en el congreso (Boletín: 11.518-11 año 2017; 
16.588-11 y 11.606-11año 2020), (Bcn, 2025). 

Al comparar los resultados del estudio con el Mapa Nutricional realizado por la JUNAEB el año 2024, el 
parámetro “suma de sobrepeso+obesidad+obesidad severa”, presenta en las niñas de nivel Kínder un 
valor superior al nivel nacional, mientras que los niños se encuentran por debajo del promedio nacional 
(niñas 51,5% - niños 39,4% versus nacional 47%). En el nivel de 1° básicos tanto las mujeres como los 
hombres, se encuentran por sobre el promedio nacional (niñas 56,1% - niños 50,9% versus nacional 
49,3%). Al respecto, los hallazgos del presente estudio podrían tener importantes implicancias en la 
definición de políticas públicas y diseño de intervenciones efectivas en el ámbito de la alimentación, la 
actividad física y deportes, las cuales, si bien es cierto estas ya existen (García-Marín & Fernández-López, 
2020; Minsal, 2023; Webster et al., 2019), no son de amplio conocimiento de las comunidades escolares 
incluidos padres y apoderados, especialmente en temáticas referentes a hábitos alimenticios y dosifica-
ción de actividad físico-deportiva, como tampoco la supervisión acerca de su cumplimiento. 

Desarrollo motor: 

Los resultados obtenidos en la evaluación de las capacidades perceptivo-motoras presentan buenos va-
lores en niñas y niños, en ambos niveles escolares y tipos de colegios, a excepción de la dimensión de 
coordinación óculo-manual (COM). Esto último, puede tener su causa por una parte dada la etapa de 
maduración en la cual se encuentran los evaluados (fase preoperacional, teoría de Piaget), como por las 
experiencias que le entregan las intervenciones en actividad física, especialmente aquellas que requie-
ren el manejo de balones (Goodway, J. 2019). En contraste, otros estudios (Soto, Y. 2019) coinciden en 
que las debilidades en la motricidad gruesa pueden obstaculizar el desarrollo de habilidades motoras 
finas, tal como la escritura, lo que pone de manifiesto la necesidad de intervenciones tempranas.  

La aplicación del coeficiente de correlación de Pearson, entre las CPM y el IMC, como también la disper-
sión de valores obtenidos (Gráficos 1 y 2; tabla 4), señalan una casi nula correlación entre ambas varia-
bles. Lo anterior contrasta con los hallazgos citados por Luna-Villouta (2023) en su estudio. Para preci-
sar dicho contraste, en primer lugar, se debe considerar las diferencias entre ambos estudios, tales 
como: la utilización de instrumentos de evaluación diferentes (CPM – KTK), y la edad de los evaluados, 
siendo de 5 a 7 años en el presente estudio, versus 7 a 9 años en el estudio de Luna-Villouta. En segundo 
término, la comparación entre ambos estudios requiere caracterizar cualitativa y cuantitativamente, las 
intervenciones en actividad física que reciben ambos contextos estudiados. 

Se declara que el presente estudio no tuvo limitaciones para su desarrollo. 

 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la condición física-nutricional de los niñas y niños de 5 a 7 años 
se encuentra en la categoría de sobrepeso a obesidad en ambos sexos y niveles escolares, encontrándose 
diferencias significativas entre colegios, solo en las niñas de kínder (IMC colegios particulares normal; 
municipales Sobrepeso). 

En cuanto al desarrollo motor, los resultados muestran un buen nivel general de las capacidades per-
ceptivo-motoras en ambos sexos y niveles, a excepción de la dimensión de coordinación óculo-manual 
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(COM). Existen diferencias significativas en las dimensiones de coordinación dinámica general (CDG) y 
estructura tiempo-ritmo (ETR), al comparar los colegios, en favor de los colegios particulares. 

Recomendaciones: Considerar las propuestas de estudios internacionales acerca de las intervenciones 
en motricidad, en especial las referidas a la duración de las sesiones diarias, frecuencia semanal y carac-
terísticas didácticas de las actividades a realizar. También realizar instancias de capacitación y sociali-
zación, acerca de las estrategias institucionales propuestas por el Minsal (2024), encaminadas a dismi-
nuir el sobrepeso y obesidad en preescolares, con énfasis en la caracterización de los alimentos, cantidad 
y frecuencia necesaria de consumo en niños(as), (Fernández-Valero, P. et al., 2023; Fu et al., 2018; Leis 
et al., 2020; Palmer et al., 2019). 

Futuras Investigaciones: Con base en los antecedentes y resultados del presente estudio, se plantea fu-
turas investigaciones que den respuesta a la descripción obtenida, desde el ámbito de los hábitos nutri-
cionales y caracterización de las intervenciones y hábitos de actividad física que realiza el grupo etario 
evaluado, en función de las referencias existentes (Fernández-Valero, P. et. al., 2023; Fu et al., 2018; Leis 
et al., 2020; Minsal, 2023; Palmer et al., 2019). Específicamente, reforzar la coordinación óculo-manual, 
único componente motor de las capacidades perceptivo motoras identificado como deficiente en nues-
tro estudio, a la vez de cruzar información acerca de la correlación que pueda existir entre la coordina-
ción óculo-manual y el aprendizaje de la escritura en niños y niñas (Soto, Y. 2019). 
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