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RESUMEN 

 

 
Esta investigación se propone evaluar el impacto de la danza en el desarrollo de la 

inteligencia corporal kinestésica en alumnos de 5 años de la institución educativa Nª 

501100 en Cusco, durante el año 2022. Adoptando un enfoque cuantitativo aplicado, se 

empleó un diseño experimental cuasiexperimental con pruebas previas y posteriores para 

el grupo experimental y de control. La población estudiada incluyó a 78 estudiantes, y la 

muestra se limitó a estudiantes de 5 años. Un cuestionario se utilizó como instrumento de 

recolección de datos para medir la inteligencia corporal kinestésica. Los resultados 

indican un aumento significativo en el grupo experimental, respaldando la conclusión de 

que la aplicación de la danza favorece el desarrollo de la inteligencia corporal kinestésica 

en los estudiantes del nivel inicial Nª 501100 en La Rinconada, Cusco. Este hallazgo se 

extiende a diversas dimensiones que abarcan las variables de estudio, destacando la 

relevancia de la danza como herramienta educativa en la formación integral de los niños. 

 
Palabras clave: Danza, inteligencia corporal kinestésica, estudiantes de inicial. 
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ABSTRAC 

 

 
This research aims to evaluate the impact of dance on the development of kinesthetic 

bodily intelligence in 5-year-old students of educational institution No. 501100 in Cusco, 

during the year 2022. Adopting an applied quantitative approach, a quasi-experimental 

experimental design was used with pre- and post-tests for the experimental and control 

group. The population studied included 78 students, and the sample was limited to 5-year- 

old students. A questionnaire was used as a data collection instrument to measure bodily- 

kinesthetic intelligence. The results indicate a significant increase in the experimental 

group, supporting the conclusion that the application of dance favors the development of 

kinesthetic bodily intelligence in the students of the initial level Nª 501100 in La 

Rinconada, Cusco. This finding extends to various dimensions that cover the study 

variables, highlighting the relevance of dance as an educational tool in the comprehensive 

training of children. 

 
Keywords: Dance, kinesthetic bodily intelligence, elementary school students. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a lo investigado por Anasi (2022), la inteligencia corporal kinestésica 

se define como la "capacidad para resolver problemas o crear productos utilizando el 

cuerpo o partes de él" (p. 14). En este contexto, es esencial destacar que esta forma de 

inteligencia abarca dimensiones como la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, el 

equilibrio, la destreza, el movimiento, la expresión y el lenguaje corporal. En otras 

palabras, implica la habilidad para utilizar el cuerpo de manera hábil y coordinada en la 

resolución de problemas o la creación de productos, subrayando la importancia de la 

expresión física y el manejo eficiente de las capacidades corporales en diversos contextos. 

 
En el 2019, surgió un nuevo brote de coronavirus conocido como COVID-19, 

perteneciente a la familia de virus, capaz de causar enfermedades graves e incluso la 

muerte, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2023). Desde marzo de 2020, 

la OMS declaró la epidemia como una emergencia sanitaria mundial, afectando a nivel 

global y convirtiéndose en una crisis de salud pública. A pesar de que estos protocolos 

han sido efectivos en la mitigación del virus, han tenido consecuencias negativas en la 

actividad escolar. En Latinoamérica, la pandemia de COVID-19 ha ocasionado 

transformaciones profundas en el ámbito educativo, donde la enseñanza virtual ha 

emergido como una estrategia crucial para prevenir la propagación del virus. Esta 

transición, aunque necesaria, ha dado lugar a una serie de desafíos sustanciales que han 

impactado tanto a docentes como a estudiantes, como evidencia la investigación de la 

Asociación Normalista de Docentes Investigadores (2021). Los educadores se han 

enfrentado a la necesidad de adaptarse rápidamente a nuevas plataformas y métodos de 

enseñanza, mientras que los estudiantes han experimentado cambios en su dinámica de 

aprendizaje y han tenido que superar obstáculos relacionados con la conectividad, la 

motivación y la interacción social. La comprensión de estos desafíos es esencial para 

desarrollar estrategias efectivas y promover un entorno educativo más inclusivo y 

resiliente en medio de la persistente incertidumbre causada por la pandemia. 

 
Desde el 6 de abril de 2020, el gobierno y el Ministerio de Educación colaboraron 

en la implementación del programa de educación virtual "Aprendo en casa" para 

garantizar la continuidad del aprendizaje de los estudiantes durante la pandemia de 

COVID-19 (UNESCO, 2021). Esta iniciativa implicó que los estudiantes suspendieran 
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actividades que implican movimientos corporales, afectando el desarrollo de habilidades 

como equilibrio, flexibilidad, velocidad y coordinación óculo manual, especialmente en 

el segundo ciclo de la infancia, que adoptó un estilo de vida sedentario sin interacción 

social con sus pares. El propósito principal fue permitir que los estudiantes continuaran 

su educación mediante la supervisión constante de docentes tutores y el uso de diversas 

plataformas, evitando así la propagación masiva y acelerada del virus. Este enfoque se 

diseñó para preservar la salud tanto de maestros como de estudiantes, adaptándose a las 

circunstancias excepcionales de la pandemia. 

 
En la época contemporánea, se utiliza el término "desórdenes evolutivos 

específicos de la función motriz" o "desórdenes evolutivos de coordinación motriz" para 

referirse a la condición que afecta a numerosos estudiantes en la etapa inicial de su 

desarrollo. Más allá de la designación utilizada, es evidente que la mayoría de los alumnos 

en el nivel inicial experimentan desafíos significativos en la ejecución coordinada de 

movimientos y en el logro de un rendimiento motriz de alta calidad, según señala De 

Lucas et al. (2021). 

 
Este fenómeno pone de manifiesto la importancia de comprender y abordar los 

desafíos que enfrentan los estudiantes en el ámbito de la coordinación motriz durante sus 

primeros años de formación. Estos desórdenes evolutivos específicos de la función motriz 

tienen implicaciones significativas en el desarrollo integral de los niños, afectando no 

solo su habilidad para realizar actividades físicas, sino también su autoestima y 

participación en diversas experiencias educativas y sociales. La identificación temprana 

y la implementación de estrategias de intervención adecuadas son cruciales para ofrecer 

un apoyo efectivo a los estudiantes que enfrentan estos desafíos. 

 
En el entorno escolar, las niñas y niños a menudo confrontan diversos desafíos al 

participar en actividades lúdicas, como la coordinación de movimientos con sus 

compañeros de equipo, desplazarse eficientemente, atrapar o manipular objetos, saltar 

rítmicamente y cambiar de postura o rodar el cuerpo (Lopez & Choquipata, 2019). 

Frecuentemente, estos niños y niñas manifiestan un retraso en el desarrollo motor en 

comparación con sus pares de edad, y desde temprana edad, sus padres observan 
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dificultades en el manejo de utensilios y objetos cotidianos, como atarse los zapatos, 

vestirse, o incluso limpiarse los dientes, actividades realizadas con notable dilación. 

 
El movimiento, considerado como una expresión fundamental y esencial para la 

exploración del yo y del entorno, es inherente a la vida humana desde sus primeros 

momentos. En este sentido, la libertad de movimiento se erige como un principio rector 

en la pedagogía de la educación inicial, facilitando la exteriorización emocional, el 

desarrollo del pensamiento y la construcción del conocimiento (Casnanzuela, 2023). 

 
A nivel nacional, el Ministerio de Educación ha intentado desvincularse del 

aprendizaje memorístico mediante la creación de un currículo nacional centrado en las 

inteligencias múltiples. Aunque se han establecido directrices políticas, los docentes aún 

no están preparados para implementar esta propuesta de manera efectiva. Por esta razón, 

es crucial socializar la información y profundizar en las características de la variable 

mencionada. Se sugiere que las evaluaciones no sean uniformes, sino que se aborden de 

manera diversa, promoviendo así un enfoque multidisciplinario en la evaluación (Rojas 

et al., 2021). 

 
En el contexto peruano, Velasquez (2022) señala que el trabajo remoto en la 

educación ha enfrentado desafíos, especialmente debido a la falta de conectividad y 

dispositivos móviles en muchos hogares. El nivel inicial ha experimentado dificultades 

adicionales al requerir la participación directa de los padres. Según estudios recientes del 

ministerio, la situación actual se ha percibido como un fracaso, generando preocupación 

sobre un posible retorno a la enseñanza semipresencial y gradual. Además, se destaca la 

carencia de desarrollo kinestésico corporal, lo que impacta negativamente en la 

optimización de la motricidad fina y gruesa, así como la falta de orientación profesional 

para mejorar la escritura, siendo estos los problemas principales en la actualidad. 

 
Este año, al regresar a las clases presenciales, se han observado dificultades en los 

estudiantes, específicamente en la ejecución de trayectorias que involucran la posición 

del cuerpo y el espacio circundante. Los alumnos del nivel inicial Nª 501100 en La 

Rinconada, Cusco, presentan inhibiciones y "carencias en el ámbito de la Inteligencia 

Corporal Kinestésica, especialmente en niños de 5 años". Dada la estrecha relación entre 



17 
 

la Inteligencia Corporal Kinestésica, la preparación y el aprendizaje motor futuro, se 

identifica un déficit en la ejecución de movimientos corporales y una falta de motivación 

para participar en danzas o bailes recreativos. Estos hallazgos subrayan la importancia de 

abordar y fomentar el desarrollo de la inteligencia corporal kinestésica en la población 

estudiantil para garantizar un crecimiento integral y satisfactorio en el ámbito motriz y 

recreativo. 

 
La presente investigación busca abordar la siguiente problemática general: ¿Cuál 

es el impacto de la aplicación de la danza en el desarrollo de la inteligencia corporal 

kinestésica en estudiantes del nivel inicial Nª 501100, Cusco, 2022? Para responder a esta 

pregunta, se plantearán los siguientes problemas específicos: ¿Cómo influye la aplicación 

de la danza en el desarrollo de la fuerza en la inteligencia corporal kinestésica de los 

estudiantes del nivel inicial Nª 501100, Cusco, 2022?, ¿Cuál es el efecto de la aplicación 

de la danza en el desarrollo de la velocidad en la inteligencia corporal kinestésica de los 

estudiantes del nivel inicial Nª 501100, Cusco, 2022?, ¿En qué medida la aplicación de 

la danza contribuye al desarrollo de la flexibilidad en la inteligencia corporal kinestésica 

de los estudiantes del nivel inicial Nª 501100, Cusco, 2022?, ¿Cómo afecta la aplicación 

de la danza a la coordinación óculo manual - podal en la inteligencia corporal kinestésica 

de los estudiantes del nivel inicial Nª 501100, Cusco, 2022?, y ¿De qué manera la 

aplicación de la danza incide en el desarrollo del equilibrio en la inteligencia corporal 

kinestésica de los estudiantes del nivel inicial Nª 501100, Cusco, 2022?. 

 
La fundamentación de este estudio se basa en su importancia práctica, ya que 

persigue fortalecer la inteligencia corporal kinestésica en niños y niñas a través de la 

danza, una actividad que fomenta la expresión a través de movimientos corporales. El 

propósito central de este enfoque es mejorar la coordinación, dominio y control de los 

movimientos, al mismo tiempo que estimula una mayor conciencia de las características 

corporales y fomenta la confianza en sí mismos entre los niños participantes. 

 
Desde una perspectiva teórica, la justificación de la investigación radica en su 

aporte al conocimiento existente y en la generación de nuevos enfoques sobre las 

variables de interés. Al ser divulgada, se convertirá en un referente al contrastar 
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constructos teóricos y al ser comparada con otras fuentes en la literatura, proporcionando 

así una base robusta para investigaciones futuras. 

 
En términos de la metodología utilizada, la justificación se respalda en la 

información recopilada, la cual ha conducido a resultados coherentes con los lineamientos 

metodológicos establecidos. Este estudio establece un valioso precedente que puede ser 

referente en investigaciones venideras con parámetros metodológicos similares. La 

aplicación del instrumento de recolección de datos asegura la confiabilidad y validez de 

los resultados, consolidándose como un recurso valioso para investigaciones 

subsiguientes con objetivos afines. En su conjunto, esta investigación aspira no solo a 

mejorar la comprensión teórica, sino también a proporcionar herramientas prácticas y 

metodológicas para futuros estudios en esta área. 

 
Entonces la investigación se propone el siguiente objetivo general: Determinar el 

efecto de la danza en el desarrollo de la inteligencia corporal kinestésica en estudiantes 

de inicial Nª 501100, Cusco, 2022. Para lo cual se tendrán los siguientes objetivos 

específicos: Evaluar y “ejecutar la danza en el desarrollo de la fuerza en la inteligencia 

corporal kinestésica en estudiantes del nivel inicial“ Nª 501100, Cusco, 2022 , “Evaluar  

y ejecutar la danza en el desarrollo de la velocidad en la inteligencia corporal kinestésica 

en estudiantes del nivel inicial“ Nª 501100, Cusco, 2022, “Evaluar y ejecutar la danza en 

el desarrollo de la flexibilidad en la inteligencia corporal kinestésica en estudiantes del 

nivel inicial“ Nª 501100, Cusco, 2022, “Evaluar y ejecutar la danza en el desarrollo de la 

coordinación óculo manual - podal en la inteligencia corporal kinestésica en estudiantes 

del nivel inicial“ Nª 501100, Cusco, 2022 y “Evaluar y ejecutar la danza en el desarrollo  

del equilibrio en la inteligencia corporal kinestésica en estudiantes del nivel inicial“ Nª 

501100, Cusco, 2022. 

 
Es entonces que se establece la Hipótesis general: “La aplicación de la danza 

desarrolla la inteligencia corporal kinestésica en estudiantes del nivel inicial Nª 501100, 

Cusco, 2022 y las Hipótesis“ específicos: “La aplicación de la danza desarrolla la fuerza 

en la inteligencia corporal kinestésica en estudiantes del nivel inicial“ Nª 501100, Cusco, 

2022, “la aplicación de la danza desarrolla la velocidad en la inteligencia corporal 

kinestésica en estudiantes del nivel inicial“ Nª 501100, Cusco, 2022, La aplicación de la 
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danza desarrolla la flexibilidad en la inteligencia corporal kinestésica en estudiantes del 

nivel inicial Nª 501100, Cusco, 2022, a aplicación de la danza desarrolla la coordinación 

óculo manual - podal en la inteligencia corporal kinestésica en estudiantes del nivel inicial 

Nª 501100, Cusco, 2022 y la aplicación de la danza desarrolla el equilibrio en la 

inteligencia corporal kinestésica en estudiantes del nivel inicial Nª 501100, Cusco, 2022. 

 
Entonces, se consideran los siguientes antecedentes internacionales en la 

investigación: Coronel (2022) llevó a cabo un estudio titulado "Desarrollo de la 

inteligencia corporal kinestésica a través del baile infantil, en niños de inicial II, de la 

Unidad Educativa Carlos Cisneros de la ciudad de Riobamba, Periodo 2021", realizado 

en Riobamba, Ecuador. El objetivo principal fue fomentar la inteligencia corporal 

kinestésica mediante el baile infantil. La metodología empleada fue inductiva, con un 

diseño documental y no experimental, y un enfoque cualitativo, descriptivo, explicativo 

y transversal. La población total fue de 90 estudiantes de Educación Básica, con la 

participación de 17 mujeres y 13 hombres en la muestra. Los instrumentos utilizados 

fueron una ficha de observación y una encuesta diseñada específicamente para el estudio. 

Los resultados indicaron que, basándose en las actividades en el aula, el 60% de la 

población logró repetir los movimientos propuestos, demostrando un aprendizaje 

adquirido. Un 27% estaba en proceso de aprendizaje, enfrentando dificultades en ciertas 

destrezas motrices gruesas, pero participando activamente. Por último, un 13% apenas 

iniciaba sus procesos de aprendizaje. La conclusión destacó que las actividades que 

involucraban el baile motivaron a una gran parte de los niños a prestar atención y aprender 

en clase. Además, se observó un impacto positivo en el desarrollo de habilidades 

emocionales, sociales, cognitivas y físicas. 

 
González (2021) desarrolló una investigación titulada "Fomento de Aprendizajes 

Kinestésicos a través de Clases de Danza en Estudiantes de Sexto Grado en la Institución 

Educativa Distrital Colegio Villa Amalia - Bogotá, Colombia", llevada a cabo en Panamá. 

El objetivo principal fue estimular procesos de aprendizaje kinestésico mediante clases 

de danza. La metodología empleada se caracterizó por ser de enfoque mixto. Inicialmente, 

la población constaba de tres grupos de 40 alumnos cada uno; sin embargo, debido a la 

baja disposición de algunos estudiantes o la falta de medios para conectarse, se seleccionó 

una muestra final de 16 participantes. Los instrumentos de recolección de datos abarcaron 
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encuestas, pruebas de rendimiento y entrevistas. Los resultados obtenidos de la población 

participante indicaron que el 60% estuvo de acuerdo en participar en ejercicios físicos, 

mientras que el 73% expresó acuerdo con las estrategias implementadas por el educador 

para fortalecer su orientación espacial y lateralidad. Además, el 60% manifestó estar muy 

de acuerdo con las estrategias de instrucción-aprendizaje de la danza, y un 46.7% indicó 

estar muy de acuerdo con la efectividad de las actividades corporales, afirmando que 

favorecen el aprendizaje kinestésico. En conclusión, el estudio determinó que las 

estrategias de instrucción-aprendizaje de la danza que benefician los procesos de 

aprendizaje kinestésico incluyen el uso de la imagen como componente de soporte, la 

implementación del baile como elemento de diversión y ocio, y la búsqueda de afinidad 

con actividades que sean del agrado de los estudiantes. 

 
Jácome (2018) realizó la investigación titulada "Impacto de las Rondas y 

Canciones en el Desarrollo de la Inteligencia Musical y Cinestésica Corporal en 

Estudiantes del Subnivel 2 Inicial" en la ciudad de Babahoyo, Ecuador. El objetivo 

principal fue evaluar la pertinencia de implementar un programa de canciones y rondas 

para fomentar el desarrollo de la inteligencia musical y cinestésica corporal. La 

metodología adoptada fue cuantitativa, inicialmente con una población de 4 educadores 

y 59 alumnos de la Institución Educativa Francisco Piana Ratto. La muestra final consistió 

en 2 educadores y 49 alumnos, utilizando una encuesta y una guía de observación como 

instrumentos de recolección de datos. Los resultados obtenidos reflejaron que el 75% de 

los educadores indicó que era frecuente que las canciones y rondas contribuyeran al 

desarrollo de la inteligencia cinestésica y musical. Además, el 50% de los educadores 

señaló que, con mucha frecuencia, las canciones y rondas contribuyeron al mejoramiento 

del rendimiento académico mediante el desarrollo de la inteligencia musical. En 

conclusión, este estudio determinó que tanto las rondas como las canciones tuvieron un 

impacto positivo en la inteligencia múltiple de la población estudiada. 

 
Tarifa (2020) realizó un estudio exhaustivo bajo el título "Explorando las 

Conexiones entre la Inteligencia Emocional y la Inteligencia Corporal Cinestésica en 

Adolescentes y Bailarines de Danza Folklórica en La Paz, Bolivia". Este proyecto se 

embarcó con el objetivo central de esclarecer las relaciones entre las variables de 

inteligencia emocional y corporal cinestésica. La metodología empleada fue descriptiva 
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y correlacional, adoptando un diseño no experimental y transversal, con un enfoque mixto 

que permitió un análisis integral de las conexiones estudiadas. 

 
La población y muestra seleccionada para este estudio incluyeron la participación 

de 10 adolescentes de tercer año de secundaria, tanto de género masculino como 

femenino, así como 10 bailarines y bailarinas de ballet pertenecientes a la Universidad 

Mayor de San Andrés (UMSA). Se implementaron instrumentos diversos para recopilar 

datos significativos, entre ellos, un test de inteligencia emocional de Weisinger, 

entrevistas semiestructuradas y registros de observación detallados. Los resultados 

obtenidos y analizados arrojaron información valiosa. Se reveló que el 60% de los 

adolescentes evaluados mostraron niveles variables de inteligencia emocional, mientras 

que el 80% de los bailarines y bailarinas de danza folklórica obtuvieron un nivel de 

inteligencia emocional considerado adecuado. Estos hallazgos sugieren una correlación 

positiva entre la práctica de la danza folklórica y un mayor desarrollo de la inteligencia 

emocional. En última instancia, el estudio concluyó que la participación en la danza 

folklórica tiene un impacto significativo en el potenciamiento de la inteligencia 

emocional de los individuos, contribuyendo al desarrollo de la autoestima, la proyección 

personal y la imagen corporal positiva. Estos resultados no solo enriquecen nuestra 

comprensión de las interrelaciones entre la danza, la inteligencia emocional y la 

autoimagen, sino que también ofrecen perspectivas valiosas para enfoques pedagógicos 

y terapéuticos centrados en el desarrollo integral de adolescentes y bailarines. 

 
Campos (2021) llevó a cabo la investigación denominada "Impacto del Teatro en 

el Desarrollo de la Inteligencia Corporal Kinestésica en Niños y Niñas de 4 Años de la 

Institución Educativa Inicial N°430-03 - Ayacucho 2021". El objetivo central fue 

determinar la influencia del teatro en el desarrollo de la inteligencia corporal kinestésica. 

La metodología empleada fue de tipo cuantitativo, con un diseño preexperimental y nivel 

explicativo. La población total estuvo compuesta por 35 niños de 3 a 5 años, y la muestra 

incluyó la participación de 17 niños(as) de 4 años. El instrumento utilizado fue una guía 

de observación. Los resultados de la prueba inicial sobre el nivel de desarrollo de la 

inteligencia kinestésica revelaron que el 41.2% se encontraba en la fase inicial. En la 

prueba final, se observó que una gran proporción de los evaluados (64.7%) lograron un 

desempeño destacado en este aspecto. En resumen, el estudio concluyó que la 
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participación en actividades teatrales influyó positivamente en el desarrollo de la 

inteligencia kinestésica de los infantes involucrados en la investigación. 

 
Morales (2019) realizó la investigación titulada "Exploración de la Inteligencia 

Cinestésico-Corporal en el Proceso de Aprendizaje de Danzas Folklóricas en Estudiantes 

de Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 'Mis Crayolitas' en 

La Esperanza". El propósito central fue establecer el vínculo entre la inteligencia 

cinestésico-corporal y el aprendizaje de danzas folklóricas. La metodología adoptada fue 

de diseño correlacional y de tipo descriptivo-correlacional. La población total constó de 

90 alumnos de cuarto grado de primaria, y se seleccionó una muestra de 42 alumnos, 

todos con edades comprendidas entre 9 y 10 años. Como herramientas de evaluación para 

medir la inteligencia cinestésico-corporal, se aplicaron el test-SMV-1 y la escala-SMV- 

1, ambos de elaboración propia. Los resultados obtenidos señalaron una relación 

significativa entre la inteligencia cinestésico-corporal y el proceso de aprendizaje de 

danzas folklóricas en los estudiantes examinados. Este estudio contribuye a la 

comprensión de la influencia de la inteligencia cinestésico-corporal en la adquisición de 

habilidades asociadas a las danzas folklóricas en el contexto educativo. 

 
Sullon (2019) condujo la investigación titulada "Fomento de la Inteligencia 

Corporal-Kinestésica en Niños del II Ciclo de Educación Inicial de la Institución 

Educativa N° 14342 – Geraldo – Frías – Ayabaca – 2018 a través de Actividades 

Lúdicas". El propósito central fue estimular la inteligencia corporal-kinestésica mediante 

la implementación de actividades lúdicas. La metodología se estructuró como descriptiva, 

con un diseño preexperimental y un enfoque cuantitativo. La población y muestra 

incluyeron a 27 niños de edades comprendidas entre 3 y 5 años. Los resultados iniciales 

revelaron que el 53% de los niños se encontraba en un nivel regular en cuanto a la 

inteligencia kinestésica antes de la aplicación de la "Guía de Actividades Lúdicas". Tras 

la implementación de la guía, el desarrollo de la inteligencia corporal kinestésica se 

evidenció, ya que el 83% de los niños alcanzó un nivel bueno, mientras que el 17% 

permaneció en un nivel regular. En síntesis, la investigación concluyó que la aplicación 

de la Guía de Actividades Lúdicas generó un avance significativo en el nivel de 

inteligencia corporal kinestésica en la población estudiada. Este hallazgo destaca la 
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efectividad de las actividades lúdicas como herramientas pedagógicas para estimular el 

desarrollo de habilidades kinestésicas en niños en la etapa de Educación Inicial. 

 
Según la investigación titulada "Talleres de Danza Folklórica para Desarrollar la 

Motricidad Gruesa en Estudiantes del Segundo Grado del Nivel Primario de la Institución 

Educativa Cesar Vallejo – Oropesa – Quispicanchi - 2022", llevada a cabo por Roque 

(2021), el objetivo principal fue describir cómo los talleres de danzas folklóricas 

contribuyen al desarrollo de la motricidad gruesa en estudiantes de segundo grado de la 

institución educativa mencionada. La metodología adoptada fue no experimental, con un 

diseño descriptivo. La población de estudio abarcó a un total de 106 estudiantes de nivel 

primario, mientras que la muestra estuvo conformada por 20 estudiantes. Los 

instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron un cuestionario y una lista de 

cotejos. 

 
Los resultados de la investigación indicaron una mejora significativa en la 

motricidad gruesa de los estudiantes que participaron en los talleres de danza folklórica. 

La conclusión destacó este avance y respaldó la hipótesis inicial, confirmando que los 

talleres no solo mejoraron la motricidad gruesa, sino que también estimularon otras 

capacidades cognitivas como la percepción, atención, lenguaje y habilidades físicas. 

Estos hallazgos resaltan la eficacia de los talleres de danza folklórica como una 

herramienta pedagógica integral para el desarrollo de habilidades motoras y cognitivas en 

estudiantes de segundo grado de nivel primario. 

 
Quispe y Zúñiga (2021) en su investigación “Fortalecimiento de la 

psicomotricidad mediante la práctica virtual de la danza folclórica en los estudiantes del 

primer grado de educación primaria en la I.E. P Santa María Madre de Dios - Cusco - 

2020”, tuvo por finalidad “determinar cómo influye la práctica virtual de la danza 

folclórica en el fortalecimiento de la psicomotricidad en los niños del primer grado del 

nivel primario de la Institución Educativa Particular Santa María Madre de Dios en el” 

año 2020. Respecto a la metodología de investigación esta es de enfoque cuantitativo, de 

nivel explicativo y de diseño pre experimental. La población estuvo conformada por un 

total de 70 estudiantes y la muestra por 35. Los instrumentos de recolección de datos 

fueron una escala de psicomotricidad. Los resultados perimieron concluir que los alumnos 
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mostraban ciertas deficiencias en el área motor y cognitivo, en tanto que en el área socio 

afectivo los alumnos mostraban serias dificultades en los indicadores de expresión oral y 

expresión corporal, pero presentaban óptimos resultados de autoestima y valores. 

 
Oqueso (2019) desarrolló una tesis titulada “Los juegos corporales y su incidencia 

en el desarrollo de las nociones espaciales y temporales en los niños y niñas de 4 años de 

la institución educativa inicial Nº 571 Pumaorcco del Distrito de Sicuani Provincia de 

Canchis Región Cusco -2017”, tuvo por finalidad “comprobar la incidencia en el 

desarrollo de las nociones espaciales y temporales en los niños y niñas de 4 años de la 

Institución Educativa Inicial Nº 571 Pumaorcco del Distrito de Sicuani Provincia Canchis 

Región Cusco” 2017. La metodología es de tipo aplicada, de nivel explicativo y de diseño 

cuasi experimental de grupo único pre test y post test, la muestra fue conformada por un 

total de 24 niños y niñas. Las técnicas de recolección de datos corresponden a un 

cuestionario y a la observación, siendo los instrumentos una liste de cotejos y una ficha 

de observación. De acuerdo a los datos obtenidos, se pudo contrastar que “los Juegos 

Corporales inciden adecuadamente en el desarrollo de las Nociones de Espacio Temporal 

en los Niños y Niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial Nº 571 Pumaorcco de 

Sicuani, Canchis, Región Cusco” 2017. 

 
Entonces, en esta investigación se considerarán los siguientes aportes teóricos 

sobre la Danza. 

 
Euroinnova (2004) indica que la danza se posiciona como una de las formas de 

expresión más antiguas de la humanidad. Este arte se fundamenta en la manifestación 

corporal, a menudo vinculada a melodías o música, y cumple diversos propósitos, ya sean 

artísticos, religiosos o recreativos. Más allá de su función, la danza se concibe como la 

encarnación de las emociones, buscando transmitir sentimientos a través de las acciones 

ejecutadas. 

 
Patajalo et al. (2020) ofrece una definición detallada de la danza, 

conceptualizándola como la realización de actividades rítmicas que involucran 

movimientos corporales coordinados con armonías, música o ritmos. La danza, según esta 

perspectiva, se caracteriza por una secuencia de movimientos físicos que tienden a 
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repetirse en sincronía con instrumentos musicales o vocalizaciones. Este enfoque resalta 

la estrecha relación entre la danza, el ritmo y la expresión corporal, subrayando su 

naturaleza repetitiva y su conexión intrínseca con los elementos musicales. 

 
La danza, según Patajalo et al. (2020), no solo implica la ejecución de 

movimientos coordinados, sino que también se convierte en una forma de expresión 

artística que incorpora elementos culturales y emocionales. La repetición de movimientos 

en respuesta al ritmo musical no solo contribuye a la expresión individual, sino que 

también destaca la importancia de la danza como una manifestación cultural arraigada en 

la repetición y la sincronización con la música. Este entendimiento integral de la danza 

enfatiza su riqueza como una forma de arte que va más allá del mero movimiento físico, 

incorporando dimensiones emocionales, culturales y estéticas que enriquecen su 

significado y su impacto. 

 
Desde una perspectiva más holística, la danza puede entenderse como el 

desplazamiento llevado a cabo en un espacio mediante el movimiento de todo o parte del 

cuerpo de los bailarines. Este desplazamiento sigue una estructura, se impulsa por energía 

propia, se guía por ritmos específicos y se desarrolla a lo largo de un período de tiempo 

variable. La preeminencia en la utilización de elementos de movimiento, como tiempo, 

forma, espacio, energía y ritmo, no siempre es uniforme; algunas danzas destacan por el 

uso particular del espacio, mientras que en otras son los ritmos los que toman el 

protagonismo. Este enfoque integral subraya la diversidad de la danza como forma de 

expresión artística y corporal. 

 
La danza no se limita a un mero despliegue físico, sino que también se considera 

un medio de expresión y comunicación. En este contexto, la danza se convierte en un 

fenómeno cultural y una creación artística auténtica (Megías, 2009). 

 
Megías (2009) sostiene que la danza no debe entenderse simplemente como un 

proceso técnico-artístico o como mero virtuosismo corporal. Más bien, revela categorías 

de lo intelectual, perceptivo y sensitivo. Además, Matamoro destaca que cuando la danza 

se representa en escenarios, deja de ser simplemente una disciplina corporal musicalizada 

para transformarse en un vehículo de expresión más complejo y profundo. 
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Dimensión Artística: Esta dimensión se inserta en una práctica artística rigurosa 

que sigue normas y principios que orientan las acciones en el ámbito artístico. Se 

involucran diversos elementos como los medios de producción, el escenario, las obras 

coreográficas, el público y otros componentes esenciales para la realización de 

presentaciones artísticas. Este nivel de práctica requiere un elevado grado de 

profesionalismo y destreza técnica, donde los docentes pueden llegar a establecer 

compañías de danza, presentando obras artísticas en espacios teatrales o escénicos. Este 

compromiso no solo eleva el nivel técnico de la danza, sino que también contribuye al 

enriquecimiento cultural y estético de la comunidad, proporcionando experiencias 

artísticas significativas y fomentando un mayor aprecio por la expresión dancística en la 

sociedad. 

 
Dimensión Terapéutica: Centrada en metas terapéuticas y educativas, la danza- 

terapia se dirige especialmente a niños con necesidades educativas especiales, y en el caso 

de adultos, se enfoca en abordar alteraciones en el comportamiento social. Esta forma 

particular de terapia se implementa en instituciones educativas especializadas o 

diferenciales y se lleva a cabo bajo la guía de docentes-terapeutas. Estos profesionales 

utilizan la danza como una herramienta terapéutica integral que impacta positivamente en 

el desarrollo tanto físico como emocional. La danza-terapia no solo se posiciona como 

una práctica física, sino también como una expresión artística que facilita la conexión 

entre el cuerpo y las emociones, promoviendo así el bienestar integral de los individuos 

que participan en este enfoque terapéutico. 

 
Dimensión Educativa: En esta dimensión, la danza se enseña en el ámbito 

educativo, con el propósito de centrarse en diversos objetivos. Para que la danza tenga un 

valor educativo, debe cumplir funciones como el conocimiento de sí mismo y del entorno, 

el aspecto anatómico funcional para mejorar la capacidad motora y la salud, la dimensión 

lúdica y recreativa, la comunicativa, afectiva y de interacción, la expresiva y estética, y 

la dimensión cultural. Así, la danza se convierte en una herramienta pedagógica valiosa 

que va más allá de la mera actividad física, contribuyendo al desarrollo integral de los 

estudiantes. 
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La danza tiene sus raíces en la prehistoria, donde principalmente poseía 

connotaciones espirituales y se integraba en diversos rituales. Los movimientos rítmicos 

de las primeras comunidades humanas se expresaban inicialmente en celebraciones de 

tradiciones y rituales, transmitiéndose de generación en generación. El carácter espiritual 

de la danza se consolidó al ritualizarla en eventos como la fertilidad de la mujer y la tierra, 

nacimientos, guerras, defunciones o bodas, y esta dimensión ha perdurado desde tiempos 

prehistóricos hasta la actualidad, convirtiéndose en un arte de gran relevancia para las 

antiguas sociedades (Vigo, 2023). 

 
La danza, sin duda, se posiciona como una de las primeras manifestaciones 

artísticas a lo largo del tiempo, con fuertes vínculos al canto desde sus inicios. Los 

etnólogos han identificado el arte de la danza en diversas culturas, y este descubrimiento 

guarda similitud con las observaciones de psicólogos que han notado esbozos 

relacionados con la danza en niños desde los 18 meses de edad. Pinturas rupestres 

encontradas en Francia y España, con más de 10,000 años de antigüedad, exhiben siluetas 

danzantes que representaban la caza, imitando movimientos de animales deseados. 

También se representan rituales de adoración a divinidades, danzas guerreras con 

significado psicológico profundo, danzas de fecundidad, celebraciones nupciales, entre 

otras. El origen de la danza se revela como religioso y mágico, y su evolución a lo largo 

de la historia refleja cómo las sociedades comprenden el mundo, vinculan sus 

experiencias y cuerpos con los ciclos de la vida (Megías, 2009). 

 
En el antiguo Egipto, los bailes ceremoniales eran instituidos por los faraones y 

gozaban de una complejidad considerable. Solo los profesionales altamente competentes 

tenían la capacidad de ejecutar estas danzas, lo que se reflejaba en el prestigio público 

que alcanzaban los bailarines. En la antigua Grecia, no se distinguía entre música, danza 

y poesía. Además, la cultura griega incluía una amplia variedad de danzas, desde aquellas 

con propósitos cómicos, imitando movimientos de animales, hasta danzas militares y 

aquellas destinadas a propiciar el trabajo agrícola. 

 
En Roma, inicialmente se consideraba que los bailes eran peligrosos, pero durante 

el mandato de Augusto surgió la mímica o pantomima. Este tipo de danza, practicada hoy 

en día, se caracteriza por comunicar sin el uso de palabras, empleando movimientos y 
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gestos estilizados, convirtiéndose así en un lenguaje no verbal significativo (Megías, 

2009). 

 
Megías (2009) cito “que pese a las prohibiciones (Carlomagno, s. IX), el baile o 

danza persistió como parte de las ceremonias religiosas de pueblos europeos, aun cuando 

fueran encubiertas con nombres y objetivos nuevos; apareció el baile de la muerte, que 

fue propiciada por la aparición de la peste negra y prohibiciones de la iglesia, la cual 

consistía en convulsiones con furia, saltos y gritos, para expeler enfermedades del” 

cuerpo. “En la Baja Edad Media, con el Renacimiento, el baile obtuvo un auge notable,  

se proclamaron documentos donde se establecieron ciertos acuerdos respecto a la 

coreografía y los docentes de danza se asociaron, estos docentes describían todo a través 

de un conjunto de pasos que viene a ser el fundamento del baile clásico posterior; la 

relativa abundancia de textos evidencia no únicamente el interés profesional que la danza 

va suscitando, sino más bien la presencia de un público que desea aprender una 

configuración primitiva del danzarín virtuoso”. 

 
“En Francia, Luis XIV autorizó que se establezca la1ra Real Academia de Danza, 

la cual estaba encaminada a establecer el baile en toda su perfección, el rey nombró a 

Beauchamps como director de la Real Academia con el fin de conservar y transmitir los 

fundamentos del ballet francés, las cuales se convirtieron en código de baile internacional 

a lo largo de un par de siglos; debe tomarse en consideración que inicialmente la totalidad 

de bailarines eran masculinos y los papeles femeninos eran interpretados” (Megías, 

2009). 

 
Además el “ballet romántico, en el cual se manifiesta el culto a las bailarinas, el 

enfrentamiento entre el mundo espiritual y el terrenal, los románticos encaminan al teatro 

a tocar temáticas que son controversiales, simultáneamente el ballet ilustra el sueño, en 

el cual se representa la pesadilla del cotidiana vivir”. “Posteriormente, Blasis quien fue 

director de la Escuela Imperial de Danza y Pantomima de Milán, marcó por medio de su 

libro “Traité elementaire, theórique et practique de l´art de la danse” un referente para el 

ballet de los posteriores cien años, este autor es considerado como el primer instructor de 

la danza. Blasis y describe al bailarín clásico con un carácter ingrávido y actitud de 

prestancia, asimismo, establece sus descripciones respecto al estudio de la anatomía 
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humana, dado que la danza viene a ser la idealización corporal, sublimación, la que no 

puede realizarse contra uno, en tal sentido, Blasis plantea un código técnico y una doctrina 

de expresión. En esta misma línea, otro notable autor en la historia de ballet es Petipá, 

coreógrafo bailarín e instructor, quien fue responsable de dirigir este género, esto desde 

Rusia a una renovación del ballet” francés. “A finales del siglo XIX e inicios del siglo  

XX comenzaron a perfilarse una sucesión de tendencias de tipo artísticas que persistieron 

en su resistencia frente a reglas ya establecidas, de esta manera surgió el inconformismo 

respecto al ballet clásico en años 20, lo que en consecuencia dio origen a la” danza 

moderna (Megías, 2009). 

 
A comienzos del siglo XX en Europa, Diaghilev, el visionario director de los 

Ballets Rusos, emergió como una figura central que dio inicio a una revolución en el 

mundo de la danza. La compañía que lideró se convirtió en un epicentro de innovación 

gracias a sus coreografías audaces y originales, marcando una transición importante en el 

panorama artístico del ballet. Esta revolución no solo introdujo nuevas experiencias y 

formas en la danza, sino que también desafiaba los límites preestablecidos por el ballet  

clásico, explorando terrenos artísticos hasta entonces inexplorados. 

 
Con la dirección de Diaghilev, los Ballets Rusos elevaron el ballet a un nivel 

cultural sin precedentes al reunir a prominentes exponentes de la literatura, la música y 

las artes plásticas de la época. La fusión de estas disciplinas enriqueció y expandió el 

significado del ballet, convirtiéndolo en un fenómeno artístico completo que trascendió 

las barreras tradicionales. La influencia de Diaghilev no solo perdura en la historia de la 

danza, sino que también dejó un legado duradero al desafiar las convenciones establecidas 

y abrir nuevas posibilidades creativas en el ámbito de la danza y las artes escénicas. 

 
Al mismo tiempo, en Estados Unidos se cuestionaban las concepciones artísticas 

existentes, buscando nuevas formas en un contexto de amplia libertad creativa. Isadora 

Duncan fue pionera en esta innovación artística, estableciendo un estilo único 

estrechamente vinculado a sus propias emociones. (Megías, 2009). 

 
La génesis de la danza contemporánea se remonta a finales del siglo XIX, 

inicialmente concebida como una alternativa a la estricta técnica del ballet clásico. A 
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medida que evolucionó, se gestaron variantes que prescindían de los cánones técnicos 

clásicos y abrazaban movimientos provenientes de diversas técnicas corporales, tales 

como el yoga, el flamenco y las danzas tribales. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, 

esta forma de expresión artística experimentó una transformación y adoptó la 

denominación de danza contemporánea, reflejando su naturaleza en constante cambio y 

adaptación a las tendencias y estilos emergentes. 

 
Desde la década de 1920 hasta la contemporaneidad, la danza contemporánea ha 

introducido notables libertades en los movimientos corporales, generando cambios 

significativos en la percepción y actitud hacia el cuerpo. Este género ha trascendido las 

limitaciones impuestas por las convenciones establecidas, ofreciendo a los bailarines y 

coreógrafos un lienzo más amplio para explorar la expresión artística, permitiendo así una 

mayor diversidad de movimientos, estilos y narrativas. En la actualidad, la danza 

contemporánea sigue siendo un terreno fértil para la innovación y la experimentación, 

desafiando constantemente las fronteras tradicionales y enriqueciendo la expresión 

artística a través del movimiento corporal. 

 
Entre los alumnos de la escuela mencionada se encontraba Martha Graham, 

pionera en Estados Unidos y reconocida como la coreógrafa y bailarina más destacada de 

la generación posterior a los pioneros. Desarrolló movimientos muy diferentes de la 

calidad lírica de las danzas originales en la Denishawn School, incitando al cuerpo a 

adoptar posturas y actitudes con fuerte tensión, lo que generaba un dramatismo único en 

su danza. Para Graham, el cuerpo era un instrumento poderoso al servicio de la expresión 

de emociones y sentimientos. 

 
La danza moderna tuvo sus orígenes en un periodo de cambios radicales a 

principios del siglo XX, cuando el mundo experimentó transformaciones económicas, 

sociales y políticas significativas. En el ámbito de la danza, tanto bailarines en Estados 

Unidos como en Europa comenzaron a explorar nuevas formas de baile que no se 

ajustaban a las convenciones establecidas, buscando una expresión libre y desafiando las 

estrictas reglas del ballet clásico. Estos bailarines concebían la danza como un arte capaz 

de representar la complejidad de las experiencias humanas, abordando emociones, 

conflictos, malestares y contradicciones. 
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Durante la década de 1930, una nueva generación de bailarines sentó las bases de 

la danza moderna. Figuras como Holm, Graham, Wigman, Weidman y Humphrey 

contribuyeron a que la danza moderna fuera reconocida como un arte legítimo. Wigman, 

por ejemplo, se inspiró en danzas tradicionales africanas, mientras que Weidman exploró 

un enfoque más teatral e incluso incursionó en la temática de la comedia musical. 

Destacando también el coreógrafo Alwin Nikolais, considerado el más surrealista en este 

género de danza, quien concebía el mundo de la danza como un inmenso caleidoscopio 

en el que el movimiento se fusionaba perfectamente con los colores y la luz, creando 

efectos visualmente atractivos aunque polémicos (CorazonTierra, 2019). 

 
Por otro lado, la danza académica se refiere a la instrucción de la danza mediante 

la mejor destreza y técnica posible. En el caso de la formación orientada a la obtención 

de títulos, se dirige a estudiantes con aptitudes adecuadas para esta disciplina. La danza 

reglada busca proporcionar una educación artística de calidad, asegurando la preparación 

y cualificación necesarias para futuros profesionales de la danza. Por otro lado, la danza 

no reglada está dirigida a aficionados de todas las edades, buscando el desarrollo de 

habilidades cognitivas, motoras y afectivas, además del disfrute y conocimiento de 

diversas manifestaciones de la danza. Escuelas como la rusa, a pesar de su énfasis en la 

disciplina y el trabajo duro, mantienen un ambiente amable y buscan la homogeneidad de 

estilo, aunque permiten cierto margen para estilos individuales y físicos diversos al 

prototipo del bailarín (Megías, 2009). 

 
En cuanto a las danzas folklóricas, Villanueva (2019) destaca que están 

condicionadas por la geografía y la cultura de cada región, reflejando las formas de vida, 

interpretaciones del mundo y tradiciones de cada país. Estas danzas son parte fundamental 

de las tradiciones, mostrando lo vivido y lo que se vivirá. El término proviene de la 

expresión inglesa "folklore," que se refiere a la sabiduría popular. Las danzas típicas son 

sociales, practicadas en grupos y forman parte del acervo cultural de una sociedad. Suelen 

recopilar tradiciones, vestuarios, movimientos y reflejar la imaginación de esos grupos 

sociales. Este tipo de danza es consumido socialmente, tiene trascendencia cultural y 

turística, y se presenta en festividades patronales, jubileos y celebraciones nacionales. Es 

importante diferenciarlas de los bailes étnicos o ceremoniales. (Etecè, 2022). 
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Lifeder (2020) determina las siguientes características: 

 
 

La coreografía se puede definir como la organización y secuencia de movimientos 

corporales que abarcan diversas partes del cuerpo, siendo ejecutados por individuos de 

manera individual o en conjunto. Esta disciplina implica la creación de diseños 

estructurados que siguen patrones y formas específicas, ajustándose a ritmos 

predeterminados durante lapsos temporales particulares. En géneros como el ballet y 

algunas danzas folclóricas, se emplean movimientos preestablecidos que forman un tipo 

de vocabulario específico, mientras que en danzas asiáticas, es común utilizar gestos 

simbólicos o un lenguaje mímico para transmitir significados culturales. 

 
Por otro lado, en la danza contemporánea, se experimenta una mayor libertad en 

los movimientos corporales, lo que permite a los bailarines expresar su individualidad de 

manera más marcada. En este género, la coreografía se aleja de las restricciones 

convencionales, fomentando la exploración creativa y la innovación en la composición 

de movimientos. La diversidad de enfoques coreográficos en distintos estilos de danza 

refleja la riqueza y complejidad de esta forma de arte a lo largo de diversas culturas y 

épocas. 

 
La indumentaria en la danza desempeña un papel fundamental, constituyendo un 

conjunto de adornos y prendas que se convierten en elementos externos esenciales para 

respaldar y realzar la expresión artística. La diversidad de estilos de danza se traduce en 

una amplia gama de vestuarios diseñados específicamente para cada género. En el ballet, 

por ejemplo, los bailarines a menudo optan por zapatillas especialmente diseñadas que 

brindan el soporte necesario para mantener los pies en posición de puntillas, mientras que 

en otros estilos, como la danza folklórica, los zapatos pueden adaptarse de manera más 

sencilla y estar en sintonía con la vestimenta característica de cada cultura o tradición. 

 
El vestuario no solo cumple una función práctica, sino que también añade un 

componente estético crucial a la actuación, contribuyendo a la narrativa visual de la 

danza. La elección de colores, texturas y diseños en la indumentaria refleja la creatividad 

del coreógrafo y la identidad cultural asociada con el estilo de danza en cuestión. En este 
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sentido, el vestuario se convierte en una expresión artística adicional que enriquece la 

experiencia visual y sensorial tanto para los intérpretes como para el público. 

 
La formación y el entrenamiento desempeñan un papel crucial en el ámbito de la 

danza, destacando la importancia de desarrollar tanto la fuerza como la elasticidad a 

través de la práctica continua. Estos elementos son fundamentales para alcanzar 

resultados óptimos en términos de precisión y coordinación en los movimientos 

corporales ejecutados durante una actuación. La danza, como expresión artística, exige 

un equilibrio excepcional entre fuerza mental y física, siendo esta última particularmente 

crucial, especialmente en las extremidades inferiores, que soportan una carga significativa 

durante la ejecución de movimientos y pasos elaborados. 

 
El énfasis en la fuerza y la elasticidad en el entrenamiento de danza no solo 

contribuye a la mejora técnica, sino que también juega un papel preventivo en términos 

de lesiones. Dada la naturaleza exigente de la danza, donde los movimientos a menudo 

involucran saltos, giros y posiciones extremas, la fortaleza física es esencial para reducir 

el riesgo de fracturas o desgarros musculares. Por lo tanto, el entrenamiento constante no 

solo perfecciona las habilidades artísticas, sino que también promueve la salud y la 

durabilidad del cuerpo del bailarín. 

 
La estética desempeña un papel central en todos los estilos de danza, ya que la 

ejecución, la técnica y el diseño colaboran para crear una estética única. Más allá de 

buscar la simple apreciación visual de los diversos componentes del bailarín, el objetivo 

es que la forma física, a través del baile, genere movimientos efectivos que aporten 

cohesión y significado a la interpretación. La estética en la danza no se limita a la belleza 

externa, sino que impulsa la búsqueda de una expresión artística que comunique 

emociones, narrativas o conceptos, utilizando el cuerpo como medio de comunicación. 

En este sentido, la estética en la danza se convierte en una herramienta integral para 

transmitir mensajes y provocar respuestas emocionales en el público, elevando la danza 

a una forma de arte completa y multidimensional. 
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La interpretación e improvisación han cobrado gran impulso en el siglo XXI. La 

expresión corporal puede ser independiente o no del lenguaje codificado al que estamos 

acostumbrados. 

 
La diversidad en las danzas ha evolucionado a lo largo de la historia, adoptando 

características distintivas según las regiones del mundo. Las variedades de bailes y danzas 

se pueden clasificar en diversas categorías, tales como: 

 
- Folklóricas: Incluyen ejemplos como la cumbia y el flamenco. 

 
 

- Danzas artísticas: Engloban estilos como la danza contemporánea y el ballet. 

 
 

- Urbanas: Comprenden formas como el twerking y el break dance. 

 
 

- De salón: Ejemplos son el bolero, el tango y el vals, entre otros. 

Los elementos principales son, según Castro (2020): 

- Movimiento: Este constituye el elemento más fundamental y ampliamente 

utilizado en la danza. A través del movimiento, los bailarines expresan una amplia gama 

de sentimientos, utilizando diversas partes de su cuerpo. Más allá de su función expresiva, 

el movimiento en la danza desempeña un papel crucial en el aprendizaje del espacio que 

rodea al individuo y del propio cuerpo, contribuyendo así al desarrollo del 

autoconocimiento y la conciencia corporal. 

 
- Ritmo: El ritmo en la danza abarca expresiones, pasos y gestos que se 

manifiestan de maneras diversas. Este componente integral se compone de elementos 

clave, como el tempo y el ritmo en sí mismo, que juega un papel determinante en la 

personalidad de la danza. La variación en el ritmo agrega profundidad y dinamismo a las 

actuaciones, creando una experiencia sensorial única. 

 
Expresión Corporal: Buscando exteriorizar ideas o emociones, la expresión 

corporal en la danza se convierte en un medio poderoso para transmitir y experimentar la 
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libertad a través del movimiento. Este elemento no solo contribuye a la comunicación 

emocional, sino que también nutre la creatividad, la imaginación, la fluidez y la pasión 

dentro del arte del baile. 

 
Espacio: El espacio en la danza es esencial, ya que el cuerpo se desplaza y se 

extiende durante la ejecución. Este puede adquirir diferentes formas según la consistencia 

que el bailarín le otorgue. El espacio en la danza puede ser desde un entorno espontáneo 

en la calle o una plaza hasta un escenario formal, un salón de danza o un tablado, 

influenciando significativamente la interpretación y presentación de la danza. 

 
Estilo: La noción de estilo en la danza se refiere a la inclinación estética única que 

los bailarines aplican en su ejecución. Se distingue entre estilos clásicos y conservadores, 

que siguen tradiciones más arraigadas, y estilos modernos y más agresivos, que buscan 

innovar y desafiar las convenciones establecidas. El estilo individual de cada bailarín 

contribuye a la diversidad y riqueza del panorama dancístico. 

 
Los beneficios de la danza se dividen en diversas categorías: 

 
 

Beneficios Físicos de la danza 

Mejora del Estado Físico General: La danza no solo proporciona una forma de 

ejercicio entretenida, sino que también mejora significativamente el estado físico general. 

A través de la ejecución de movimientos específicos, se fortalecen diversos grupos 

musculares, se mejora la postura y se trabaja en la tonificación del cuerpo. 

Ampliación de la Resistencia Física: La práctica regular de la danza contribuye a 

la mejora de la resistencia física. Los bailarines experimentan un aumento gradual en la 

capacidad de realizar movimientos sostenidos, lo que beneficia la salud cardiovascular y 

pulmonar. 

Incremento de la Fuerza Muscular: La danza implica movimientos que requieren 

fuerza y resistencia. Como resultado, se fortalecen y tonifican los músculos, mejorando 

la fuerza muscular general. 

Mejora de la Flexibilidad: La danza implica una amplia gama de movimientos 

que fomentan la flexibilidad del cuerpo. Esta mejora en la flexibilidad no solo beneficia 
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las habilidades de danza, sino que también contribuye a la prevención de lesiones y a una 

mayor agilidad. 

Mejora de la Funcionalidad Cardiovascular: Los movimientos continuos y 

rítmicos de la danza actúan como un ejercicio cardiovascular, promoviendo la salud del 

corazón y la circulación sanguínea. 

 
Beneficios Psicológicos de la danza 

Desarrollo de Facultades Cognitivas: La danza implica una serie de habilidades 

cognitivas, como la conceptualización, el análisis, la observación y la síntesis. Estas 

capacidades mentales se fortalecen a medida que los bailarines aprenden coreografías, 

trabajan en la interpretación y memorización de movimientos. 

Fomento de Aspectos Afectivos: La práctica de la danza contribuye al desarrollo 

de aspectos afectivos, fomentando la confianza en uno mismo, estimulando la creatividad 

e imaginación, y permitiendo una expresión emocional más completa. 

 
Beneficios Socio-Afectivos: 

Promoción de Habilidades de Vínculo: La danza, al ser una actividad social, 

promueve habilidades de vínculo con otros individuos. A través de la colaboración en 

coreografías y la interacción durante las clases, se fomenta la comunicación, el respeto y 

la atención hacia los demás. 

 
Beneficio Creativo - Desarrollo de la Creatividad: 

Estimulación del Descubrimiento y la Creatividad: La danza estimula el 

descubrimiento personal y la capacidad de generar arte a través del movimiento. Facilita 

la expresión artística en armonía con la mente, la creatividad, la percepción, la 

sensibilidad, la afectividad, la comunicación y la espiritualidad. El proceso creativo en la 

danza permite a los bailarines explorar nuevas formas de expresarse y descubrir su propio 

estilo artístico. 

 
Los primordiales beneficios de la danza son: 
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- Desarrollo físico: La participación en la danza desde una edad temprana 

contribuye al desarrollo físico integral de los niños. Esta práctica favorece el control del 

cuerpo, mejorando aspectos como la coordinación, equilibrio, control espacial y reflejos. 

 
- Madurez emocional: La danza desempeña un papel crucial en el fomento de la 

madurez emocional y la salud psicológica de los niños. Participar en una clase de danza 

proporciona una salida estructurada para la liberación de energía, permitiendo a los niños 

expresar creativamente sus emociones y aumentar la conciencia de sí mismos y de los 

demás. El logro de habilidades y metas pequeñas durante la práctica de la danza fortalece 

la autoestima de los niños, cultivando la confianza en sí mismos. 

 
- Creatividad e imaginación: La danza estimula el desarrollo de la sensibilidad y 

la expresión creativa de los niños, ofreciéndoles un medio para expresar sus sentimientos 

con libertad. La participación en la danza permite que los niños exploren y expandan su 

imaginación, fomentando la creatividad en la formulación de ideas, narración de historias 

y creación de personajes. 

 
- Forma de comunicar: La danza no solo es una forma de expresión artística, sino 

también un medio efectivo de comunicar sentimientos, ideas y pensamientos de manera 

no verbal. 

 
- Habilidades sociales: La práctica de la danza aporta beneficios emocionales y 

sociales específicos a los niños, facilitando la socialización de aquellos más tímidos, 

fomentando el trabajo en equipo y fortaleciendo la confianza. Participar en clases de 

danza ofrece a los niños la oportunidad de interactuar y cooperar, desarrollando 

habilidades sociales fundamentales. 

 
- Disciplina: La danza es una disciplina que instruye tanto a nivel mental como 

físico, contribuyendo al desarrollo de la personalidad de los niños. La disciplina adquirida 

no solo beneficia el presente, sino que también establece las bases para un futuro 

saludable y puede servir como motivación para el progreso tanto en la vida cotidiana 

como en posibles carreras profesionales. 
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Adicionalmente, García (1997) refiere que la danza tiene 4 dimensiones: 

Dimensión de ocio. Se centra en actividades para emplear en el “tiempo libre“. 

Dimensión artística. Precisa de un elevado nivel técnico y profesional. 

Dimensión terapéutica. Orientado a fines terapéuticos y formativos, con infantes 

que tienen requerimientos educativos especiales y adultos con alteraciones en lo que 

respecta a sus “comportamientos sociales “. 

 
Dimensión educativa: La dimensión educativa de la danza se concentra en la 

consecución de objetivos pedagógicos dentro del ámbito educativo, buscando contribuir 

al desarrollo integral de los niños. Para que el baile adquiera un valor educativo, García 

(1997) destaca la importancia de ser impartido por docentes del sector educativo y 

cumplir con funciones específicas. García clasifica las formas de danza infantil en dos 

categorías: la forma formal y la forma espontánea. 

 
La forma formal se caracteriza por estructuras y patrones de movimiento 

aprendidos a través de la imitación. Está arraigada en la familia y en los sistemas de 

valores de la sociedad, definida por códigos culturales que influyen en la voz del niño 

durante el aprendizaje colectivo o individual. 

 
Por otro lado, la forma espontánea de danza en los niños se refiere a experiencias 

estéticas que se originan en la capacidad de los niños para dar forma a ideas y 

sentimientos, otorgando significado a la realidad. Además, contribuye a la comunicación 

de emociones, la representación del pensamiento y fortalece la capacidad de toma de 

decisiones. Según Megías (2009), las funciones educativas de la danza incluyen estimular 

el impulso innato de los niños para realizar movimientos similares a los del baile, 

preservar la espontaneidad de los movimientos, fomentar expresiones artísticas, animar 

la participación en bailes colectivos y contribuir al desarrollo de la expresión creativa. 

 
Temas de movimientos 11elementales 
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“Temas vinculados con la conciencia del cuerpo “: “Al infante en crecimiento se 

le puede hacer dar cuenta sobre la posibilidad que tiene de bailar y moverse a través de 

los juegos con diferentes partes del” cuerpo. 

“Temas vinculados con la conciencia del tiempo y peso “: “El individuo debe 

cobrar conciencia respecto a que cualquier movimiento puede ser leve o vigoroso y súbito 

o” sostenido. 

“Temas vinculados con la conciencia del espacio“: “El sujeto debe percatarse 

sobre la habitación o espacio donde el cuerpo se” moviliza. 

“Temas vinculados con la conciencia del flujo del peso corporal en tiempo“ y 

espacio: “El individuo que estime la continuidad de los movimientos en trayecto tortuoso 

o línea recta, con diversos ritmos y” velocidades. 

Temas vinculados con la adaptación a compañeros: “La reiteración de breves 

respuestas de un compañero ejercita a la memoria de movimiento, capacidad de 

observación, rapidez en las respuestas y el sentido de pertenencia al” grupo. 

“Temas vinculados con el manejo instrumental de los miembros del“ cuerpo: “Las 

tareas normales de los integrantes pueden ser alternadas con otras, como emplear manos 

y brazos para” caminar. 

“Temas vinculados con la conciencia de acciones“ aisladas: “Ejecutar acciones 

base (como presionar) en diversas direcciones espaciales, reiterar acciones” aisladas 

(como descargas prolongadas o súbitas). 

“Temas vinculados con ritmos“ ocupacionales: “Percibir movimientos de cambio 

entre acción y acción” fundamental. “Tomar relevante consideración en la participación 

de todo el cuerpo y esencialmente en la transferencia de” peso. 

 
Megías (2009) en su obra “Técnica de danza para niños” plantea una “propuesta 

interesante, la cual atribuye a la técnica (capacidad de emplear movimientos físicos de 

modo eficaz) un papel principal, anexa a la” creatividad. “Instruir al infante a danzar,  

conlleva a aprovechar el instinto y propuestas de conmoción creativa, pero 

proporcionando una técnica que posibilite que el cuerpo responda con el movimiento que 

en la mente se ha” dispuesto. “Asimismo, asevera que una experiencia de danza educativa 

o danza creativa puede ser una apertura a un mundo de expresión y comunicación, mas, 

sin embargo, si no se diese a la par un desarrollo de fuerza, dominio del cuerpo y 

flexibilidad, el sentimiento de plenitud durará poco y será incompleto; también 
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consideraba que, al bailar, el ser participa en su totalidad y a al momento de proponer 

objetivos para las sesiones de danza se diferencian objetivos mentales, espirituales” y 

corporales. En tal sentido, para realizar sus sesiones propone que el infante explore, 

controle su cuerpo y tome conciencia. 

 
A continuación, se establece el segmento teórico de inteligencia corporal 

kinestésica. 

 
La inteligencia corporal kinestésica representa la capacidad de integrar la mente y 

el cuerpo para optimizar el rendimiento corporal, basándose en el aprendizaje a través de 

los sentidos como la vista, el tacto, el gusto, el oído y el olfato. Desarrollar esta 

inteligencia se considera fundamental para el aprendizaje de los niños y su 

desenvolvimiento en diversas áreas (Saritama & Vicente, 2012). 

 
Según Montero et al. (2009), la inteligencia corporal kinestésica implica la 

capacidad de utilizar el cuerpo para expresar sentimientos, ideas y habilidades específicas 

como destreza, equilibrio, flexibilidad, velocidad, coordinación, fuerza y percepción del 

propio cuerpo. Esta forma de inteligencia se manifiesta en niños que destacan en deportes, 

expresión corporal y danza. 

 
La inteligencia kinestésica está estrechamente relacionada con el aprendizaje a 

través de la ejecución de movimientos, participación en deportes colaborativos y 

competitivos, manejo de objetos, interpretación teatral y roles, así como la construcción 

o invención de diseños o modelos. Los estudiantes con esta inteligencia suelen disfrutar 

de actividades físicas, como prácticas deportivas, teatro y baile (Pérez, 2012). 

 
Aste (2019) destaca que esta forma de inteligencia se utiliza para pensar con, en y 

sobre los gestos y el movimiento, siendo los gestos de las manos y faciales 

representaciones empleadas para expresar y reflexionar sobre esta inteligencia. En el 

marco de la teoría de las inteligencias múltiples, la inteligencia kinestésica comprende 

dos componentes interrelacionados: la capacidad para manipular objetos y la destreza con 

respecto al propio cuerpo. Los estudiantes con una inteligencia kinestésica significativa 

se benefician al participar en actividades que involucran movimiento, actuación o 
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mímica, y su desarrollo se fomenta al comunicarse a través de la danza y el lenguaje 

corporal, promoviendo así habilidades motrices gruesas y finas. 

 
Alabau (2021) refiere que Gardner fue un psicólogo, el cual “identificó una serie 

de capacidades, las cuales iban más allá de la conceptualización de intelecto académico 

y determino que están presentes en todos los individuos, aunque en menor o mayor nivel 

de desarrollo, asimismo, Gardner es autor de la Teoría de inteligencias” múltiples, en la 

cual se habla sobre la inteligencia corporal kinestésica. En este sentido, Alabau precisa 

que esta inteligencia hace alusión a “la agrupación de habilidades cognitivas que 

favorecen la coordinación y conexión de mente y cuerpo, posibilitando la precisión y 

control respecto a este, además, viene a ser la capacidad vinculada con el manejo del 

propio cuerpo para efectuar una actividad, para el logro de objetivos, tal como para 

manipular y transformar elementos; estas habilidades resultan imprescindibles para la 

adaptación al entorno y el medio” en el que se desenvuelven; este tipo de inteligencia está 

encargada de gestionar la velocidad, fuerza, equilibrio, flexibilidad, coordinación, entre 

otros. También, de esta depende la exteriorización corporal y posibilita la automatización 

de habilidades y aprendizaje. 

 
La inteligencia corporal kinestésica está asociada con el control de los 

movimientos corporales, la coordinación y la manipulación de objetos a través de 

herramientas y las manos. Esta capacidad kinestésica abarca tanto la motricidad gruesa 

como la fina y tiene sus fundamentos cerebrales en la corteza motora, el cerebelo y los 

ganglios basales (Alabau, 2021). 

 
Según Sánchez (2023), algunos personajes famosos que destacaron por desarrollar 

su inteligencia corporal kinestésica incluyen a Rudolf Nuréyev, nacido en la Unión 

Soviética, reconocido como uno de los mejores bailarines del siglo XX desde su infancia. 

Florence Griffith, atleta estadounidense de velocidad, ganadora de múltiples medallas 

olímpicas, mostró desde joven habilidades excepcionales en competiciones de velocidad. 

Christiaan Neethling, cirujano cardíaco sudafricano, se destacó como el primer médico 

en realizar un trasplante de corazón. Muhammad Ali, considerado uno de los mejores 

boxeadores de la historia, acumuló trofeos desde su adolescencia y logró títulos 

importantes desde temprana edad (Amc, 2018). 
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Amc (2018) señala que, según Gardner y Walters, la inteligencia se refiere a la 

capacidad para resolver problemas o crear productos valiosos en diversas culturas. 

Agrega que la inteligencia es una adaptación mental superior, un instrumento esencial de 

intercambio entre el individuo y el mundo, que implica la capacidad de asimilar, procesar 

información, retenerla y resolver problemas. La inteligencia va más allá, involucrando la 

habilidad de iniciar, dirigir y controlar todas las actividades mentales y comportamentales 

para pensar de manera efectiva y adaptarse al entorno social. Se considera que una 

persona posee inteligencia al manifestar rasgos como el pensamiento crítico y la 

capacidad de resolver problemas de manera efectiva. 

 
Capacidad para hablar con argumentos y coherentemente. 

Capacidad para interactuar con los otros individuos y obtener lo que se busca. 

Capacidad para saber pensar. 

Capacidad para solucionar problemas 

 
 

Gardner propuso estos otros tipos de inteligencia: 

Inteligencia lógico – matemática: Capacidad para analizar operaciones de 

ciencias exactas, problemas y cálculos. 

Inteligencia lingüística – verbal: Capacidad para dominar el lenguaje, escrituras 

y palabras. 

Inteligencia musical: Capacidad para hacer seguimiento al ritmo del pensamiento 

y de la música por medio de sonidos y patrones. 

Inteligencia intrapersonal: Capacidad para auto reflexionar y realizar 

introspección, en otras palabras, llevar a cabo un nivel de conciencia superior como para 

entender emociones y sentimientos propios. 

Inteligencia naturalista: Capacidad de identificar, clasificar y emplear elementos 

del ambiente para su favor. 

Inteligencia interpersonal: Capacidad de comprensión para interactuar con otros 

individuos, de modo que capte emociones, deseos de otros y motivaciones. 

Inteligencia espacial: Capacidad para elaborar imágenes mentales 

tridimensionales partiendo de la percepción de los sentidos. 
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Saritama & Vicente (2012) precisa que la inteligencia corporal, conocida también 

como inteligencia kinestésica, viene a ser la capacidad de emplear y controlar el cuerpo 

para ejecutar movimientos, expresar sentimientos o construir cosas, manipular objetos; 

además, su relevancia radica en el hecho de que contribuye en la comunicación no verbal, 

así como para practicar deportes o juegos que involucren movimientos corporales y para 

crear y transformar objetos de diferentes materiales. Debe tomarse en consideración que 

la totalidad de infantes necesitan manifestarse a través del movimiento, por otra parte, los 

niños que aprenden literalmente al tocar ideas, tienen reducidas oportunidades para 

adiestrar sus habilidades en la educación tradicional; dado que, el aprendizaje 

multisensorial no se lleva a cabo en las aulas, debido a que gran parte de los docentes no 

han sido educados bajo dicha perspectiva, por lo que desconocen de dichos procesos y 

están desprovistos de pautas de rol kinestésico que pueda estimular recursos para 

capacitar. Para desarrollar este tipo de inteligencia es preciso contar con una serie de 

experiencias y habilidades motrices, además de una adecuada percepción de espacio y 

tiempo, coordinación motriz gruesa o fina. En este mismo orden, el infante o individuo 

adulto que conoce el mundo y maneja los conocimientos bajo este tipo de inteligencia 

está caracterizado por las posteriores actividades: 

Explora objetos y entorno a través del sentido del tacto y de movimientos. 

Desarrolla el sentido del ritmo y coordinación. 

Aprende de mejor manera a través de la participación y experiencia directa. 

Disfruta de determinadas experiencias de aprendizaje que conllevan a actividades 

físicas.  
Evidencia destrezas en actividades que precisan “de motricidad gruesa“ o fina. 

Es sensitivo “y responde a características de diversos“ sistemas físicos y entornos. 

Muestra condiciones para el atletismo, actuar, costura, danzar, digitalización o 

modelado. 

Exhibe destreza, precisión, gracia y equilibrio durante las actividades físicas. 

Tiene la capacidad para perfeccionar y ajustar su rendimiento corporal a través de 

inteligencia de mente y cuerpo. 

Vive y comprende basándose en hábitos saludables para el físico. 

Muestra interés por las carreras de atletismo, constructor o cirujano, bailarín. 

Crea nuevas formas para abordar habilidades físicas, como es en el caso del 

deporte, danza, entre otras. 
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Taller, que Guerrero (2016) señala que el taller viene a ser un tipo de organización 

para el proceso de instrucción - aprendizaje, espacio muy parecido a la realidad diaria, 

“donde se realiza una tarea, se prepara y transforma algo para que pueda ser utilizado, en 

otras palabras, es un ambiente donde se integra las vivencias y experiencias, donde se 

busca la coherencia entre el pensar, hacer y sentir, examinándose cada dimensión” 

vinculada con la tarea. Este constituye un espacio de co - aprendizaje, en el cual, la 

totalidad de sus integrantes construyen socialmente valores y conocimientos, desarrollan 

actitudes y habilidades, desde sus particulares experiencias, también está la precisión que, 

en dicho espacio, los roles tanto de alumnos, facilitadores o relatores del proceso de 

instrucción y aprendizaje son diferenciados, no obstante, se trabaja en base a una visión 

de mejoramiento del quehacer colectivo. Desde la perspectiva educativa, existen ciertos 

principios que precisan como adecuada esta “modalidad de instrucción y aprendizaje“: 

“Aprendizaje en la práctica: Conocimientos son adquiridos“ en realidades 

vinculadas directamente con el ámbito de acción de los integrantes de los talleres. 

Aprender conceptos conectados a la praxis, resultan más formadores que el solo hecho de 

aprender por medio de comunicación oral de ideas, en otras palabras, se superaría la 

presente división entre la formación teórica y la práctica. Formar por medio de la reflexión 

y acción realizada por el facilitador y los participantes, considerando los conocimientos 

como un proceso en el que se construye y donde no se obtiene una definitiva y única 

respuesta. 

Participación: La totalidad de integrantes en los talleres realizan aportes para 

solución de problemática concreta y para ejecutar tareas determinadas. 

Integración: Lo sustancial en este tipo de actividad es efectuar proyectos o tareas 

donde se unan gradualmente “conocimientos y exigencias de la realidad social, así como 

elementos prácticos“ y teóricos. 

Interdisciplinariedad: Debe facilitar o permitir la integración y articulación de 

diversos puntos de vista profesionales en el análisis de una realidad. 

Globalización: Se requiere de un pensamiento integrador de la realidad. 

Controversia: Superior progreso “en el aprendizaje se produce en grupos en los 

cuales se suscitan controversias o donde se confrontan diferentes perspectivas, lo que 

genera un conflicto socio cognitivo que es el fundamento para que se origine un paso a la 

adecuación de las estructuras“ mentales. 
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En este mismo orden, Pedrozo & Rodríguez (2016) precisa que el taller puede 

también ser definido como un espacio de praxis social en el que pueden reforzarse 

interacciones democráticas y participativas. A fin de que un grupo de aprendizaje logre 

sus metas, es básico generar un clima propicio para el aprendizaje, no obstante, para 

conseguirlo, es necesario tener en claro los variados roles que deben desempeñarse en el 

grupo: 

Rol del educador: La función principal es propiciar procesos de enseñanza – 

aprendizaje, lo que, propone ciertas exigencias: 

El docente debe hacerse cargo del rol de facilitador en el proceso de aprendizaje; 

al aprender se desencadenan procesos interiores que posibilitan los cambios de conductas, 

lo que puede generar ansiedad y resistencias. Por lo que, el facilitador necesita suavizar 

procesos, precisara plantear cambios alcanzables, posibles y realistas, finalmente 

necesitara desarrollar una superior capacidad de empatía. 

 
El educador necesita transformarse en un observador en el proceso grupal, en tal 

sentido, el facilitador deberá detectar en el grupo las conductas evidentes y también lo 

que esta disfrazado, subyacente y oculto, para lo cual precisará mantener su objetividad. 

 
Necesidad de transformarse en comunicadores, a este respecto, una comunicación 

verdadera se alcanzará cuando se aprendió a escuchar, pensar sin manifestarse 

verbalmente o al pensar previamente para hablar. En este sentido, el facilitador para guiar 

este proceso puede facilitar información, actuando como un regulador frente a debates 

frontales y también puede diversificar canales comunicativos. 

 
Asesor del grupo, durante el proceso de aprendizaje, cada grupo necesita 

desarrollar sus capacidades para incrementar posibilidades de autocrítica, organizarse, 

inclinarse a la auto determinación y tomar sus decisiones; por lo que, el facilitador debe 

intentar que el grupo sea progresivamente menos dependiente, tomando en cuenta 

siempre que deberá entregar un marco referencial, para que de esta manera sus decisiones 

no les produzcan temor. 
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Rol de los educandos: Se precisa por parte de estos una serie de actitudes, como 

la de predisposición para asumir determinadas conductas que posibiliten: 

Contribuir en la cohesión e integración del grupo, esto de acuerdo a la finalidad 

de los talleres. 

Esforzarse de manera consiente para que se pueda desarrollar el sentido de 

pertenencia en el grupo, pese a que este pueda una duración corta. 

Preocuparse por el desarrollo de habilidades para el logro adecuado de procesos 

comunicativos. 

Trabajar tomando en cuenta criterios de eficiencia y productividad, esto con 

respecto a metas bien internalizadas. 

 
Adicionalmente, desde la perspectiva de (Pedrozo & Rodríguez, 2016) al 

desarrollar un taller existen 4 momentos esenciales, estos corresponden a núcleos de 

atención y no así, a etapas que se surjan de manera rígida o independiente, y es la 

siguiente estructura: 

Primer momento: La agrupación se reencuentra en un ambiente de aprendizaje, 

confianza, aceptación; por lo que, el centro de atención es la práctica o experiencia del 

trabajo de cada miembro de la agrupación, incluso el conductor. 

Segundo momento: Abordaje de temas reflexivos o nuevo contenido. Momento, 

en el que el centro de atención está dirigido a la reflexión de orden teórico respecto un 

contenido, en el cual la agrupación construye conocimientos nuevos enriquecedores para 

su bagaje teórico, pueden ser implementados desde presentaciones de un tema o análisis 

de textos. 

Tercer Momento: La agrupación explica grupalmente lo que aprendieron en el 

transcurso del taller, momento en el cual se toma conciencia, se sistematiza los 

aprendizajes que se han construidos, debe dirigir a la meta cognición de lo que se ha 

aprendido, en otras palabras, a incorporar a esquemas cognitivos previos de los miembros 

del taller. 

Cuarto momento: Sobre la base del tercer momento (donde se analiza lo 

realizado), la agrupación planificara acciones que posibiliten la aplicación de lo que se ha 

aprendido, para que posteriormente se definan formas de dar seguimiento. 
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II. METODOLOGIA 

 

2.1 Enfoque, tipo 

El enfoque de estudio corresponde al cuantitativo ya que los datos obtenidos por 

medio de instrumentos con definición numérica fueron procesados por medio de étnicas 

psicométricas (Hernández & Mendoza, 2018). 

El tipo de estudio corresponde a la aplicada, también conocida como investigación 

práctica o empírica, se basa en los hallazgos de la investigación básica, esto permite 

conectar la teoría con su correspondiente aplicación en el mundo real (Sánchez & Reyes, 

2015). 

 
2.2 Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación es experimental, cuasi experimental (Sánchez & 

Reyes, 2015), estos consideran que para este tipo de investigación, el diseño experimental 

utiliza dos grupos intactos no aleatorios, con pruebas previas y posteriores para el grupo 

experimental y el grupo de control, que luego se comparan. Por cuanto este tipo de estudio 

busca determinar si la aplicación de la danza puede ayudar a desarrollar la inteligencia 

corporal kinestésica en estudiantes del nivel inicial Nª 501100, la Rinconada Cusco, 2022. 

El diseño cuasi - experimental se describe de la siguiente manera: 

GE O1 X O3 

GC O2 ----- O4 

Dónde: 

GE: Grupo Experimental 

GC: Grupo Control 

X: Variable independiente: La Danza “  

O1: Aplicación del Pre test grupo experimental 

O2: Aplicación del Pre test grupo control 

03: Aplicación de Post test grupo experimental 

04: Aplicación de Post Test grupo control 

Y: Variable Dependiente: La Inteligencia Corporal Kinestésica 

 
 

2.3 Población, muestra y muestreo 

En el contexto de la presente investigación, la población de interés fue conformada 

por estudiantes pertenecientes a la Institución Educativa Nª 501100 – Rinconada, ubicada 
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en la ciudad de Cusco. La totalidad de la población objeto de estudio abarcó a 78 

estudiantes. 

 
La selección de la muestra se llevó a cabo considerando a estudiantes de 5 años, 

distribuidos de la siguiente manera: 11 niños y 09 niñas en el grupo experimental, y 10 

niñas y 10 niños en el grupo de control. Se optó por utilizar un tipo de muestreo no 

probabilístico por conveniencia, siguiendo la metodología propuesta por Hernández y 

Mendoza (2018). Este enfoque implica que las investigadoras tomaron la decisión de 

seleccionar a los participantes de la muestra según su conveniencia y bajo criterios 

específicos. 

 
Los criterios de inclusión establecidos fueron los siguientes: los estudiantes debían 

haber formado parte de la institución educativa durante los últimos 2 años, expresar su 

deseo de participar en la investigación y contar con la autorización de sus padres o 

representantes legales. 

 
Por otro lado, se establecieron criterios de exclusión para aquellos alumnos que 

no contaran con la debida autorización por parte de sus padres o representantes legales. 

Este proceso de selección se llevó a cabo con el objetivo de asegurar la participación 

voluntaria y debidamente autorizada de los estudiantes en la investigación, garantizando 

así la integridad ética del estudio. 

 
2.4 Técnicas e instrumentos de recojo de datos 

Como en todo trabajo de investigación su ejecución demanda la utilización de 

algunas técnicas e instrumentos para el presente caso tenemos los siguientes: 

 
Técnica de la encuesta: Para Aravena et al. (2006) definen como “una estrategia 

de investigación basada en las declaraciones verbales de una población concreta, a la que 

se realiza una consulta para conocer determinadas circunstancias políticas, sociales o 

económicas, o el estado de opinión sobre un tema en particular”. De acuerdo al trabajo de 

investigación se preparó las preguntas y respuestas en función a las variables y 

dimensiones de la danza y la inteligencia corporal kinestésico. 
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El instrumento de recolección de datos es un cuestionario empleado para medir la 

inteligencia corporal kinestésica. 

 
2.5 Técnicas de procesamiento y análisis de la información 

La recopilación de información relevante vinculada al tema es crucial para el 

análisis del problema de investigación en cuestión. 

 
En el marco de este trabajo de investigación, se empleó la Escala de Likert como 

herramienta para evaluar la Inteligencia Corporal Kinestésica en dos grupos de estudio. 

Esta elección se justifica por la capacidad de esta escala para establecer una relación de 

cambio con los estudiantes a través de las pruebas correspondientes. Además, se llevaron 

a cabo talleres de danza en forma de sesiones lúdicas con los estudiantes, dando paso 

posteriormente a una propuesta metodológica estructurada. 

 
Las pruebas de entrada y salida, que serán administradas a los estudiantes, están 

diseñadas para evaluar la efectividad de la aplicación de los talleres de danza en la mejora 

de la inteligencia corporal kinestésica de los alumnos de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Nª 501100 La Rinconada en Cusco. 

 
La escala de Likert se compone de cinco partes, cada una centrada en aspectos 

específicos de la inteligencia corporal kinestésica. Estos incluyen la fuerza al bailar, la 

velocidad, la flexibilidad, la coordinación óculo manual y el equilibrio, cada uno evaluado 

a través de cuatro ítems respectivos. El cuestionario permitió clasificar cada ítem en 

categorías que varían desde deficiente hasta eficiente. 

 
Para un análisis comparativo más profundo entre los grupos de control y 

experimental, se aplicará la prueba t de Student. Esta prueba, reconocida por su eficacia 

en la comparación de frecuencias o porcentajes, proporcionará un nivel de significación 

fundamental para el trabajo de investigación, siendo óptimo si es mayor a 0.05. Su 

implementación facilitará la evaluación de la eficacia de la danza en la mejora de la 

inteligencia corporal kinestésica de los estudiantes y permitirá contrastar la hipótesis nula 

con la hipótesis alternativa. 
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2.6 Aspectos éticos en investigación 

Esta investigación se llevó a cabo rigiéndonos estrictamente por los principios 

éticos fundamentales que nos permiten avanzar en el conocimiento, comprender de 

manera más profunda la condición humana y contribuir al progreso de la sociedad. 

 
Nuestro enfoque ético se centró especialmente en atender los aspectos morales 

inherentes a la investigación, considerando la naturaleza de la misma y sus objetivos. 

Respetamos y priorizamos la autonomía de la voluntad de los participantes, garantizando 

el respeto absoluto a la dignidad del ser humano. 

 
Asimismo, nos comprometimos a proteger con la máxima diligencia los datos 

recopilados, asegurando la privacidad y confidencialidad de la información 

proporcionada por los participantes. Estos principios éticos constituyen la base sólida 

sobre la cual se sustenta la integridad y validez de nuestra investigación. 
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III. RESULTADOS 

 

Respecto a la presentación de acuerdo al análisis de los resultados respecto al pre test 

se evidencia el siguiente contenido 

 
Tabla 1 

La inteligencia corporal kinestésica a nivel general de los alumnos de 5 años en el pre 

test en los grupos control y experimental 

 Grupo 
Control 

 Grupo experimental 
Categoría    

 Fr % Fr % 

Deficiente 00 00.0 00 00.0 
Inferior 00 00.0 00 00.0 
Promedio 19 95.0 19 95.0 
Superior 01 05.0 01 05.0 
Eficiente 00 00.0 00 00.0 
T O T A L 20 100.0 20 100.0 

Fuente: Escala de Likert aplicados a los “alumnos de 5 años del Nivel Inicial Nª 501100 La“   Rinconada – 

Cusco. 

 

Figura 1 

La inteligencia corporal kinestésica a nivel general de los alumnos de 5 años en el pre 

test en los grupos control y experimental 

 

 

Interpretación 

Tal como se observa en la tabla N° 1, el 95.0% de los niños de 5 años de la institución 

educativa inicial Nª 501100 la Rinconada – Cusco, tanto del grupo control como del 
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grupo experimental presentan una inteligencia corporal kinestésica ubicado en la 

categoría promedio. No existiendo ninguno que se encuentre en la categoría eficiente. 

 
Tabla 2 

Inteligencia corporal kinestésica según la dimensión: fuerza en niños de 5 años en el 

pre test en los grupos control y experimental 

Grupo Grupo experimental 
Categoría   Control  

  Fr %  Fr % 

Deficiente 00  00.0 00  00.0 
Inferior 01  05.0 02  10.0 
Promedio 16  80.0 15  75.0 
Superior 03  15.0 03  15.0 
Eficiente 00  00.0 00  00.0 
Total 20  100.0 20  100.0 

Fuente: Escala de Likert aplicados a los “alumnos de 5 años del Nivel Inicial Nª 501100 La“   Rinconada – 

Cusco. 

 

Figura 2 

La inteligencia corporal kinestésica en la dimensión fuerza de los alumnos de 5 años en 

el pre test en los grupos control y experimental 

 

Interpretación 

Se puede observar en la tabla N° 2, que el mayor porcentaje de respuestas en el grupo 

control es de 80.0% en la categoría de promedio y en el grupo experimental presenta un 

75.0% en la categoría promedio, dentro de la inteligencia corporal kinestésica en la 

dimensión fuerza. 
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Tabla 3 

Inteligencia corporal kinestésica según la dimensión: rapidez en niños de 5 años en el 

pre test en los grupos control y experimental 

 Grupo 
  Control  

 Grupo experimental 
Categoría    

 Fr % Fr % 

Deficiente 00 00.0 00 00.0 
Inferior 01 05.0 02 10.0 
Promedio 18 90.0 17 85.0 
Superior 01 05.0 01 05.0 
Eficiente 00 00.0 00 00.0 
T o t a l 20 100.0 20 100.0 

Fuente: Escala de Likert aplicados a los “alumnos de 5 años del Nivel Inicial Nª 501100 La“   Rinconada – 

Cusco. 

 

Figura 3 

La inteligencia corporal kinestésica en la dimensión velocidad (rapidez) de los alumnos 

de 5 años en el pre test en los grupos control y experimental 

 

Interpretación 

Se puede observar en la tabla N° 3, que el mayor porcentaje de respuestas en el grupo 

control es de 90.0% en la categoría de promedio y en el grupo experimental presenta un 

85.0% en la categoría promedio, seguido de las otras categorías dentro de la inteligencia 

corporal kinestésica en la dimensión velocidad(rapidez). 

 
Tabla 4 

Inteligencia corporal kinestésica según la dimensión: flexibilidad en niños de 5 años en 

el pre test en los grupos control y experimental 

Grupo Grupo experimental 
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Categoría   Control    

 Fr % Fr % 

Deficiente 00 00.0 00 00.0 
Inferior 01 05.0 02 10.0 
Promedio 18 90.0 17 85.0 
Superior 01 05.0 01 05.0 
Eficiente 00 00.0 00 00.0 
T o t a l 20 100.0 20 100.0 

Fuente: Escala de Likert aplicados a los “alumnos de 5 años del Nivel Inicial Nª 501100 La“   Rinconada – 

Cusco. 

 
Figura 4 

La inteligencia corporal kinestésica en la dimensión flexibilidad de los alumnos de 5 

años en el pre test en los grupos control y experimental 

 

Interpretación 

Se puede observar en la tabla N° 4, que el mayor porcentaje de respuestas en el grupo 

control es de 90.0% en la categoría de promedio y en el grupo experimental presenta un 

85.0% en la categoría promedio, seguido de las otras categorías dentro de la inteligencia 

corporal kinestésica en la dimensión”      flexibilidad. 

 
Tabla 5 

Inteligencia corporal kinestésica según la dimensión: coordinación óculo manual - 

podal en niños de 5 años en el pre test en los grupos control y experimental. 

 Grupo 
  Control  

 Grupo experimental 

Categoría    

 Fr % Fr % 

Deficiente 00 00.0 00 00.0 
Inferior 02 10.0 01 05.0 
Promedio 17 85.0 17 85.0 
Superior 01 05.0 02 10.0 
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Eficiente 00 00.0 00 00.0 

T O T A L 20 100.0 20 100.0 

Fuente: Escala de Likert aplicados a los “alumnos de 5 años del Nivel Inicial Nª 501100 La“   Rinconada – 

Cusco. 

 
Figura 5 

La inteligencia corporal kinestésica en la dimensión coordinación óculo manual - podal 

de los alumnos de 5 años en el pre test en los grupos control y experimental 

 
 

Interpretación 

 

Se puede observar en la tabla N° 5, que el mayor porcentaje de respuestas en el grupo 

control es de 85.0.0% en la categoría de promedio y en el grupo experimental presenta un 

85.0% en la categoría promedio, seguido de las otras categorías dentro de la inteligencia 

corporal kinestésica en la dimensión coordinación óculo manual - podal. 

 
 

Tabla 6 

Inteligencia corporal kinestésica según la dimensión: equilibrio en niños de 5 años en 

el pre test en los grupos control y experimental 

 Grupo 

Control 

 Grupo Experimental 

CATEGORÍA    

 Fr % Fr % 

Deficiente 00 00.0 00 00.0 

Inferior 02 10.0 01 05.0 

Promedio 17 85.0 18 90.0 

Superior 01 05.0 01 05.0 

Eficiente 00 00.0 00 00.0 
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T O T A L 20 100.0 20 100.0 

Fuente: Escala de Likert aplicados a los “alumnos de 5 años del Nivel Inicial Nª 501100 La“   Rinconada – 

Cusco. 

 
Figura 6 

La inteligencia corporal kinestésica en la dimensión equilibrio de los alumnos de 5 

años en el pre test en los grupos control y experimental 

 

 

 
Interpretación 

 

Se puede observar en la tabla N° 6 que el mayor porcentaje de respuestas en el grupo 

control es de 85.0% en la categoría de promedioy en el grupo experimental presenta un 

90.0% en la categoría promedio, seguido de las otras categorías dentro de la inteligencia 

corporal kinestésica en la dimensión” equilibrio. 

 
Tabla 7 

La inteligencia corporal kinestésica a nivel general de los alumnos de 5 años en el post 

test en los grupos control y experimental 

 Grupo 
  Control  

 Grupo Experimental 
CATEGORÍA    

 Fr % Fr % 

Deficiente 00 00.0 00 00.0 
Inferior 00 00.0 00 00.0 
Promedio 11 55.0 01 05.0 
Superior 09 45.0 09 45.0 
Eficiente 00 00.0 10 50.0 
T O T A L 20 100.0 20 100.0 

Fuente: Escala de Likert aplicados a los “alumnos de 5 años del Nivel Inicial Nª 501100 La“   Rinconada – 

Cusco. 
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Figura 7 

La inteligencia corporal kinestésica a nivel general de los alumnos de 5 años en el post 

test en los grupos control y experimental 

 

Tal como se observa en el cuadro N° 7, el 55.0% de los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Nª 501100 La Rinconada – Cusco del grupo control pertenecen a la 

categoría de promedio y de 45.0% a la categoría desuperior; en cambio en el grupo 

experimental el mayor porcentaje de respuestas pertenecen a la categoría de eficiente con 

un 50.0% seguido de la alternativa de superior con un 45.0%, habiendo un incrementoen 

el grupo experimental con respecto a la inteligencia corporal kinestésica. 

 
Tabla 8 

Inteligencia corporal kinestésica según la dimensión: fuerza en niños de 5 años en el 

post test en los grupos control y experimental 

 Grupo 
  Control  

 Grupo Experimental 
CATEGORÍA    

 Fr % Fr % 

Deficiente 00 00.0 00 00.0 
Inferior 01 05.0 00 00.0 
Promedio 11 55.0 01 05.0 
Superior 08 40.0 08 35.0 
Eficiente 00 00.0 12 60.0 
T O T A L 20 100.0 20 100.0 

Fuente: Escala de Likert aplicados a los “alumnos de 5 años del Nivel Inicial Nª 501100 La“   Rinconada – 

Cusco. 



58 
 

Figura 8 

La inteligencia corporal kinestésica en la dimensión fuerza de los alumnos de 5 años en 

el post test en los grupos control y experimental 

 

Se puede observar en el cuadro N° 8, el 55.0% de los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Nª 501100 La Rinconada – Cusco del grupo control pertenecen a la 

categoría de promedio y de 40.0% a la categoría de superior; en cambio en el grupo 

experimental el mayor porcentaje de respuestas pertenecen a la categoría de eficiente con 

un 60.0% seguido de la alternativa de superior conun 35.0%, habiendo un incrementoen 

el grupo experimental con respecto a la inteligencia corporal kinestésica en la dimensión 

fuerza. 

 
Tabla 9 

Inteligencia corporal kinestésica según la dimensión velocidad (rapidez) en niños de 5 

años en el post test en los grupos control y experimental 

 Grupo 
  Control  

 Grupo Experimental 
CATEGORÍA    

 Fr % Fr % 

Deficiente 00 00.0 00 00.0 
Inferior 00 00.0 00 00.0 
Promedio 11 55.0 01 05.0 
Superior 09 45.0 09 45.0 
Eficiente 00 00.0 10 50.0 
T O T A L 20 100.0 20 100.0 

Fuente: Escala de Likert aplicados a los “alumnos de 5 años del Nivel Inicial Nª 501100 La“   Rinconada – 

Cusco. 
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Figura 9 

La inteligencia corporal kinestésica en la dimensión rapidez de los alumnos de 5 años 

en el post test en los grupos control y experimental 

 
 

Se puede observar en el cuadro N°9 el 55.0% de los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Nª 501100 La Rinconada – Cusco del grupo control pertenecen a la 

categoría de promedio y de 45.0% a la categoría de superior; en cambio en el grupo 

experimental el mayor porcentajede respuestas pertenecen a la categoría de eficiente con 

un 50.0% seguido de la alternativa de superior con un 45.0%, habiendo un incrementoen 

el grupo experimental con respecto a la inteligencia corporal kinestésica en la dimensión 

rapidez. 

 
Tabla 10 

Inteligencia corporal kinestésica según la dimensión: flexibilidad en niños de 5 años en 

el post test en los grupos control y experimental 

 Grupo 
  Control  

 Grupo Experimental 
CATEGORÍA    

 Fr % Fr % 

Deficiente 00 00.0 00 00.0 
Inferior 00 00.0 00 00.0 
Promedio 11 55.0 01 05.0 
Superior 09 45.0 08 40.0 
Eficiente 00 00.0 11 55.0 
T O T A L 20 100.0 20 100.0 

Fuente: Escala de Likert aplicados a los “alumnos de 5 años del Nivel Inicial Nª 501100 La“   Rinconada – 

Cusco. 
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Figura 10 

La inteligencia corporal kinestésica en la dimensión flexibilidad de los alumnos de 5 

años en el post test en los grupos control y experimental 

 
 

Se puede observar en el cuadro N° 10, el 55.0% de los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Nª 501100 La Rinconada – Cusco del grupo control pertenecen a la 

categoría de promedio y de 45.0% a la categoría de superior; en cambio en el grupo 

experimental el mayor porcentaje de respuestas pertenecen a la categoría de eficiente con 

un 55.0% seguido de la alternativa de superior con un 40.0%, habiendo un incremento en 

el grupo experimental con respecto a la inteligencia corporal kinestésica en la dimensión 

flexibilidad. 

 
Tabla 11 

Inteligencia corporal kinestésica según la dimensión: coordinación óculo manual - 

podal en niños de 5 años en el post test en los grupos control y experimental 
 Grupo 

  Control  

 Grupo Experimental 
CATEGORÍA    

 Fr % Fr % 

Deficiente 00 00.0 00 00.0 
Inferior 01 05.0 00 00.0 
Promedio 10 50.0 01 05.0 
Superior 09 45.0 08 40.0 
Eficiente 00 00.0 11 55.0 
T O T A L 20 100.0 20 100.0 

Fuente: Escala de Likert aplicados a los “alumnos de 5 años del Nivel Inicial Nª 501100 La“   Rinconada – 

Cusco. 



61 
 

Figura 11 

La inteligencia corporal kinestésica en la dimensión coordinación óculo manual - podal 

de los alumnos de 5 años en el post test en los grupos control y experimental 

 
 

Se puede observar en el cuadro N° 11, el 50.0% de los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Nª 501100 La Rinconada – Cusco del grupo control pertenecen a la 

categoría de promedio y de 45.0% a la categoría de superior; en cambio en el grupo 

experimental el mayor porcentaje ”           de respuestas pertenecen a la categoría de eficiente con 

un 55.0% seguido de la alternativa de superior con un 40.0%, habiendo un incremento en 

el grupo experimental con respecto a la inteligencia corporal kinestésica en la dimensión 

coordinación óculo manual - podal. 

 
 

Tabla 12 

Inteligencia corporal kinestésica según la dimensión: equilibrio en niños de 5 años en 

el post test en los grupos control y experimental 

 Grupo 
  Control  

 Grupo Experimental 
CATEGORÍA    

 Fr % Fr % 

Deficiente 00 00.0 00 00.0 
Inferior 01 05.0 00 00.0 
Promedio 10 50.0 01 05.0 
Superior 09 45.0 08 40.0 
Eficiente 00 00.0 11 55.0 
T O T A L 20 100.0 20 100.0 

Fuente: Escala de Likert aplicados a los “alumnos de 5 años del Nivel Inicial Nª 501100 La“   Rinconada – 

Cusco. 

 

Figura 12 

La inteligencia corporal kinestésica en la dimensión equilibrio de los alumnos de 5 

años en el post test en los grupos control y experimental 
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Se puede observar en el cuadro N° 12, el 50.0% de los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Nª 501100 La Rinconada -Cusco del grupo control pertenecen a la 

categoría de promedio y de 45.0% a la categoría de superior; en cambio en el grupo 

experimental el mayor porcentaje ”           de respuestas pertenecen a la categoría de eficiente con 

un 55.0% seguido de la alternativa de superior con un 40.0%, habiendo un incremento en 

el grupo experimental con respecto a la inteligencia corporal kinestésica“ en la dimensión 

equilibrio. 

 
Respecto a la prueba de hipótesis, con el objeto de comprobar las mismas establecidas en 

la presente investigación se empleó la prueba estadística de la T de Student el cual es un 

método útil para probar las hipótesis con la diferencia entre la variable establecida en una 

muestra y el conjunto de variables propuestas en la investigación de la misma muestra. 

Además, se hizo uso de un margen de error del 5% el cual se convierte en un nivel de 

confianza de 0.05 con el que se buscan los datos en la tabla de T de Student. 

 
Hipótesis alterna (Ha): La aplicación de la danza desarrolla la inteligencia corporal 

kinestésica de los estudiantes del nivel inicial Nª 501100 la Rinconada ”            Cusco. 

Hipótesis nula (Ho): La aplicación de la danza no desarrolla la inteligencia corporal 

kinestésica de los estudiantes del nivel inicial Nª 501100 la Rinconada Cusco. 

Según el estadístico tenemos: 
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Establecemos la media y la desviación estándar 

 

Tabla 13 

Estadísticos para una muestra 
 

 
N Media Desviación tip 

Error tip. de la 
media 

Grupo – Control 20 32.2423 1, 06569 , 18992 

Grupo -Experimental 20 72.897 3, 65678 , 64345 

 

 
Se halla la prueba de T de student “ 

 

 
 

Tabla 14 

Prueba para una muestra 
 

valor de prueba = 0 

  
T 

 
gl 

 
sig ( bilateral) 

 

diferencia de 
medias 

 

95% intervalo de confianza para 
la diferencia 

     inferior superior 

Grupo - Control 232,556 19 , 000 32, 2423 32, 1120 36, 3235 

Grupo -Experimental 112,447 19 , 000 73, 9202 72. 9202 75, 4536 

 
 

En la tabla actual, se destaca un aumento significativo en las diferencias de medias, lo 

que sugiere que la implementación de la danza contribuye al desarrollo de la 

inteligencia corporal kinestésica en los estudiantes del nivel inicial en la institución 

educativa Nª 501100, La Rinconada Cusco. 

 
En base a los datos obtenidos pasamos a conocer el coeficiente de variación: 

CV= S x 100 

X 

 
Donde: 

CV: coeficiente de variación 

S: desviación estándar 

X: media ”  

Para el grupo control 
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CV=    1.065   X 100 

 32.24  

 

CV= 3.303 

Para el Post Test 
 
 

CV=    3, 657  X 100 
 75.28  

 
CV= 4.857 

Realizamos la comparación entre los resultados obtenidos del pre y post test del 

grupo experimental, así tenemos: 

CV: 3, 303 ≠ 4, 857 
 

 
Los resultados evidencian un aumento en los puntajes del "grupo experimental", lo que 

respalda la afirmación de que la aplicación de la danza contribuye al desarrollo de la 

inteligencia corporal kinestésica en los estudiantes del nivel inicial en la institución 

educativa Nª 501100, La Rinconada Cusco. Este patrón se observa de manera consistente 

en las diversas dimensiones que abarcan las variables de estudio. 

 
Dimensión Fuerza 

a.- Hipótesis Alterna ( H1) ( Ha): 

La aplicación de la danza desarrolla la fuerza en la inteligencia corporal kinestésica en 

los estudiantes del nivel inicial Nª 501100, la Rinconada Cusco. 

b.- Hipótesis nula ( Ho): 

La aplicación de la danza no desarrolla la fuerza en la inteligencia corporal kinestésica 

en los estudiantes del nivel inicial Nª 501100, la Rinconada Cusco. 

Según el estadístico tenemos: 

 
c.- Establecemos la media y la desviación estandar 

 
 

Tabla 15 

Estadísticos para una muestra 
 

N Media Desviación tip 
Error tip. de la 
media 
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Grupo – Control 20 31,9898 1, 10659 , 19962 

Grupo -Experimental 20 71, 9780 3, 45647 , 65676 

Se halla la prueba de T de student “ 

 

 
Tabla 16 

Prueba para una muestra 
 

  valor de prueba = 0  

  

T 
 

gl 
 

sig ( bilateral) 
diferencia de 

medias 
95% intervalo de confianza para 

la diferencia 

     inferior superior 

Grupo - Control 232,556 19 , 000 31,9898 30, 0090 35, 5546 

Grupo -Experimental 112,447 19 , 000 71, 9780 70, 2021 75, 5366 

 
 

En la tabla actual, se destaca un incremento significativo en las diferencias de medias, lo 

que respalda la afirmación de que la implementación de la danza fortalece la inteligencia 

corporal kinestésica en los estudiantes del nivel inicial en la institución educativa Nª 

501100, La Rinconada, Cusco. 

En base a los datos obtenidos pasamos a conocer el coeficiente de variación: 

 

 

 
Donde. 

CV: coeficiente de variación 

S: desviación estándar 

X: media 

Para el grupo control 
 
 

CV=     1, 10659  X 100 

 31, 9898  

 

CV = 3,458 

Para el Post Test 
 
 

CV=   3, 45647  X 100 

 71,97  

CV= 4, 802 

CV=    S  X 100 

 X  
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Realizamos la comparación entre los resultados obtenidos del pre y post test del grupo 

experimental, así tenemos 

CV: 3, 458 ≠ 4, 802 

Los resultados nos muestran el incremento de los resultados obtenidos en el “grupo 

experimental los que nos permiten afirmar que la aplicación de la danza desarrolla la 

fuerza en la inteligencia corporal kinestésica en los estudiantes del nivel inicial Nª 

501100, la Rinconada Cusco. 

 
Dimensión Velocidad (rapidez) 

 

a.- Hipótesis Alterna (H2) ( Ha): La aplicación de la danza desarrolla la velocidad 

(rapidez) en la inteligencia corporal kinestésica en los estudiantes del nivel inicialNª 

501100, la Rinconada Cusco. 

b.- Hipótesis nula (Ho): La aplicación de la danza no desarrolla la velocidad (/ rapidez) 

en la inteligencia corporal kinestésica en los estudiantes del nivel inicial Nª 501100, la 

Rinconada Cusco. 

c.- Establecemos la media y la desviación estándar 

 

Tabla 17 

Estadísticos para una muestra 
 

 
N Media Desviación tip 

Error tip. de la 
media 

Grupo - Control 20 31,2312 1, 12321 , 19962 

Grupo -Experimental 20 70, 5478 3, 2326 , 65676 

Se halla la prueba de T de student 

 
 

Tabla 18 

Prueba para una muestra 
 

  valor de prueba = 0  

  

t 
 

gl 
 

sig ( bilateral) 
diferencia de 

medias 
95% intervalo de confianza para 

la diferencia 

     inferior superior 

Grupo - Control 232,556 19 , 000 30, 2312 29, 3425 35, 5546 
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Grupo -Experimental 112,447 19 , 000 70, 5478 69, 6758 75, 5366 

 

 

Se observa en la presente tabla en el rubro de diferencias de medias, el aumento 

significativo de las medias, lo que nos permite indicar que la aplicación de la danza 

desarrolla la velocidad (rapidez) en la inteligencia corporal kinestésica en los estudiantes 

del nivel inicial Nª 501100 la Rinconada Cusco. 

En base a los datos obtenidos pasamos a conocer el coeficiente de variación: 

 

 

 
Donde. 

CV: coeficiente de variación 

S: desviación estándar 

X: media 

Para el grupo control 
 
 

CV=     1, 12321  X 100 

 31, 2312  

 

CV = 3, 586 

Para el Post Test 
 
 

CV=   3, 2326  X 100 

 70, 5478  

CV= 4, 578 

Realizamos la comparación entre los resultados obtenidos del pre y post test del grupo 

experimental, así tenemos: 

CV: 3, 586 ≠ 4, 578 

Los resultados nos muestran el incremento de los resultados obtenidos en el grupo 

experimental los que nos permiten afirmar que la aplicación de la danza desarrolla la 

velocidad (rapidez) en la inteligencia corporal kinestésica en los estudiantes del nivel 

inicial Nª 501100, la Rinconada Cusco. 

 
Dimensión Flexibilidad 

CV=    S  X 100 

 X  
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a.- Hipótesis Alterna ( H3) ( Ha): La aplicación de la danza desarrolla la flexibilidad 

en la inteligencia corporal kinestésica en los estudiantes del nivel inicial Nª 501100, la ” 

Rinconada Cusco. 

b.- Hipótesis nula ( Ho): La aplicación de la danza no desarrolla la flexibilidad en la 

inteligencia corporal kinestésica en los estudiantes del nivel inicial Nª 501100, la 

Rinconada Cusco. 

c.- Establecemos la media y la desviación estándar 

 

 
Tabla 19 

Estadísticos para una muestra 
 

 
N Media Desviación tip 

Error tip. de la 
media 

Grupo - Control 20 31,9898 1, 10659 , 19962 

Grupo -Experimental 20 71, 9780 3, 45647 , 65676 

 

 
d.- Se halla la prueba de T de student 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20 

Prueba para una muestra 
 

valor de prueba = 0 

  
t 

 
gl 

 
sig ( bilateral) 

 

diferencia de 
medias 

 

95% intervalo de confianza para 
la diferencia 

     inferior superior 

Grupo – Control 232,556 19 , 000 31,9898 30, 0090 35, 5546 

Grupo -Experimental 112,447 19 , 000 71, 9780 70, 2021 75, 5366 
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En la tabla presentada, se destaca un incremento significativo en las medias en la categoría 

de diferencias, lo que sugiere que la práctica de la danza contribuye de manera notable al 

desarrollo de la flexibilidad en la inteligencia corporal kinestésica en estudiantes del nivel 

inicial de la institución Nª 501100 en La Rinconada, Cusco. 

 
En base a los datos obtenidos pasamos a conocer el coeficiente de variación: 

 
 

CV=   S   X 100 
 X  

Donde. 

CV: coeficiente de variación 

S: desviación estándar 

X: media ”  

Para el grupo control 
 
 

CV=     1, 10659  X 100 

 31, 9898  

 

CV = 3, 458 

Para el Post Test 
 
 

CV=   3, 45647  X 100 

 71, 97  

 

CV= 4, 802 

 
Llevamos a cabo una comparación entre los resultados obtenidos en las pruebas previas 

y posteriores del grupo experimental, reflejando los siguientes datos: 

CV: 3, 458 ≠ 4, 802 
 

 
Estos resultados evidencian un aumento en los logros obtenidos en el grupo experimental, 

lo que sustenta la afirmación de que la aplicación de la danza contribuye al desarrollo de 

la flexibilidad en la inteligencia corporal kinestésica en estudiantes del nivel inicial de la 

institución Nª 501100 en La Rinconada, Cusco. 

 
Dimensión de coordinación óculo manual- podal 
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a.- Hipótesis Alterna (H4) ( Ha): La aplicación de la danza desarrolla la coordinación 

óculo manual – podal en la inteligencia corporal kinestésica en los estudiantes del nivel 

inicial Nª 501100, la Rinconada”      Cusco. 

b.- Hipótesis nula ( Ho): La aplicación de la danza no desarrolla la coordinación óculo 

manual – podal en la inteligencia corporal kinestésica en los estudiantes del nivel inicial 

Nª 501100, la Rinconada Cusco. 

Según el estadístico tenemos: del nivel inicial Nª 501100, la Rinconada Cusco. 

 
c.- Establecemos la media y la desviación estándar 

 

 
Tabla 21 

Estadísticos para una muestra 
 

 
N Media Desviación tip 

Error tip. de la 
media 

Grupo - Control 20 31,2312 1, 12321 , 19962 

Grupo -Experimental 20 70, 5478 3, 2326 , 65676 

 
 

d.- Se halla la prueba de T de student 

 
 

Tabla 22 

Prueba para una muestra 
 

  valor de prueba = 0  

  

t 
 

gl 
 

sig ( bilateral) 
diferencia de 

medias 
95% intervalo de confianza para 

la diferencia 

     inferior superior 

Grupo - Control 232,556 19 , 000 30, 2312 29, 3425 35, 5546 

Grupo -Experimental 112,447 19 , 000 70, 5478 69, 6758 75, 5366 

 
En la tabla actual, se destaca un notable incremento en las medias en la categoría de 

diferencias. Esto sugiere que la implementación de la danza contribuye 

significativamente al desarrollo de la coordinación óculo manual-podal en la 
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inteligencia corporal kinestésica de los estudiantes del nivel inicial de la institución 

Nª 501100 en La Rinconada, Cusco. 

 
En base a los datos obtenidos pasamos a conocer el coeficiente de variación: 

 
 

CV=   S   X 100 
 X  

Donde. 

CV: coeficiente de variación 

S: desviación estándar 

X: media ”  

Para el grupo control 
 
 

CV=     1, 12321  X 100 

 31, 2312  

 

CV = 3, 586 

Para el Post Test 
 
 

CV=   3, 2326  X 100 

 70, 5478  

 

CV= 4, 578 

 
Llevamos a cabo la comparación entre los resultados obtenidos en las pruebas previas y 

posteriores del grupo experimental, presentando los siguientes datos: 

 
CV: 3, 586 ≠ 4, 578 

 

 
Los resultados indican un aumento significativo en los logros obtenidos en el grupo 

experimental, lo que respalda la afirmación de que la aplicación de la danza contribuye 

al desarrollo de la coordinación óculo manual-podal en la inteligencia corporal 

kinestésica de los estudiantes del nivel inicial de la institución Nª 501100 en La 

Rinconada, Cusco. 

 
Dimensión equilibrio 
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a.- Hipótesis Alterna (H5) (Ha): La aplicación de la danza desarrolla el equilibrio en 

la inteligencia corporal kinestésica en los estudiantes del nivel inicialNª 501100, la 

Rinconada Cusco. 

b.- Hipótesis nula (Ho): La aplicación de la danza no desarrolla el equilibrio en la 

inteligencia corporal kinestésica en los estudiantes del nivel inicial Nª 501100, la 

Rinconada Cusco. 

c.- Establecemos la media y la desviación estandar 

 

 
Tabla 23 

Estadísticos para una muestra 
 

 
N Media Desviación tip 

Error tip. de la 
media 

 

Grupo – Control 
 

20 
 

31,9898 
 

1, 10659 
 

, 19962 

Grupo –Experimental 20 71, 9780 3, 45647 , 65676 

 
 

d.- Se halla la prueba de T de student 

 
 

Tabla 24 

Prueba para una muestra 
 

  valor de prueba = 0  

  

t 
 

gl 
 

sig ( bilateral) 
diferencia de 

medias 
95% intervalo de confianza para 

la diferencia 

     inferior superior 

Grupo - Control 232,556 19 , 000 31,9898 30, 0090 35, 5546 

Grupo -Experimental 112,447 19 , 000 71, 9780 70, 2021 75, 5366 

 
 

En la tabla actual, se destaca un aumento significativo en las medias en la categoría de 

diferencias. Esto sugiere que la práctica de la danza contribuye de manera significativa al 

desarrollo del equilibrio en la inteligencia corporal kinestésica de los estudiantes del nivel 

inicial de la institución Nª 501100 en La Rinconada, Cusco. 
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En base a los datos obtenidos pasamos a conocer el coeficiente de variación: 

 

 

 
Donde. 

CV: coeficiente de variación 

S: desviación estándar 

X: media ”  

 
 

Para el grupo control 
 
 

CV=     1, 10659  X 100 

 31, 9898  

 

CV = 3, 458 

 
 

Para el Post Test 
 
 

CV=   3, 45647  X 100 

 71, 97  

 

CV= 4, 802 

 
Llevamos a cabo la comparación entre los resultados obtenidos en las pruebas previas y 

posteriores del grupo experimental, presentando los siguientes datos: 

 
CV: 3, 458 ≠ 4, 802 

 

 
Los resultados indican un aumento notable en los logros obtenidos en el grupo 

experimental, respaldando la afirmación de que la implementación de la danza contribuye 

al desarrollo del equilibrio en la inteligencia corporal kinestésica de los estudiantes del 

nivel inicial de la institución Nª 501100 en La Rinconada, Cusco. 

CV=   S   X 100 
 X  
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IV. DISCUSIÓN 

 

 
En relación a los resultados obtenidos en la investigación, se destacó que la danza 

demostró una mejora significativa en el desarrollo de la inteligencia corporal de los 

estudiantes en el nivel inicial. Estos hallazgos fueron respaldados al contrastarlos con 

investigaciones previas recopiladas en el marco teórico. Un ejemplo de ello es la 

investigación titulada "Desarrollo de la inteligencia corporal kinestésica a través del baile 

infantil, en niños de inicial II, de la Unidad Educativa Carlos Cisneros de la ciudad de 

Riobamba, Periodo 2021", llevada a cabo por Coronel (2022). Esta investigación, 

realizada en estudiantes de educación inicial, concluyó que la ejecución de actividades 

relacionadas con el baile motivó significativamente a los niños, mejorando su atención en 

clases y contribuyendo al desarrollo de destrezas y habilidades emocionales, cognitivas, 

físicas y sociales. 

 
Otra investigación relevante es "Desarrollo de aprendizajes kinestésicos desde la 

clase de Danzas en los estudiantes del grado sexto de la institución Educativa Distrital 

Colegio Villa Amalia - Bogotá, Colombia". Esta investigación respalda las conclusiones 

de la investigación de Coronel (2022), al señalar que las estrategias de instrucción y 

aprendizaje basadas en la danza benefician los procesos de aprendizaje kinestésico. 

 
Asimismo, la investigación "Rondas y canciones como estrategias para el 

desarrollo de la inteligencia musical y cinestésica corporal de los estudiantes Subnivel 2 

Inicial" (Jácome, 2018) corrobora los resultados obtenidos. Esta investigación concluye 

que tanto los programas de danza, rondas y canciones evidencian la incidencia no solo en 

la inteligencia kinestésica, sino también en la inteligencia múltiple. 

 
Las investigaciones de Coronel (2022) y Tarifa (2020) ofrecen valiosos insights 

sobre el impacto de la danza en el desarrollo de la inteligencia, abordando poblaciones 

distintas como estudiantes de primaria y adolescentes. Ambas concluyen que la danza 

folklórica y el baile, en general, contribuyen significativamente al desarrollo de la 

inteligencia espacial y emocional. Tarifa (2020) destaca, además, la importancia de estos 

elementos en la mejora de constructos psicológicos, como la autoestima, la proyección e 
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imagen corporal. La danza, según sus hallazgos, también influye en la pedagogía al 

aportar al desarrollo del lenguaje no verbal. 

 
El teatro, según la investigación de Campos (2021) titulada "Teatro en la 

inteligencia corporal kinestésica en niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa 

Inicial N°430-03 - Ayacucho 2021", también se revela como un medio efectivo para 

mejorar la inteligencia corporal kinestésica. Esta investigación concluye que el teatro 

influyó positivamente en el desarrollo de la inteligencia kinestésica en los niños 

participantes. Campos propone un estudio de aplicación de un programa con fonomimias 

musicales, destacando su potencial no solo en el canto sino también en la música. En una 

línea similar, Morales (2019), en su investigación "Inteligencia cinestésico-corporal en el 

aprendizaje de danzas folklóricas en estudiantes de cuarto grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa 'Mis Crayolitas' en La Esperanza, 2019", profundiza en el 

empleo de las danzas folklóricas como herramienta para el desarrollo de la inteligencia 

corporal. 
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V. CONCLUSIONES 

 

La danza puede introducirse en la vida de un niño desde sus primeros años, dado 

que todos los niños poseen la capacidad de participar en experiencias y actividades 

psicomotoras. Además, proporciona un marco sistemático para desarrollar las 

capacidades de atención y escucha. Esto se refleja claramente en los resultados del Post 

Test, donde el grupo experimental exhibe un nivel más alto, con un 50.0% en la categoría 

eficiente. En contraste, el grupo control muestra su mayor porcentaje en la categoría 

promedio, alcanzando un 55.0%, lo que resalta la eficacia de la aplicación de la danza en 

los estudiantes. 

 
La inteligencia corporal kinestésica, una capacidad esencial que se adquiere, 

facilita tanto los procesos de enseñanza como los  de aprendizaje. Por lo tanto, es 

imperativo abordar la enseñanza del movimiento corporal de manera intencional en el 

aula, atribuyéndole la misma importancia que a aspectos como la comprensión y 

expresión oral. En nuestro trabajo, las actividades de danza lograron potenciar la 

inteligencia corporal kinestésica, y ningún estudiante se encuentra en un nivel bajo en 

ninguna de las dimensiones de esta capacidad. 

 

 

 
La adecuada práctica de la danza no solo contribuye al desarrollo psicomotor, sino 

también a la inteligencia general de los niños y niñas, mejorando su capacidad para 

interactuar con el entorno que les rodea. Formar estudiantes motivados y con un gran 

interés en las actividades corporales y kinestésicas es esencial para fomentar la 

convivencia y crear un clima propicio entre docente y alumno, estimulando la 

participación activa y dinámica del niño. 

 

 

 
Es importante reconocer que la inteligencia no solo está determinada por factores 

biológicos, sino también por factores externos. Por esta razón, la implementación de la 

danza se llevó a cabo con el objetivo de optimizar y orientar el desarrollo de la fuerza, 

flexibilidad, equilibrio, rapidez y coordinación óculo manual-podal, todos ellos 

intrínsecamente ligados a la inteligencia kinestésica. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En un primer plano, se propone la realización de actividades relacionadas con la 

danza de manera diaria, ya que esto no solo fomentará el desarrollo afectivo de los niños, 

sino que también contribuirá a fortalecer otras capacidades, tales como el desarrollo 

corporal kinestésico, la escucha activa, la resolución de problemas y una interacción 

social adecuada entre los niños. Estas actividades diarias podrían convertirse en un pilar 

esencial para cultivar habilidades fundamentales en los niños desde una edad temprana. 

 
Reafirmando la importancia de la inteligencia corporal kinestésica en los hábitos 

de los niños, se sugiere que tanto los padres de familia como los miembros de la 

comunidad escolar se involucren en fortalecer estos hábitos. Esto podría llevarse a cabo 

mediante la planificación de un enfoque pedagógico que incorpore la inteligencia 

corporal kinestésica desde la dirección de la institución educativa. La creación de un 

entorno colaborativo y de apoyo entre el hogar y la escuela puede potenciar el desarrollo 

integral de los niños. 

 
Se sugiere a los docentes implementar pautas pedagógicas innovadoras que 

integren el desarrollo de la inteligencia corporal kinestésica mediante actividades de 

danza. Estas prácticas podrían ser parte esencial de las estrategias metodológicas en todas 

las áreas de aprendizaje, destacando su importancia, especialmente en el nivel inicial. Al 

focalizarse en el desarrollo kinestésico desde las etapas iniciales, se establecen los 

cimientos para un progreso constante en niveles educativos subsiguientes. 

 
En relación con la danza, se aconseja que su práctica y ejecución estén alineadas 

con estrategias incluidas en la programación curricular. La finalidad es despertar 

capacidades y habilidades kinestésicas en los niños, proporcionándoles experiencias 

valiosas que contribuyan a su desarrollo integral. La danza, cuando se integra de manera 

efectiva en el plan de estudios, se convierte en un vehículo para potenciar aspectos 

cognitivos y emocionales. 

 
Finalmente, se sugiere la promoción de estrategias metodológicas que fomenten 

la creatividad, el aprendizaje continuo, el movimiento y la motivación a través de 

actividades relacionadas con la danza. Esto no solo enriquecerá la experiencia de 
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aprendizaje, sino que también contribuirá significativamente al desarrollo kinestésico 

apropiado de los niños, fomentando un ambiente educativo dinámico y estimulante. 
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