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RESUMEN 

El estudio permitio investigar la relacion que existe 
entre el desarrollopsicomotor y la madurez para el aprendi
zaje de la lectura en un grupo de 88 ninos del nivel pre
primario (31 ninas y 57 ninos), con edades cronologicas 
entre 6 . 5 y 7.5 . El desarrollo psicomotor se evaluo con 
el "Examen Psicomotor" de P . Vayer, y la madurez para el 
aprendizaje de la lectura con el "Test Basico de Lectura 
Inicial" de M 0 Monroe. El anal isis estadistico se hizo 
a traves del metodo correlacional, y se utilizo la "r" 
de Pearson. Los resultados obtenidos fueron: a) de las 
21 correlaciones hechas, 12 resultaron moderadas y estadis
ticamente significativas, b) de las 7 procesadas en el 
grupo de ninas, 5 fueron moderadas y estadisticamente signi
ficativas, c) de las 7 realizadas en el grupo de ninos, 
3 fueron moderadas y estadisticamente significativas y 
d) 4 de las 7 correlaciones operadas con el grupo total 
resultaron moderadas y estadisticamente significativas. 
Se encontro, en general, que el 57% de las correlaciones 
operadas resultaron moderadas y estadisticamente signifi
cativas. 
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INTRODUCCION 

El aprendizaje de la lectura representa en Guatemala 
una de las acti vidades mas importantes en el primer grado 
de primaria. Ello se debe a que "saber leer" es una de 
las condiciones indispensables para la promocion al segundo 
grado. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que el 
indice de fracaso escolar en el primer grado es verdadera
mente significativo, tanto en el medio guatemalteco, como 
en el contexto de otras culturas del mundo; este fracaso 
se debe principalmente a la incapacidad de aprender a leer. 

Psicologos, pedagogos y neurologos, se preocupan 
hoy en dia por determinar los factores que inciden en la 
madurez requerida para el aprendizaje de la lectura. La 
importancia de este conocimiento reside en el hecho de 
que, previo a enfrentar al nino a la ardua tarea de aprender 
a leer, seria beneficioso evaluar el nivel de madurez que 
posee. Con ello es posi ble determinar: a) que nino tiene 
la madurez requerida; b) que nino no la tiene; c) en que 
factores especificamente no la ha alcanzado, y d) que tecni
cas se utilizaran para darle un aprestamiento en las areas 
deficitarias. De esta manera se evitaria someter al nino 
(que presenta inmadurez) a una labor que de hecho Ie repre
sen tara serias dificul tades y muchas veces fracasos, que 
sin lugar a dudas se transformaran en inadaptacion escolar 
y social. 

Los factores particulares que determinan la madurez 
para el aprendizaje de la lectura han sido mencionados 
por varios autores, entre ellos: Perez-Portabella y Urquia 
(1972), Filho (1960), Picq y Vayer (1977), Vayer (1977 
a,b). Ellos citaron los factores mas importantes: el nivel 
intelectual, la madurez perceptiva, afectivo-emocional 
y la psicomotriz . Ademas destacaron la madurez psicomotriz 
como uno de los principales y, a la vez, el que determina 
en buena parte el desarrollo de los otros factores menciona
dos. La edad cronologica, aun cuando es un factor exigido 
por la escuela, no representa el indice de poseer la madurez 
necesaria para el aprendizaje de la lectura, ya que hay 
ninos menores de siete anos que ya son maduros para dicho 
aprendizaje, y por el contrario otros de mas de siete anos 
que todavia no 10 son. 

La educacion psicomotriz representa un medio para 
facilitar la adaptacion escolar y mejorar la adquisicion 
del aprendizaje de la lectura y de otros aprendizajes 
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escolares. Lo , anterior na s .ido deriiostrado por las experien
cias de auto res tale~ c:dmo > R~fuos f ( f 979), . $oubiran y Mazo 
(1980), Le' Boulch (1976) , Arheim y Sin:clair (1976), Kephart 
(1972), ·entre otros. Dichos 'autores , coilc1uyeron 'que la 
euucacion psicomotriz contriibuye ala ' IDCidurez . ,para 'el 
aprendizaje de la 'Iectura, por 10 querepresenta el ' metodo 
prevent,ivo .mas eficaz de fracas'OS est:olares. " 

. ". " 

" 
Tomando en cuenta que el adecuado " desarrollo ' psicomo

. tor es , llno de los determinantes mas f fIiportantes' de 1a 
madurez para el' aprendizaje de la lectura -segun 10 han 
afirmado los autores 1':8 mencibnados-, se- considero importan
te investigar la relacion que existe entre el desarrollo 
psicomotor (inedido en terminos de edad psi~omotriz) i y la 
madurez para el aprendizaje de la 'lecture en un grupo de 
ninos de ni vel pre-primario. Pani ' realizar la . presente 
investigacion se plantearon los ;.siguientes 'ohjetivos: '. 

:,''i' 

1. Determinar la relacion entre el promedio de desarrollo 
psicomotriz y la madu~ez para el aprerta izaje de la lectura ~ 

2. . Determinar 1a r,elaciort "entre el desarrollo de ' cada 
una ~ de las destrezas :~sicomotrices evaluad~s y la madurez 
para el aprendizajede la lectur a . 

3. Establecer quienes -ninos 0 ni fias- '? presentan mayores 
indi c es ' derelaciones i entre ·; 'el desarrollo' psicomotriz y 
1a madurez para el aprendizaje de la lectura. 

Para exponerel informe., del trabajo -: real izado, el 
material se organizo de fa: sig,uiente manera:- , 

Capitulo I: Se hacen refl~iiones r~latfvas a ,la psicomotri
cidad y educacion psicomotriz; se examifta "'la evolucion 
del termiijo; se enumera una serie de destrezas psicemotrices 
que 'distintos autores han ' niecionado .y ' se · describen las 
que se ' consideraron mas importantes. Bil ' un segundo inciso 
se ,hace un analisis de la ' relac:i,ori existente 'entre el 
desarrollo ', ,psicomotor y , lamadurez parsa ' el apreridizaje · 
de la · lectura; se hace alusioh / ,asim:i,smd , a la relacion,~ 
entre psicomotricidad y otros., factorescomo: la inteligen
cia" ' el desar.rollo afectivo';" eldesarrollo mot& ". los 
aprendizajes escolares en general, especificamente el 
aprendizaje de la lectura. ....." 

Capitulo II: Be presenta . la · metodologia utilizada, 
planteamiento de los objetivo,§ de la investigacion; 

ii 
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hipotesis de estudio; e1 tratamiento estadistico; descrip
cion de los instrumentos de eva1uacion; exp1icacion de 
los procedimientos de 1a reco1eccion de los datos. 

Capitulo III: En e1 se p1antean los resultados y su inter
pretacion, con e1 fin de aceptar 0 rechazar las hipotesis 
de estudio. 

Capitulo IV: Se presentan las conc1usiones a las que se 
pudo 11egar, tanto de 1a revision bib1iografica como de 
los resultados obtenidos en 1a metodo10gia. Se inc1uyen 
las 1imitaciones. 

Capitulo V: Se mencionan a1gunas recomendaciones, tanto 
en re1aci6n a 1a ap1icacion de programas de educacion psi co-
motriz. como a posib1es investigaciones que se puedan 
rea1izar en e1 futuro. 

iii 





I MARCO TEORICO 

1. PSlCOMOTRICIDAD _ 

1.1 Definiciones 

Antes de definir pSicomotricidad, es conveniente 
mencionar que en ia actua1id~d se hab1a de varios terminos, 
los que basicamente se refieren a 10 mismo; es decir, la 
estrecha relation entre e1 movimiento, desarrollo psiqu:lcO 
y desarrollo af~ctivo del ser humano. Estos terminos ; ~on, 
entre otros, 10ssiguientes: ~ 

Psfcomotricidad 
Educacion Psicomotriz 
Psicocinetica 
Reeducacion Psicomotriz 
TerapiaPsicomotriz 
Educacion Corporal 
Pensamiento Motor 
Educacion Ge~tua1 
Terapia Motriz 

En e1 presente estudio se considera que e1 termino 
"Psicomotricidad" eng10ba de una manera mas comp1eta e1 
pensamiento que dio origen a 1a inicia~ion del mismo. 

" 
Asi, de acuerdo con Ramos (1979), se aSlste en ~:sta 

epoca a un fenomeno cient1.fico"y social que tiene 1a finali
dad de restituir a1 cuerpo su valor, su sign~ficacion. 
Ramos explico que este fenomeno afecta directamente a 1a 
escue1a, 1a que pretende con metodos 0 concepciones dlver~as 
integrar 1a dime~sion corporal en 1a educacion del n'iiio. 

Segun De Qui:ros y Schrager (1979) , es una tarea ardua 
expresar en una definicion todas las , concepciones que en 
1a actua1idad se tiene sobre psicomotricidad, ya que pocos 
terminos a1canzan rapida popu1aridad cientifica como "Psico
motricidad". No se tiene, por consiguiente, una definicion 
universa1mente adaptada. A pesar de e110, a continuacion 
se presenta una serie de ideas basicas de varios autores, 
y que daran una idea general y amplia de 10 que es "Psico
motricidad". 

Autores como Condemarin y co1bs. (1978), Ramos (1979), 
y De Quiros y Schrager (1979), hicieron un an1t1isis del 

,. termino psicomotricidad y conc1uyeron asi: psicomotricidad 
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incluye dos componente~, motricidad y psico. Por un lado, 
se entendera por motricidad ;al movimiento 0 entidad dinamica 
que depende de factores anatomicos-fisiologicos-neurologi
cos. Por ende, es el movimiento considerado como la suma 
de actividades de tres sistemas: sistema piramidal (movi
mientos voluntarios); sistema extrapiramidal (motricidad 
automatica), y 'el 'sistema cerebeloso, que regula la armonia 
del cuerpo. Por otio lado, el concepto psico (psike, alma) 
hace referencia a la actividad psiquica, con sus componen
tes socioafectivo y cognoscitivo, no debiendo confundir 
"capacidades psiquicas" con las ' que se han llamado "capaci
dades intelectuales" (De Quiros y Schrager 1979, pag 10). 
El juicio t el razonamiento, la imaginacion y" la abstraccion 
podrian ser consideradas intelectuales y, d~ fhecho, psiqui
cas. Sin embargo, a otras capacidades tales como la atencion 
y la memoria se les puede calificar de psiquicas pero no 
enteramente intelectuales. En cambio, la 'afectividad y 
la personalidad son independientes del intelecto. "Es decir 
que, sobre la base de tecnicas pSicomotrices, podrian llegar 
q entrenarse -hasta cierto punto- todas las capacidades 
psiquicas" (pag. 10). Por ello es que para De Quiros y 
Schrager (1979), la forma mas elemental de definir psicomo
tricidad es considerarla una de las ramas de la pSicologia, 
refer ida a una de las formas de adaptacion del individuo 
al mundo exterior: la motricidad. Entonces, para estos 
autores "asi como la motricidad es fundamentalmente la 
capacidad de generar movimientos, la psicomotricidad es 
esencialmente la educacion del movimiento, 0 por medio 
del movimiento, que procura una 'mejor utilizacion de las 
capacidades psiquicas. Por supuesto que para lograr este 
objetivo, la psicomotricidad apela a un adecuado desarrollo 
postural y motor, perceptual, conductual y de los aprendiza
jes" (pag. 10). Asimismo para Ramos (1979), en una primera 
aproximacion y uniendo las significaciones ,ge sus componen
tes, como una traduccion de la unidad ' ''/ globalidad del 
ser, se puede entender psicomotricidad como "una relacion 
entre la ac ti vidad psiq uica y la funcion motriz" (pag. 
57). Tambien Ramos hizo referencia a S .Naville, qui en baso 
su metodo sobre trabajos de Ajuriaguerra y la concibio 
como "una tecnica reeducativa en psicopedagogia que, por 
el movimiento, influencia y estructura el conjunto de la 
personalidad del nino y corrige los trastornos psicomotores" 
(pag. 40). ' 

Para Defontaine (1982), ,la psicomotricidad es esen
cialmente la iniciativa del movimiento y el control volun
tario de la motricidad. 
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Tannhauser y colbs. (1980), hicieron r~£e.rencia ' a 
De Quiros con qui en est{m de acuerdo en estM lecer una 
diferencia marcada entre "Kinesioterapia" ; qU'EV , ilpunta a: 
la cualidcid del movimiento y busca mejorar el \~!llovimiento-' 
en .si mismo, y "Psicomotricidad", a la que "compet e ' desarro
liar las posibilidades intelectivas por medio del ~o~imien
to" tpag. 86) . 

. Soubiran yMazo (1980) c itaron a Dupr:e, para quien "Cuanto 
mas se estudian los trastornos motores de los pSicopatas, 
mas se adquiere la conviccion de que las estrechiits relacio
nes que UnE!ll las anomalias psiquicas y las anomalias motri~ 
ces, Bon una expresion de una solidaridad or.iginal y 
profunda entre el movimiento y el pensamiento . Esta riocion, 
introducida en ;' la psicologia contemporanea sobre todo por 
Ribot, que tan bien ha demostrado el predominio de1/ , el~mento 
motor en todos los procesos psiquicos , se ve ~irmada 
po~ la clinica psiquiatrica" (pag e 7) . Asimismo , l.~~ autores , 
mencionados hicieron referencia a J . de Ajuriaguerta, quien 
afirmo que "en el curso de la evolucion del nino, el tone ,{ 
y la 'motilidad nunca son un todo aislado . Su construccion 
se lleva a cabo par medio de las multi-pIes relaciones con 
aferencias sensitivas, sensoriales y afectivas: la to~i 
decontacto y la conquista del espacio son fruto de multi:=
pIes factores en los que participa ' la motricidad" (pag..:. 
8) e ' ' ",-; 

~!" 
Para Soubiran y Mazo (1980), la reeduc'acion psic®ro

triz jamas olvida la union psico-afectivo-motriz y pretende 
actuar sobre este conjunto ~ Los trastornos psicomot oTes 
tienen manifestaciones muy diversas; por ejemplo, algunas 
dificultades pueden tener origenes tonicos y motrices, 
pero no tienen otro signo exterior que algunas manifestacio
nes emoti vas: timidez, inhi bicion 0 agresi vidad del zurdo 
contrariado. Por el contrario, las dificultades ,. emoti vas 
o afectivas pueden manifestarse por medio de r~a~iones 
caracteriales 0 psiquicas: pasividad, falta de atencion, 

I .. 
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excesi va fabulacion, refugio en el ensueno, pero tambilm ' 
se manifiestan por algunas reacciones motr:i,ces: rigideces, 
inhabilidades, tartamudeos, tics, entre otros. 

Tambilm Furth y Wachs (1978) se refirieron a la rela-' 
cion entre el psiquismo y la motricidad, pues se refirieron 
a la teoria de Piaget, e indicaron que esta: hi~o desaparecer 
la distincion tradici onal entre las . actividade's intelectua
les y las corporales 0 fisicas. Estos autores afirmaron 
que el movimiento y el pensamiento son interdependientes; 
aSlmlsmo, aseguraron que solo cuan.do el nino es capaz de 
tener contro-l sobre sus movimientos, entonces se sentira 
libre para concentrarse en los aspectos mas abstractos 
de los problemas. Ademas, propusieron una serie de ejerci
cios para el "Pensamiento Motor" y explicaron que al hablar 
demovimi entos no se referirian exclusivamente a los ejerci
cios fisicos. Por el contrario, estaban interesados en 
el pensamiento que las acciones fisicas 0 motrices implican. 
En este sentido, mencionaron ",.q~e ·- "Las acciones tienen un 
objetivo y deben ser llevada's " a .' cabo inteligente y 
eficientemente, y de una manera 'tal que reduzcan las tensio
nes al minimo" (pag. 84). Para ellos, las acciones siempre 
implican poner en juego el pensamiento; en otras palabras, 
saber Como?, Cuando?, Donde?, Cuanto?, En que direccion?, 
En que orden? 

Otra definicion que se encuentra en la literatura 
al respecto, es la de Condemarin y colbs. (1978), para 
quienes la no cion de psicomotricidad otorga una significa
cion psicologica al movimiento en cuanto toma conciencia 
de la dependencia reciproca de las funciones de la vida 
psiquica con la esfera motriz. Para elIas, este concepto 
supera el punto de vista dualista clasico que separa la 
vida mental de la actividad corporal. La psicomotricidad 
enfoca el movimiento desde el punto de vista de su realiza
cion, como manifestaciorr de un organismo complejo que va 
a modificar sus reacciones motoras, todo esto en funcion 
de las variables de la situacion y de sus motivaciones. 

De acuerdo a Costallat (1969 I), "El soma y la Psiquis 
integran la unidad indivisible del hombre" (pag. 9). Por 
consiguiente, la psicomotricidad como ciencia de la educa
cion enfoca la unidad ya mencionada, educanao el movimiento 
y poniendo al mismo tiempo en juego las funciones de la 
inteligencia. Afirma que "toda expresiorr motora necesita 
de un control mental, ejercitando ese control mental, por 
medio de una representacion interiorizada de las acciones 

4 



a nivel cortical; esta imagen es la que sostiene y enlaza 
los pensamientos, que, de este modo, se transforman en 
el fundamento de todo control motor" (pag. IS). 

Perez-Portabella y Urquia (1972), hicieron referencia 
a la "ley de la psicomotricidad" que surgi6 de los _plantea
mientos de Dupre: "Entre ciertas alteraciones mentales 
y las alteraciones motrices correspondientes existe una 
~ni6n tan intima y un parecido tal que constituyen verdade
ras parejas psicomotrices" (pag. 55). Los autores menciona
dOB afirmaron que durante la primera infancia (cero a tres 
anos) , 0 la llamada etapa de adquisici6n, la relaci6n entre 
la motricidad y psiquismo es inseparable. Asimismo hicieron 
referencia al Dr. Bascou, para quien "durante la primera 
infancia Motricidad y Psiquismo estan imbrincadas, confun
didas, son dos aspectos idisolubles del funcionamiento 
de una misma organizaci6n" (pag. 55). 

Picq y Vayer (1977), citaron a Le Boulch, para quien 
"el dominio corporal es el primer elemento del dominio 
del comportamiento" (pag. 9). Por otro lado hicieron refe
rencia a Ed. Guilman, quien, apoyandose en los trabajos 
de Wallon, puso de relieve las relaciones existentes entre 
las variadas formas de la actividad neuromotriz y el compor
tamiento social del nino. Para Wallon, "la evoluci6n del 
comportamiento social y del caracter del nino estan condi
cionados no solamente por el nivel de sudesarrollo neuromo
tor, sino por su tipo neuromotor" (pag. 8). Prueba de -ella 
es que elafectado de rigidez motriz tiene un amor propio 
susceptible; el flacido es indiferente; el agil se adapta 
con mayor facilidad a las influencias del medio que Ie 
rodea; el torpe se irrita facilmente; la inseguridad del 
equilibrio produce temor; aSlmlsmo, la rigidez, torpeza 
y rapidez asociadas generalmente son fuente de impulsividad 
y c6lera. 

Tambien Le Boulch (1976), se refiri6 a un metodo 
de educaci6n psicomotriz, al cual denomin6 metodo psicocine
tico. Este metoda constituye una forma general de educaci6n 
que, como medio pedag6gico, utiliza el movimiento humano 
en todas sus formas. Este tiene como objetivo favorecer 
el desarrollo y lograr un hombre capaz de ubicarse y actuar 
en su mundo. Trabaja sobre actitudes y movimientos y el 
metodo abarca al ser total, pues el acto motor no es un 
acto aislado; por el contrario, solamente adquiere signifi
caci6n con referencia a la conducta emergente de la totali
dad de la personalidad. 
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Asimismo, Orlic (1979), propuso un tipo de educaci6n 
psicomotriz al que denomin6 educaci6n gestual. Para Orlit 
"el gesto es la materia prima del psiquismo" (pag. 10). 
Opina que el psiquismo se forma a traves de la puesta en 
tensi6n del organismo, el cual se prepara para la acci6n, 
y de · la anticipaci6n del esquema de esta acci6n, por refe
rencias 0 modelos actuales 0 del pasado. Orlic afirm6 que 
"la puesta en tensi6n f es la emoci6n que se va a expresar 
en el gesto, segun un esquema tornado de la experiencia 
anterior 0 de la imitaci6n de otro" (pag. 10). 

Orlic (1979) tambien se refiri6 a la dependencia reci
proca entre las funciones psiquicas y la esfera motriz, 
y para hacerlo expres6: "El conjunto de las funciones menta
lesse equili bra entre dos pol os : el uno, interiorizado, 
corresponde al psiquismo; el otro, exteriorizado, al compor
tamiento; el primero esta constituido por la sensibilidad 
consciente 0 no, y el segundo por la motricidad, voluntaria 
o no. El psiquismo no se diferencia del comportamiento 
mas que en la medida en que este ultimo es frenado en su 
realizaci6n. La acci6n retenida, la que no puede aplicarse 
directamente a su objeto, se transforma primero en expre
si6n, 0 sea, en acci6n esbozada, cuyas diversas metamorfosis 
constituyen la forma mas elaborada del psiquismo: el pensa
miento" (pag. 10). 

Las ideas encontradas en Vayer (1977 · b) merecen una 
menci6n especial, ya que el autor hizo un enfoque psicope
dag6gico de la educaci6n psicomotriz. Para Vayer, la 
educaci6n sicomotriz es "una educaci6n general del ser 
a traves de su cuerpo" (pag. 31). Si se enfoca desde el 
punto de vista reeducativo, es la "acci6n pedag6gica y 
psico16gica que utiliza la acci6n corporal con el fin de 
mejorar 0 normalizar el comportamiento general del nino, 
facilitando el desarrollo de todos los aspectos de su 
personalidad" (pag . 31). Vayer afirm6 que en toda situaci6n 
se encuentra siempre: el n1no, el mundo de .los objetos 
y el mundo de los demas; de donde, el desarrollo del nino 
y su evoluci6n son el resultado de las interacciones cons
tantes entre estas tres vertientes: 

El n1no, es decir, su cuerpo, en tanto que es medio de 
relaci6n: descubrimiento y conciencia de si. 

El mundo de los objetos, en el cual evoluciona y ejerce 
su yo: organizaci6n de las percepciones, conocimientos 
y relaciones entre los objetos. 
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El mundo de los demas, en el que se hallainmerso de manera 
permanente y del que depende estrechamente tanto 
para la satisfaccion de susnecesidades vitales 
como afectivas . 

Vayer insistio en que la base deltrabajo en educa
clon psicomotriz es la comunicacion del cuerpo por inter
medio de los tres receptores mencionados. 

Para finalizar con las definiciones, debe mencionarse 
los aportes de Ramos (1979), quien conceptualizo psicomo
tricidad como "el conjunto de comportamientos tonico
gestuales, tanto intencionales como involuntarios . La 
funcion motriz en definitiva, no es nada sin el aspecto 
psiquico; por la intervencion del psiquismo, el movimiento 
se convierte en gesto, es decir, en portador de respuesta~ 
de intencionalidad y de significacion" (pag. 57). Para 
Ramos, la educacion corporal es una educacion de la persona 
human a basada en el movimiento e integrada en la educacion 
general . Considerada en sus diversos aspectos y segun 
a quien vaya dirigida, puede ser: 

-Educacion psicomotriz, cuando se dirige a ninos de edad 
escolar • 

• 
-Reeducacion psicomotriz, cuando se dirige a personas 

con trastornos psicomotrices. 

- Terapia psicomotriz, cuando los trastornos psicomotores 
estan asociados a trastornos de la personalidad . 

En conclusion, tomando en cuenta las diferentes 
expresiones anteriormente citadas, se puede llamar "Psico
motricidad" al termino que hace referencia a la estrecha 
dependencia entre las funciones motrices (factores 
anatomicos-fisiologicos-neurologicos) y las funciones 
psiquicas (con sus componentes socioafectivos y cognosciti
vos) . Asimismo , puede llamarse educacion psicomotriz a 
todas las acciones que utilicen metodos y tecnicas de 
movimiento, con el fin de educar la personalidad, es decir, 
educar al SER en su totalidad . Queda claro que en el 
presente se pretende hacer desaparecer la distincion entre 
las ,actividades ps.:tqui cas y las corporales 0 fisicas, pues 
se reconoce la interdependencia entre movimiento y pensa
miento; entre percepclon y aCClon; entre estimalo aferente 
y respuesta Q estimulo eferente . 
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1.2 Evolucion del Termino Psicomotricidad 

Ramos (1,979 ) ,hizo un arialisis ' interesante . de las 
distintas aportacion~s que ha recibido el co~cepto de 
psicomotricidad, sobre todo por parte de la pSicologia, 
la neurologia y la ,psiquiatria infantil. ASimismo, analizo 
las relaciones de pSicomotricidad con los avances . de la 
pedagogia, educacion fisica y '. p.sicopedagogia. ' Empezo 
senalando que a traves de la historia' se Ie ha dado distinta 
significacion al cuerpo ~ • 

.' 'Es asi como, segun Descartes, el cuerpo se 'reduce 
a una simple maquina muda para el espiritu. Esta dualidad 
influyo ' por mucho tiempo el concepto que se tenia sobre 
el ctierpo, , haciendo~~', ' asi, un~ distincion reinarcada entre 
las n~cesidades, de~sarrollo y ' manifestaciones corporales 
y ·psiquicas. Sin embargo, con el corre,r de los anos y sobre 
todoen el presente siglo, se ' !?-a hecho enfasisen la depen
dencia reciproca del dsarrollo ::fisico y psiquico. 

A continuacion se ofrece ' un resumen de la evolucion 
presentada por Ramos en su libro "Introduccion a la Practica 
de 1a Educacion Psicomotriz" (1979). 

• 

8 



DUPRE 

1920, algunos dicen 1909. Partio de sus trabajos de debilidad mental 
y debilidad motriz, acufiando el t~rmino IPSlroDl'RICIDAD", para poner 
asi' de relieve las estrechas relaciones ' entre las anomalias psiquicas 
y las motrices; expresion de una solidaridad original y profunda 
entre la actividad psiquica y el movimiento. 

Psicomotricidad' 
y Psicologla 

Freud El psicoan~lisis revalorize el cuerpo, ~dole 
1856- de nuevo importancia. Su concepcion ~s actual, 
1939 insiste tanto en el aspecto libidinal del 

cuerpo CO!lO en 'el aspecto de determinacion 
de su lenguaje. Freud ya habia insistido en I 
la convergencia de la significacion y de los 
movimientos del cuerpo con el sistema de len
guaje en el nino. Hizo trabajos sobre las 
implicaciones del desarrollo afectivo en la 
educacion del nino, donde se apunta que la 
vivencia corporal contribuye a personalizar 
de alguna manera el yo (~g. 61). 

wallon Para Wallon el movimiento juega un papel 
1925 importante en el desarrollo psicolOgico del 

nino. Base sus trabajos en la unidad psicobio-
10gica del ser, en donde el psiquisrro y la 
motricidad no constituyen dos daminios distin
tos 0 yuxtap.1estos, sino representa la expre
sion de las relaciones reales del ser y del 
medio. El tono juega un papel fundamental 
como elemento indispensable tanto en la vida 
afecti va como en la de relacion. Establecio 
estadios de desarrollo psicO!lOtriz. 

E. Guilmain Fue el primero en extraer consecuencias 
1935 relativas de los trabajos de Wallon. Puso 

de relieve el papel fundamental que juega 
la actividad tonica en el desarrollo del nino. 
Analizo el paralelisrro entre el comportamiento 
general del nino y el psicomotor, descubriendo 
tres funciones esenciales: actividad tonica, 
de relacion e intelectual. Prop.1so un examen 
psicO!lOtor. 
Reviso el examen motor de Ozeretsky. 

Piaget Para ~l, 
1926 de partida 

la actividad motriz es el punto 
del desarrollo de la inteligen-
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Psicomotrici.dad 

y Psiquiatria 

cia, pues en los dos primeros anos la 
intel;ige~cia es sensarotriz. Fornulo 

hipStesis a / propSsito del e~ema corpo
ral. 

M. Klein Puso de relieve la importancia del 
. 1972 "Fantasma" en la vida psieoafectiva 

del niiio. Este enfoque influyo algunas 
concepciones de la imagen y vivencia 
del cuerpo. 

V. Reich Propuso 1a teoria de la Bioenergia. 
En ella se tiende a deyol ver al hanbre 
el pleno uso de su cuerpo, lugar donde 
se rnanifiestan los conflictos inconscien
tes (~go 62). 

C. ROgers Propuso la realizacion practica de 

1947 la educacion psicomotriz con su t~cnica 
no directiva. 

Gesell, 
1953 
1968 
1969 

Spitz y ~ Hicieron una serie de 
trabajos sobre el desarrollo psicarotriz 

de.:!,. nino pequeno, en los que se puso 
de relieve el papel fundamental del 
desarrollo psicarotor en la construccion 
de la personalidad infantil. 

Ajuriague:rra Estudio ·la estrecha relacion que 
1949 existe entre el tono y el movimiento, 

asi caro sus asociaciones con el desarro
llo del gesto y del lenguaje. Puso asi 
de manifiesto el lazo de union entre 
ciertos trastornos psicarotores y el 
comportarniento. Le corresponde el m~rito 
de haber ligado y articulado los diferen
tes a~pectos . de la evolucion normal 
y patolOgica. Sus trabajos los base 
en su experiencia -clinica y en su tera

~utica psicomotriz. 

Berg~s Para ~l, se debe "permitir al nino recono-
1965 cer y transformar su cuerpo, que es ' 

a la vez la v~rdad psiquica que funda 
el espacio de . la accion y el eje de 
nuestra orientacion, 'el receptaculo 
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Psicanotricidad 
y Neuropsicolo

( 
gla 

Maze 

1965 

de las diferencias perceptivas y emociona
les, el campo de convergencia de nuestras 
experiencias vividas y realizadas" (~g. 78). 

y Soubiran Desarrollaron una concepcion 
mas pedagOgica de la educacion psicomotriz, 
inspirados en los m~todos de educacion 
y reeducacion fisica. 

Muchas son las aportaciones de la neuropsicologia 
en la concepcion y regulacion del movirniento. 
Esto constituye la base cientifica y, por consi
guiente, el inevitable punto de partida de toda 
educacion corporal. Entre los principales expo

nentes se encuentran los siguientes: 

Bernstein Quien puso de manifiesto que "los rnovi-
1967 rnientos hurnanos son tan variables y poseen 

tal grado de libertad ilirnitada que sed a 
imposible encontrar una formula de la 
cual se pudieran deri var los movirnientos 
voluntarios hurnanos de impulso eferentes 
~icamente" (~g. 17). Estudio los rneca
nismos ~sicos y formulo una teoria sobre 
los niveles de construccion del movirniento. 
Si se integran los datos de una neuropsico
logia de la accion, se tiene que para 
Bernstein la elaboracion y diferenciacion 
de los sistemas de sintesis sensorial 
y sus cornponentes se elaboran a trav~s 
del ~xito 0 facaso de la accion motora. 
"Esta seda tarnbi~n la explicacion de 
la adquisicion de todos los conocirnientos" 
(~g. 20) . 

Luria Siguiendo el modele de Bernstein, hizo 
1974 sus trabajos sobre la autorregulacion 

del movirniento y sobre la organizacion 
cerebral del movirniento. Para ~l, la auto
rregulacion se organiza a partir del desa
rrollo sucesivo de tres analizadores : 
motor, visual y verbal, que ejercen uno 
sobre otro una influencia jerarquica, 
la cual perrnite la iniciacion y la orienta
cion de la accion . P~r consiguiente, la 
finalidad de esta autorregulacion es la 
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de coriducir al organiSllO a un modo cada' . vez' . 
~s autonooo, mas liberado de contingencias 
ligadas a las situaciones 0 al medio. Rl papel 
que juega el analizador verbal es de suma imper
tancia. "La orden verbal, cuando es asimilada, 
se constituye en un medio de organizacibn de 
la accibn y es un elemento imprescindible para 
la estructuracibn de los futuros esquemas mo
tores" (pig. 21). 
Luria distinguib tres unidades funcionales 
principales del cerebro, cuya participacibn 
es indisPensable para todo tipe de actividad 
mental: a) la unidad para controlar el tono 
o vigilia cortical; b) la unidad para obtener, 
procesar y almacenar la infounacibn; c) la 
unidad para programar, regular y verificar 
la actividad mental. 

. . ' Pribran FUso de manifiesto que la organ~zac~on neural 
1971 del reflejo no se puede concebir como una simple 

secuencia E-R. Dentro de la concepcibn cibern~
tica del movimiento, se ha demostrado que los 
receptores son controlados per el S.N.C. y 
especialmente aquellos que control an la contrac
cibn muscular (the servo control of muscle 
contractors) • De donde, este control central , . 
del S.N.C. actua como un proceso de Feed-back 
y feed-forward (prealimentacibn), llev~dose 
a cabo per medio del sistema gamma de las fibras 
eferentes (pig. 30). En cuanto al tono, Pribran 
expreoo que el tono muscular prepara la muscula
tura y la vuelve apta para las ~ltiples founas 
de actividad. Es, segOO ~l, "la condicibn previa 
para la accibn" (pig. 41). 

Asi, Ramos, al hacer un r~pido a~lisis de los estu
dios realizados sobre la psicomotricidad, sefialb 
que todos han partido de dos niveles: a) la vertiente 
neurolbgica, que investiga los aspectos anatomofuncio
nales de la motricidad y sus relaciones, y b) la 
investigacibn psicolbgica de la realizacibn y signifi
cacibn de la motricidad. Los dos niveles se orientaron 
en cuatro dimensiones que son diferentes pero que 
se complementan, e hizo referencia a Defontain, quien 
las resumib asi: 
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· .!"Elaboracioo del s±ndrane de , ia debilidad 
rnotriz y ~squeda de las relaciones entre 
la debi1idad motriz y la debilidad intelectual 
(Dupre)" (pig. 63). 

-El estudio de la evolucion de las funciones 
motrices en el nino, ' asi caro la investigacion 
de tests de niveles de desarrollo de la habili

dad manual y de las actitudes rnotrices s~ 
la edad (Wallon, Piaget, Heuyer, Gesell, Oze
retsky, Harrel y Seashore). 

-El estudio de la lateralidad daninante y 
de los trastornos perceptivarotores, y la 
investigacion de su correlacion con las difi
cultades de aprendizaje de las tecnicas e$COla
res de base, en el nino de intelegencia normal 
(Ajuriaguerra, Zazzo y colbs •• ). 

-La elaboraci[,n de testspsicomotores , que 
perrniten deterrni~ las earacteristicas efecti
vomotrices y el estudio de las relaciones 
existentes entre el canportarniento psicarotor 
de un sujeto y los trazes fundarnentales de 
su car~cter (Guilrnain y Bucher). 

Psicarotricidad Pestalozzi Desde suo epoca desta~ la importancia de -
y . Educaci[,n 1901 la actividad corporal del nilio, y al rnenos 

en teoria ~e reservaba un tiempo a la pr~ctica 
de la Educacion Fisica. 

~tessori Su metodo "basado en la propia actividad 
1937 del nino pequeno, considerada sobre el doble 

aspecto de la actividad funcional en relacion 
con los intereses infantiles y 1a actividad 
sensomotora" (pig. 64). 

Borel-Maisonny Pu~o en evidencia la estrecha relaci[,n 
1960 entre los aspectos sensoriales y motores con 

los trastornos del lenguaje, asi como con 
las dificultades en los aprendizajes escolares. 

"Bon depart" Metod,o audio-viso-rrotriz, en el que 
1946 se conjugan los aspectos del ritmo musical, 

la rnotricidad y la visualizaci['n, 'asi cane 
la reproducci[,n gr~fica. 
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Psiccm::>tricidad 
y Fducaci6n 
Fisica . 

Ramain Con su metodo busoo un apr~ndizaje rnetbdico 
1968 de 1a c00rdinaci6n gestual y manual, se basb 

sobre el control del , equilibrio. postural. Este 
rnetodo utilize en su', forrnulaci6n los datos apor
tados por la psicocinetica de Le Boulch. 

otros metodos que ejercieron su influencia en la inte
graci6n de la accioo corporal a la labor educativa 
y reeducativa son: 

-Educaci6n ritrnica ~ Dalcroze,1920 
-expresi6n corporal - Bejart 
-relajaci6n Shultz, 1958; Jacobson, 1929; 
Wintrebert, 1959; G. Alexander, 1946. 

-los metodos activos de educaci6n musical 
Marten0t; Willens, Kodaly, 1967. 

-el yoga. 

Ling, 1\Iooroo~ Demeny y . ~ En sus principios se 
1800 encuentra un concepto rnecanista del cuerpo: 
1830 ideas de utilidad, altruismo, resistencia a 
1855 la fatiga, endurecirniento, esfuerzo econCrnico, 
1904 IOC>virniento tecnicarnente perfecto. Se observa 

asi, una concepci6n rnecanista, que hace enfasis 
en el aspecto motor y deja casi por un lado 
el aspecto psiccm::>tor, siendo, por consiguiente, 
el reflejo del dualismo cuerpo-espiritu que 
impregnaba e impregna a~ hoy clia la educaciooe 

Loudes Propuso que la educaci6n fisica y la educacioo 
1973 psiccm::>triz son equivalentes, haciendo 9nfasis 

en que si la educaci6n fisica se consideraba 
una disciplina rnenor ' y de escasa importancia, 
hoy se lei considera e1 punto de apoyo de los 
aprendizajes escolares. 

PiO} Y Vayer Consideraron que la educaci6n psiccm::>triz 
1960 no ablo utiliza los medios de la educaci6n fisi

ca, sino que es "una parte integrante de la 
educaci6h fisica, de la que viene a ser el primer 
capitulo" (pig. 68). Sin embargo, exponen que 
esta educaci6n psiccm::>triz es una educaci6n 
del ser entero; se opone a la dualidad psique

sana, y. se opone de Una manera total a la educaci6n 
y reeducaci6n fisica tradicional. 
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T~cnicas recien 
tes de Educa
'cibn Psicano-~ -' 
triz 

Rioux y Cllapris Se encuentran entre los precursores 
1968 de la llamada educacibn corp::>ral, la que p::>ne 

el acento sabre el rol que juega la EXPRESlOO 
que, s~n ellos, permite la realizacibn esp::>n
t~ea de la personalidad del individuo, no Umca
mente dentro del campo de los dep::>rtes indivi
duales y colecti vos sino tambi~n en los juegos 
y en las acti vidades extradep::>rti vas .• 

Grupos de investigacioo del I.R.E.P.S. de Toulouse 
1969 Valoraron la expresibn libre, esp::>n~nea y l~ca 

del cuerp::> y ~s exactamente de sus pulsiones 
sexuales. Piensan ad. atacar los taJ::lles de una , 
moral estrecha y a la vez los fundamentos econo-
micos, p::>liticos, sociales y culturales de la 
sociedad capitalista (p6.g. 69). 

Le Boulch Subrayb que su psioocin~tica no debe conside-
1973 rarse un nuevo metodo de educacion fisica, pues 

considerb que la educacibn fisica en la cultura 
europea (tal cano en ;La cultura latina), es~ 
ligada a una "concepcibn dualista del hanbre" 
(p6.g. 19). 

P. parlebasAp::>y~ose en la teoria de Lewin y la 
socianetria de Moreno, pro~so una "socianotrici
dad" , 0 sea, una educacibn psicosociol6gica 
de las condiciones matrices (p6.g. 69) • 

., , , 
Vayer Acentuo la op::>sicion y remarco las diferencias 
1973 entre la educacibn fisica tradicional y la educa

cibn psicanotriz, expresando que es~n muy lejos 
una de la otra, p::>rqu~ mientras la primera tiende 
a una educacibn del yo corp::>ral, la segunda es una 

utilizacibn de ese yo corp::>ral. Aclarb asi, 
que la educacibn psicanotriz no puede ~s que 
facilitar los aprendizajes necesarios de otros 
aspectos de la educacibn y de la accibn corp::>ral, 
10 que no son de menor imp::>rtancia, especialmente 
a partir de la gran infancia, para realizar 
el _equilibrio psicosamatico . del nino 0 del adole~ 
cente. 

, 
Ramos presenta un canentario sobre las concepciones mas 
recientes de la educacibn psicorrotriz; entre elIas 
es~n las de: 
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G. Rossell, 196f;,: 
J. Loudes, 1973 
H. Bu<;:her, 1973 
J. Le Boulchi , 1976 
LaP~i~Y Auconturier, 1974 
Picq Y Vayer, 1977 , 
p. Vayer, 1977 

,V. Mujina, 1978 
zaporozhets, Zinchenko y Elkonin, 1978 
J. Del Val, 1978 
E~ A. Flei'shYnah, 1~7 
J. S. Bruner, .,1973 
N. C. Kephart~ 1960 ' 
B. J. Cratty, 1970 

Resumen tornado de Ramos (1979) 

En conclusion, tal como puede ob:servarse, e1 concepto 
de psicomotricidad tuvo su origen en principios del presente 
sig10; ha side enriquecido por los aportes de varias disci- ' 
p1inas, entre ellas 1a pSico10gia', 1a pSiquiatria, la 
neurologia. Asimismo, la psicomotricidad ha side tomada 
en cuenta, aunque no en toda su extension, ' por metodos , 
modernos de educacion, entre ellos: el de Pesta1ozzi, Monte
ssori, Ramain. En Clianto a 1a educacion fisica, es dificil 
encontrar antes de este siglo a1gun dato que ,la relacione , 
con psicomotricidad; sin embargo, Con el correr del tiempo 
se ha 1legado a la conclusion de que la educacion fisica , 
debe ser, por 10 menos en la infancia, edticacion psicomo
triz ~ Hoy en dia 1a educacion p'sicomotriz es estudiada 
por muchos autores y ello ha ' revolucionado la educacion , 
general, la ed ucacion fisica, la psicologia y, ' por consi - 1 

guiente, todas las disc,iplinas q~ue se relacionan con el ' 
hombre y sus acciones en el contexte social. 

1.3 Divisiones de 1a Psicomotricidad 

El tema de PsiCO.lllotricidad- - ha side estudiado por 
:muchos -=autores. Cada uno de ellos ha- establecido ciertas 
areas 0 ' destrezas psicomotrices en "las cuales se puede , 
dividir. Sin embargo, algunas destrezas son mencionadas 
por la mayoria de los autores; entre elIas estan el esquema , 
corporal, la orientacion espacia1, la 1ateralidad, la ori-efl'
tacion temporal, la coordinacion general, el equilibrio, 
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la coordinacfbn ' eS-l?ecial, por 10 que podrian tomarse como 
mas significativas . 

Se considera importante presentar un cuadro en donde 
aparecen: los diferentes criterios en relacion a las destre
zas que integran el desarrollo psicomotor, el autor 0 auto-
res y las destrezas mencionadas por ellos. 
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Perez-Portabella y B. qrquia (1981) 
• Conciencia del propio cuerpo 
• Dominio del equilibrio 
• Coordinacion de los distintos segmenros 

del cuerpo y la global 
• Control de la inhibicion voluntaria y 

de la respiracion 
correcta estructuracion espacio-temporal 

• Las mejores posibilidades de adaptacion 
al mundo exterior 

Giordano y Giordano (1973) 
• Conocimiento del esquema corporal 

Dominio del equilibrio y la situacion 
f-' espacial 
(J:).:. Contra lor de las coordinaciones globa-

.; res y segmenti!lrias 
Contra lor de la inhibiCion voluntaria 
Estructuracion armbnica del nudo cate
gorial 
Conocimiento de las nociones de late-
ralidad 

• Dominio de las nociones de ritmo y seria-
cion 

Le Baulch, Jean (1976) 

Coordinacion motriz: 
coordinacion aculo-manual 
coordinaci on general 

Gazzano, Elena (1982) 
• Esquema corporal 
• Lateralidad 
ProY~9cion de ·referencias corporales en el espaci6 
pro~i~~gestual . y·grafico 

• Relajacioo 
Respirc;tcidn 
Orientacion y estructuracion espaci~ 
temporal 

Soubiran, . G.B. Y P. Mazo (1980) 
• Puesta en marCha 

Agilidad y coordinacion gener~i 
• Respiracion y relajamiento 
• Lucha 'contra sincinesias 
• Equilibrio 

Habilidad manual 
• ASOCiacion y Disociaciql1 

AdClp~:ac16n temporb-espci:C{ai 
Lateralizacion y orientacion. Es
quema corporal y sentido muscul~r. 
Adaptacion espacial. Adaptacion 
al tiempo. Ritmo. 

Arnhe;im, D.y'W •. ,Sinclair (1976) 

• RE)!lajacion 
:,~~ 

• LocOIOOCion : \" 

• Equi,librio 

;~~~. 
'Y.~ . 
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Esquema corporal y ajuste postural: 
lateralidad 
conci encia del propio cuerpo 
relajaci~n 

" , 
respiracion 
actitud 
equilibrio 

• Pe~cepci~n temporal 
".0 Ritmo 
• percepcion del espacio y estructuracion 

espacio-temporal , 

Frostig, M. Y P. Maslow (Tannhausery colbs . 
(1980) 

Coordi nacion y ritmo 
• Agil idad 
• Flexibi lidad 
• Intensi dad 
• Velocidad 
• Equilibrio 
• Resistencia 
• Conciencia corporal 

Percepci~n corporal y espacial 
• Ritmo Y conciencia temporal 

Actividades de rebote en el aire 
• Manejo de proyectiles 

Motricidad f ina '" , 
• Coordinacion general 
• Aptitud motriz 

Furth, Hans y Harry Wachs (1978) 

Pensamiento motor general : 
control del refle jo 
imagen mental del cuerpo (esquema corpo
ral) 
coordinaci~n de los ejes del cuerpo 
equilibr io del cuerpo 
acci~n coordinada 

• Pensamiento motor discriminativo 
movimiento de los ojos 
movimiento de labios y lengua 

• Pensamiento grafico 
coordinaci~n oculo-manual 
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De ~, ( 79) ~_ J. y O. Schrager 19 

• Postura~ posici~n 
o Propiocepti vidad (general) y Kinestesia 

(en J?art.icular) 
Entrenamiento de la conciencia corporal 

• Reconocimiento del c~ y su ve~balizaci~n 
Actividad ,corporal 
Vibraci~ 'IY' palestesia 

• Irni taci~n corporal y postural 
. Re~esentaci~n corporal 

• Ejercicios hapticios ' 
Ejercitaci~n con junta de ~lidades 
diferente~ , 
Divisi~ corporal 

• Lateralidad coporal preferente' y latera-
lidad coporal 'prevalente 

• IntegraCionpostural yeq¢:libratoria 
• Potencialidad (i:orporal . 
• Ejercicios de esfuerzo ' 

~1n... , Mabel y colbs. (1978) 

• Unadinierisi6n cogru ti va : - .•.. 
e~ corporal 
estrUCtuiaci~n espacial 

'. '. , 
estructuracion temporal 

• Una ~~i~n afectiva emocional: 
' tcoo 

actitud 

BenOS, Jean ('1973) 

Respiraci~n 
• Coordinaci~n de las manos 

Coordinacibn general 
Equilibrio 

• oestreza 'y sentido muscul.ar 
Sentido del ritmo 

• Sosten 
• Flexibilidad 
Lateralizaci~n . 

• Relajac~n 

PiCXI, . Louis ¥ 'Pierre Vafe! (1917) 
• Organizqcion gel ·esquema corporal: 

relajac:i,oo 
equilibrio postural 

, , ' re!?pl.racl.on 
• Conductas matrices de . base: 
equilibraci~n 
coordinaci~n Q.iJlcimica genera.l 

I ) 
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Una dimension motriz propiamente: 
coordinacion di~ca global 
equilibrio 
relajacion 
disociacidn de movimiento 
eficiencia motriz 

Ramos, Francisco (1979) 
Ejercicio psicomotor 

• Esquema corporal 
• La actiyidad tonica 
• Las conductas motrices de base: 

postura 
equilibrio 
coordinacion psicomotriz 
disociacion psicomotriz 

• Las conductas neuromotrices: 
paratonia 
sincinesia 
lateralidad 
Conductas perceptivo-motrices: 
percepcion espacial 
percepcion temporal 
organizacion espaciotemporal 
ritmo 

• Papel de la afecti vidad 

coordinacion visamanual 
• Conductas neuromotrices: 

( 

pcu;atonlas 
sineinesias 
lateralidad 

• Conductas perceptivomotrices: 
organizacion espacial 
ribro 
organizacion y estructuracion de~. tiempo 

• Conocimiento y expresion r'· 

Vayer, Pierre (1977 b) 
Educacion del esquema corporal: 
dialogo tonico (relajacion global) 
el juego corporal (relajacion segrrentaria) 
equilibrio corporal 
control de la respiracion 
Educacion general: 
organizacion di~ca del uso de s1 
organizacion del espacio 
organizacion del tiempo 

• Educacion diferenciada: 
grafomotricidad 
organizacion y estructuracion espacio
temporal 
organizacion de las relaciones Idgicas 
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1.4 Descripcion de las Destrezas Psicomotrices 

Se considera importante mencionar que en la realiza
Cl.on 0 ejecucion de cualquier movimiento del ser humano 
partici pan, no una, sino varias destrezas psicomotrices;. 
sin embargo, para una mejor comprension cabesepararlas 
y dar · una descripcion de cada una de ellas. Se procede 
entonces a presentar en 10 po sible definiciones, explicando 
la importancia y desarrollo de las destrezai . que se conside
ran mas importantes. 

1.4.1 Esquema corporal. El concepto de esquema corpo
ral es mencionado por casi la totalidad de autores que 
han hecho trabajos en relacion a psicomotricidad. Debe 
indicarse que es una nocion basica e indispensable para 
la integracion, adquisicion y desarrollo de las demes 
destrezas psicomotrices, por 10 que se Ie concede un aparta
do especial en el presente trabajo. 

Asi, De Quiros y Schrager (1979) hicieron referencias 
a Hfi!ad .. y . Holmes, quienes en 1885 hablaron de "modelo postu
ral" refiriE!Ddose a 10 que hoy reconocemos como esquema 
corporal (peg. 15). Su descripcion se baso en la informacion 
a nivel · cortical de nuestro propio cuerpo. Esta descrip
cion neurologica se fundamentaba esencialmente en las 
informaciones que suministaban los organos que se relacionan 
con las posturas 0 posiciones del cuerpo. Ci tar on a Head, 
para quien la informacion que recibimos por 1a corteza 
sensorial es un patron combinado de imegenes visuales y 
motrices sobre las cuales se instalan todos los cambios 
posturales. De Quiros y Schrager expresaron que las nociones 
de postura habitual, equilibrio dinemico y propioceptividad 
se encuentran en la base misma del "modelo postural" (peg. 
15). 

Para Condemarin y colbs. (1978), esquema corporal 
"es la toma de conciencia global del cuerpo que pemite, 
simulteneamente, el uso -de . determinadaspartes de el,asi como 
conservar su unidad en las multiples acciones que puede 
ejecutar" (peg. 29). Explicaron que, conforme el nino crece 
y se desarrolla, llega a ser consciente de su propio cuerpo 
y, asi, logra su adecuado conocimiento, controly manejo. 
Por otro lado, citaron una serie de autores que han contri
buido a la conceptualizacion del esquema corporal: H. Head, 
en 1926, menciono en sus trabajos. la nocion de esquema 
corporal; afirmo que las viceras, la sensacion kinestesica, 
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1a sensibilidad tactil, termica, dolorosa, y la ,vision, 
dan , una informacion de. conjunto ani v,el de la corteza cerebral, 
permitiendo asi, tener una nocion, un modelo, I,m esquema 
de). _cuerpo. Post~riormente se registran aportes de la 
neurologia: Crichley en 1953: Hecaen y Ajuriaguerra en 
1964: Nielsen en 1946 . y Schilder en 1950, quienes relacio
naron las 'nocion de percepcion del cuerpo con funciones 
cerebrales y, por consiguiente, con las tareas perceptivas, 
co,gnoscitivas y motoras . Posteriormente, M. Frostig en 
1966,concluyo que el adecuado conocimiento del cuerpo 
10 constituyen tres elementos: imagen, concepto Y eS<l-uema 
corporal, y afirmo que si uno de los tres esta al terado, 
se altera igualmente la habilidad para la coordinacion 
ojo--mano, para la percepcion de la posicion en el espacio 
y para percibir las relaciones espaciales. Frostig conceptuo 
estos elementos de la manera siguiente: 

Imagen corporal, es la experiencia subjetiva de la " 
percepcion del propio cuerpo y los sentimientos respecto 
a el. Tal imagen puede ser inferida a partir de los dibujos 
de personas que hacen los nin~s. Se deriva de las sensacio
nes de tipo propiocepti vas (que proceden de los musculos, 
informando ,contraccion 0 relajacion): exteroceptivas 
(tactiles que dan datos de calor, dolor, etc . ); interocepti
vas (que proceden de las viceras). Incluye, aSlmlsmo, 1a 
impresion que la persona tiene de si misma, como fea 0 

boni ta, gorda 0 delgada, necesaria 0 indeseable, etc. Tal 
impresion depende, en cierta forma, del tone emocional, 
de la experiencia con otras perso~as, las metas y la perte
nencia 0 exclusion a grupos sociales. 

Concepto corporal, se refiere al conocimiento intelec
tual que la persona tiene de su propio cuerpo . Se desarrolla 
posterior a la imagen corporal y se adquiere por aprendizaje 
consciente . Incluye, ademas, el conocimiento que el nino 
tiene d,e l as funciones que realizan las diferentes partes 
del cuerpo. 

Esquema corporal , difiere de ' imagen y concepto corpo
ral en que es inconsciente y cambiante de momenta a momento . 
Regula la posicion de los musculos y partes del cuerpo 
en relacion mutua en un momenta particular y varia de acuer
do a la posicion del cuerpo en el espacio . El equilibrio 
de , una persona depende de su esquema corporal; sin el, 
la persona no es capaz de caminar, sentarse 0 realizar 
cualquier movimiento que implique coordinacion y equilibrio. 
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Perez-Portabella y Urquia (1978) citarOn : a " varios 
autores que han aportado ideas a1 concep~o de esquema cbr'~ 
poral; entre ellos estan: Wallqn, Picq, Head, Schilder~ 
Hermi tIe, Hecaen-Ajuriaguerra, Piaget ,Mme. . Ganancia ~ 
Concluyen, en base .a estos aportes que "la imagen que esta 
en nosotros tiene unos aspectos geogr~ficos y espaciales. 
es un esquema postural. Es un esquema tqnico. Es un esquema 
del cuerpo en funcionamiento, fruto de la continua infor
macion sensitiva. Es un cuerpo vivido con una historia" 
(pag. 175). 

Para Kephart (1972), la imagen corporal constituye 
una nOClon adquirida que resulta de la observacion y viven
cia de los movimientos de dtferentes partes del cuerpo 
y de la presentacion de · las . relaciones existentes entre 

. ellas y con los objetos que estan en el exterior. 

Vayer (1977 b), en su obra "El nino frente a'l mundo" , 
adopto el· concepto de esquema corporal dado por H. Pieron, 
pues 10 considero el mas ajustado a slls principios psicope
dagogicos: "El esquema corporal es la organizacion de las 
sensaciones relati vas a su · propio cuerpo en relacion con 
los datos del mundo exterior" (pag. 18). 

Ramos (1979) hizo referencia a tres autores, pues ' 
a su criterio eran sus conceptos los que mas se adecuaban 
al trabajo realizado por el. Inicialmente expreso "- que el 
concepto de esquema corporal ptbviene de la " neurologia 
y constituye el foco de atencion de la educacion psicomo
triz. Cito a Wallon, quien ya habia puesto de manifiesto 
que tIel esquema corporal es el resultado ; y la condicion 
de las relaciones precisas entre el individuo y su medio" 
(pag. 100); aSlmlsmo, cito a Le Baulch, quien considero 
el esquema corporal como "una condicion de conjunt'o 0 un 
conocimiento inmediato que nosotros tenembS de nuestro 
cuerpo en estado estatico 0 en movimiento en relacion con 
sus diferentes partes y, sobre todo, en relacion con el 
espacio y los objetos que nos rodean" (pag. 100); tambien 
se refirio a J. Coste, ! quien a un nivel mas descriptivo 
afirmo que tIel esquema corporal corresponde a la organiza
cion psicomotriz global, comprendiendo todos los mecanismos 
y procesos de los ni veles motores, tonicos, percepti vos 
y sensoriales, expresivos (verbal y extraverbal), procesos 
eri los cuales y por los cuales el nivel afectivo esta cons
tantemente investido" (pag. · 101). Es asi toino para Ramos 
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la convergencia de las definiciones dadas llevana precisar 
una. doble realidad: aT el eonjunto de los automatismos, 
que van a asegurar una motricidad normal; y b) la posibili
dad de inhibicion y el control de estos . automatismos por 
medio de la actividad voluntaria y cortical. Subrayo, enton
ces, que no es posible examinar la realidad del esquema 
corporal sin hacer referencia al cuerpo glo'bal, · como unidad 
y totalidad. 

Luego de conocer algunas definiciones, debe destacarse 
que la importancia de po seer una adecuada estructuracion 
del esquema corporal incide en cuatro niveles: 

A ni vel de la estruc'turacion espacio-temporal. Tal 
como, 10 afirmaron Le Boulch (1976), Vayer (1977 a ~b. ) , 
Kephart · (1972) Arnheim y Sinclair (1976), Ramos (1979); 
entre otros, el cuerpo es el eje del mundo; es usado como 
punto de referencia, ya que el ser humano maneja elementos 
relati vos y relaciones, mas que elementos absolutos, del 
espacio que Ie rodea. Por 10 tanto, necesita un punto de 
referencia en torno al cual pueda organizar las impresiones 
recibidas del mundo exterior, y asi Ie sea posible imponer 
un orden en elIas y construir una totalidad coherente. 
Por otro lado, los objetos resultan referidos al cuerpo 
y orientados en el espacio con respecto a el. Por cons i
guiente, es de suma importancia poseer una imagen clara, 
precisa y completa del propio cuerpo y de la posicion del 
mismo en el espacio. 

A nivel del movimiento. Varios auto res , entre otros: 
Shilder y Bender, ci tados por Kephart (1972); Arnheim y 
Sinclair (1976) ; Le Boulch (1976) , y Ramos (1979), han 
insistido en la importancia de poseer una estructuracion 
del esquema corporal para la realizacion de cualquier · movi
miento. Los problemas infantiles en cuanto a torpeza, 
incoordinacion y lentitud motriz son basicamente debidos 
a un deficit del esquema corporal. Asimismo, para la aCClon 
en general, para organizar esquemas motores que den origen 
a actos mas usuales, este conocimiento es de capital impor
tancia. El nlno que tenga perturb&eiones del esquema 
corporal, y por consiguiente no ejerza control sobre alguna 
parte 0 region de su cuerpo, presentara defect os de coordi
nacion 0 de disocj:aciO"n de gestos-, asi como una particular 
lentitud para oganizar la accion, prueba de su falta de 
"disponibilidad motriz" (pag. 89). 

A nivel del caracter y sus relaciones con los demas. 
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Para Frostig t cHada por · Condemadn y col bs. (1978) ; Le 
Boulch (1976);; . Arnheim y Sinclair (1976); Vayer (1977 
b), y ~ otros, : el esquema corporal tambilm esde vital impor
tancia en el desarrollo del caracter, ya que es de esperar 
que .. ·un nino · que tenga problemas en sus relaciones con el 
Mundo que Ie rodea _y -con la ejecucion eficiente de sus 
acciones motrices, presente problemas de c'onducta como 
oposicion, agresividad, ansiedad, pesadillas, tics nerviosos 
o terrores nocturnos, to do ello porque su autoconcepto 
estara deteriorado significativamente. H. Wall on , comentado 
por .Picq y , Vayer (1977) afirmo que "un elemento basico 
indispensable en el nino para la construccion de su persona
lidad, es la representacion mas 0 menos global, mas 0 menos 
espedfica y diferenciada que el tiene de su propio cuerpo" 
(pag. 13). Esde esperar, entonces, que si el nino no· se 
encuentra bien consigo mismo, tenga por consiguiente serias 
dificul tades en establecer relaciones armoniosas con los 
demas. 

A nivel de la inteligencia y los · aprendiiajes. Por 
otro lado, vale la pena mencionar . que para autores como 
Costallat (1973 II) y Vayer (1977 b), el poseer una imagen 
mental del cuerpo, clara y precisa, condiciona las posibili
dades de accion e investigacion del nlno,estando asi 
relacionada con el conocimiento del Mundo exterior y, por 
consiguiente, con la inteligencia. Asi, para Costallat 
"como las impresiones cinestesicas impulsan al nino a tomar 
conciencia de si mismo y de las distintas partes de su 
cuerpo, resul ta que la dinamica corporal, asentandose en 
una representacion interiorizada, compone un circuito de 
inteligencia y motricidad de intrincada trama, donde cada 
una de elIas es so porte y, a la vez, estimulo de la otra 
en act iva y' redproca accion" (pag. 19). Por 10 tanto, 
hasta;. que el nino hay a desarrollado eintegrado un ·concepto 
relati vamente bueno de la i magen corporal, tendra un buen 
autoconcepto y podra llevar a cabo los aprendizajes que 
Ie sean necesarios para vivir. 

El desarrollo de la ' elaboracion del esquema corporal 
sigue, como 10 afirpto Vayer (1977 b), las leyes de la 
maduracion neriosa: a) Ley cefalo caudal, en cuanto que 
el desarrollo se extiende a traves del cuerpo, desde la 
cabeza hasta las extremidades, y b) Ley proximodistal, 
en cuanto que el desarrollo se lleva a cabo desde el centro 
bacia la periferia a partir del eje central del cuerpo. 

Segun Perez-Portabella y Urquia (1978), la imagen 
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del .. cuerpo .. se empieza , a elaborar desde el momento . del 
nacimiento. EI bano es como el punto de partida, pues el 
contacto de · Ia pie I del nino con la de la .madre Ie da 
conc.::i.encia de sus limi tes. La experiencia motriz en general 
Ie va dando una imagen de si mismo. EI descubrir sus manos 
es indicio de que empieza la formacion del conocimiento 
corporal. A los seis meses, al sentarse, elabora la nocion 
de sentado y de apoyo (del brazo) para .no caerse. El gateo 
subsiguiente es la primera experiencia que Ie aporta la 
coordinacion de to do el cuerpo como una unidad. La explora
cion manual progresa y a los doce meses se toca el estomago 
y los genitales y se introduce los ded6s en la nariz. Al 
salirle los dientes, ya que es algo que ~l no integra a6n 
en su cuerpo, necesita morderse y ksta es otra experiencia 
sensitiva para integrar a su esquema corporal. La marcha 
proporcion~ nuevas experiencias. La nocion de imagen corpo
ral evoluciona, 10 que se demuestra a partir de los dibujos 
que el nino realiza a diferentes edades, poniendo en eviden
cia en ellos 10 que ha integrado, asi: a los tres anos 
dibuja la cabeza, la boca y los pies; a los cuatro empieza 
a colocar los detalles de la car a y la cabeza; a los cinco 
aparece el tronco y los brazos, y a los seis anos ya sabe 
reflejar en el dibujo la diferencia de sexos. Posteriormen
te, esta imagen se desarrolla por aprendizaje consciente 
en la escuela. 

Vayer (1977 b) indico que la elaboracion del esquema 
corporal se realiza a trav~s de una relacion constante 
YO-mundo de las cosas-mundo de los demas, en una serie de 
etapas bien caracterizadas que se condicionan y apoyan 
unas en otras. Esta ela boracion progresi va la resumio en 
el cuadro reproducido a continuacion. Debe aclararse, tal 
como 10 afirmo Vayer, que las fronteras entre cada una 
de las etapas son relativamente flexibles, ya que cada 
nlno es un ser 6nico, es decir, tiene su propia historia 
y sus propias vivencias. 
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m'APAS 

Desde el nacimiento ' 
a los dos afioS: 
Perfodo Maternal 

De dos a cinco afios: 
Periodo global de a
pr~zaje y del usp 
de sf. 

De cinco a siete 
afios: 
Perfodo de 
transicion. 

De siete a once -
dace afios: 
Elaboracion definiti
va del esquema 
corporal. 

ClIRAcrERES PROPIOS 
'.'. 

El niiio pasa desde -los piimerosreflejos (reflejos 
bucales)a la rnarcha y alas primeras coordinaoicnes ' 
notrices a traves - de un dialogo tdnico ! madre:-nifio 
Imly cerrado al principio, luego cada vez mas ,suelto, 
pero sin embargo, siempre presentee 

A traves de la aCcion, la aprehension se liaoe ca'da 
vez mas precisa, estandoasaclada - a ' los 'gestos 

. , , , '~ .' 

y a una locomocion cada vez mas coordinada. 
Motricidad y cinestesia perrniten al nifio el conoei
miento y, par ende, la utilizacion -ca& vez ' mas 
d;i.ferenciada, cada vez mas precisa,de su cuerpb 
por canpleto. 
La relacion con el adulto es sianpre ' un factor 
esencial de esta evol;ucion que pennitE; ' al nino 
desprenderse del Imlnd~ ' exterior y 'de' re,conocerse 
en tanto que individuo. 

El nlno pasa del estadio global , y sincreticP al 
de la diferenciacion y analisis. 
La asociacion de las sensaciones llIOtrices y cmef;
tesicas a los otros datos sensoriales, especiabrente 
visuales, perrniten pasar progresivarnente de la 
~ccion del cuerpo a la representacion, viene enton
ces: 
- el desarrollo de las p6sibilidades de control 
postural y respiratorio, 
~la afirmacion definitiva de la lateralidad, 

_ -el conocimiento de la derecha y de la izaqUierda, _ 
-la irrlependencia .de los brazos con relacion al 
tronco ••• 

La ' presencia del adulto sigue siendo un factor 
en el establecimiento de los diversos mados de 
reaccion consigo misno y con el Imlndo en su entorno. 

Gracias a la tot:na de conciencia de los diferentes 
elementos corporales yal control de su movilizacion 
con vistas a la accion, se desarrollan e instalan: 
-Las posibilidades de relajamieQt~ global y segmen-
tario. 

-La independencia de los brazos y piernas ccn rela
cion al tronco. 
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-La independencia de . la derecha respecto a la 

izquierda. 
-La independencia flIDcional"de los diversos segmen

tos y elementos corporales. 
-La transposicion del ronocimiento de s1 al ronoci

miento de los demas •••• 
teniendo cano ronsecuencias el desarrollo de las 
diversas capacidades de aprendizaje, as1 como 

. de relacion ron el mundo exterior. 
El nino tiene ahora ya los rredios para ronquistar 

su autonCxnia. La re1acion ron e l adulto, <iue sigue 
siempre presente, ir~ haciendose cada vez ~s 
distanciada hasta llegar a la croperacion y a 
campartir las responsabilidades. 

, 
Tornado de Vayer (1977 b, pag. 23) 

En conclusion, se puede afirmar que el esquema corpo
ral es una nOClon que depende de datos propioceptivos, 
exteroceptivos y emocionales. Incluye: la imagen que a 
nivel mental tengamos de nuestro cuerpo y los sentimientos 
i)acia el; el conocimiento consciente de sus partes; las 
relaciones;: entre elIas y sus funciones, y la percepcion 
de la posicion 0 postura corporal que es cambiante de 
momenta a momento, basica para mantener el equilibrio 
y ejecut~r cualquier movimiento. La importancia de la 
adecuada estructuracion del esquema corpor~l tiene efectos 
en . la totalidad de la vida, ya que es indispensable para 
establecer relaciones espacio-temporales coherentes con 
el mundo que nos rodea; es basico para la realizacion 
de movimientos corporales coordinados; es importante para 
la elaboracion de la personalidad pues determina eldesa
rrollo tonico, emocional, influyendo por ' consiguiente en 
el comportamiento y en las relaciones que se establezcan 
con los demas. Por condicionar la accion, la investigacion 
y el , conocimiento del mundo, es un determinante de la 
inteligencia y, por ende, de los aprendizajes escolares 
y generales. En cuanto a su desarrollo, se inicia desde 
el nacimiento y se estructura a traves de la experiencia 
de los estimulos recibidos de si mismos, de los demas 
y del mundo que nos rodea. Esta nocion, a su vez, condicio
nara el desarrollo de otras destrezas psicomotrices. 

1. 4.2 Estructuracion espacial. Segun Condemarin y 
col bs. (1978) , y Ramos (1979) ,las in'vestigaciones de la psicologia 
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genetica referentesa la nocio~ de espacio demostraron 
que esa nocion no es innata, sino que se elabora y construye 
a traves de la accion de~ cuerpo y de la interpretacion 
de una gran cantidad de datos sensoriales, aportados prin
cipalmente por la cinestesia y la vision. ' 

Es asi como para Kephart (1972), la ' fuente de informa
clon mas directa se encuentra en el ~ampo de la cinestesia 
o sentido muscular (relajacion y tensibn). Por medio de 
este sentido se puede apreciar 1a cantidad de movimiento 
muscular requerido para establecer contacto con un objeto 
y, en cot:lsecuencia, apreciar la distancia que nos separa 
del mismo. 

De acuerdo con Ramos (1979) ,~'r espacio, ademas de 
ser el lugar de los desplazamientos, -'-'es parte de nuestro 
pensamiento. en el cual se insertan los datos de la expe
riencia. En este sentido, el espacio se convierte en repre
sentativo y simbolico. Ramos, en cuanto a la nocion del 
espacio, afirmo que:· a traves de un sistema tactil-kinestesi
co 'muy diferenciado, que se encuentra disperso por todo 
el cuerpo, nos son proporcionados tres tipos de informacion: 
a) postura del observador, , es deci·r, ~la posicion relativa 
de las diversas partes del ' cuerpo; b) desplazamiento del 
observador 0 de uno de sus miembros, y c) -', superficies 
fisicas encontradas por el observador y todas las propieda
des de las mismas: rigidez, resistenci:a, 'presion, etc., 
asi como la velocidad de los desplazamientos ·.del observador. 
ASimismo, para Ramos, el eje corporal va a- ocupar un lugar 
de surna importancia ' en la construccion del espacio, pues 
determinara las nociones de: arriba-abajo ~ alto-bajo, 
derecha-izquierda, direcciones oblicuas, delante-detras. 

Por otro lado, Kephart (1972) comento que existe 
otra serie de claves espaciales que nos llegan' a traves 
del sentido de la vista; ellas son: a) El tamaiio de la 
imagen en ' la retina. Entre mas lejos este elobjeto, mas 
pequeiia sera la misma. Los musculos del ojo nos proporcio
nan sensacionesque, conla experiencia, nos enseiian a 
elaborar una escala que traduce el tamaiio aparente de la 
imagen al que Ie corresponde tener segun la distancia que 
separa el objeto del ojo; b) La perspectiva. Un objeto 
que se ve mas alto que otro esta mas lejos; uno que cubre 
a otro esta mas cerca; sombra y luz combinadoE1 en cierta 
forma indican profundidad, y c) El mecanismo de acomodacion. 
Resulta del poder de refraccion del , cristalino (lente), 
que se realiza por accion del musculo ciliar, el cual la 
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sujeta dentro de una especie de anillo elistico. Relajindose 
y constrayendose el musculo ciliar puede comprimir la lente 
hastaque adquiere una forma abombada, 0 dejar que se estire 
en una . forma aplanada. Cuanto mis abombada es su forma, 
mayor es su poder refringente y, en consecuencia, resultan 
enfocados los objetos ~s cercanos. Woodworth y Schlosb~rg, 
citados por Kaphart, afirmaron que en el musculociliar 
hay t~rminaciones sensitivas, del tipo propioceptor, que 
indican cuil es la tension del musculo; por tanto, interpre
tando la tension dE;!l musculo ciliar puedeapreciarse la 
distancia a que se encuentra un objeto. La operacion median
te la cual se enfoca un objeto se llama acomodacion . Otras 
claves espaciales mencionadas por Kephart fueron la conver
gencia; la vision de relive; el paralelaje del movimiento; 
el gradiente textural, etc . 

No se posee informacion directa sobre las relaciones 
espaciales del medio, pues no existen direcciones objetivas o 
Es la interpretacion de las claves descritas la que permite 
una estructuracion espacial coherente para el desenvolvi
miento del ser humane en el espacio. 

En cuanto a la variedad de definiciones, Baunn, citado 
por Condemarin y colbs . (1978), resalto las diferencias 
entre 19s nociones de orientacion, organizacion y estructura 
cion, para precisar un problema de lenguaje profesional 
que incide en los aspectos de diagnostico y rehabilitacion, 
asi: 

"La orientacion constituye 1a accion de orientar, 
es decir, determinar 1a posicion de un objeto respecto 
a las referencias espacia1es (1a vertical, 1a horizontal 
y los puntos cardina1es). Igua1mente es 1a accion de deter
minar un momenta en e1 tiempo en re1acion a un "antes" 
y "despues". La organizacion constituye 1a manera de dispo
ner los elementos en e1 espacio y en e1 tiempo 0 en los 
dos a 1a vez; es decir, 1a manera de estab1ecer re1aciones 
espacia1es, tempora1es 0 espacio-tempora1es entre los 
elementos independientes (re1acion de vecindad, proximidad, 
sobreposicion, de anterioridad 0 de posterioridad). La 
estructuracion constituye 1a accion de estructurar, es 
decir, de estab1ecer una re1acion entre los elementos e1egi
dospara formar un todo, re1acion que imp1ica 1a interdepen
dencia de los elementos constitutivos del conjunto en una 
situacion espacio-tempora1 determinada" (pag. 139). 

El poseer una adecuada estructuracion espacial incide 
en: 
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-Las relaciones con los demas y con los objetOs del "" 
me'dio exterior, ya que el mundo 'esta lleno d'e objEfto13 C .'1 

. .' ( 

personas ubicadas en el espacio y cambiando de Ihomento 
a momento; es importante tener una estructuracionespacial 
flexible que nos permita ubicarnos y responder adectiadamente 
al media. 

-La formacion de conceptos. Segun Kephart (1972), 
para elaborar un concepto es necesariocomparar muchos 
objetos, seleccionar aquellos en ' donde esta presente la 
caracteristica que forma la base del concepto, agruparl,os 
y extraer del grupo la caracteri$tica comun; que entonces 
pasa a convertirse en concepto . Sin embargo, para llevar 
a cabo estas operaciones se hace necesario colocar los 
objetos y organizarlos en el espacio. Es esta aptitud del 
pensamiento para la formacion de categorias 10 que permite 
la generalizacion y la abstraccioh . . 

-El aprendizaje de la lectoescritura. La adecuada 
estructuracion espacial es tambien importante para el apr en
dizaje de la lectoescri tura, pues esta es combinacion y 
estructuracion de elementos en el espacio. 

-El aprendizaje de la matematica. gegun Strauss y 
Lehtinen, citados por Kephart (1972), el pensamiento aritme
tico considera en forma basica- un problema de percepcion 
espacio-visual. En las matematicas se opera con grupos 
de objetos y con fenomenos de agrupamiento, y estos solo 
pueden existir en el espacio. Asimismo, . para Rigal y colbs. 
(1979) , la percepcion espacial reviste importancia en el 
desarrollo de ciertas formas de razonamiento en el nHio, 
tales como las operaciones logico-matem~ticas. 

-El aprendizaje de la geografia. No se puede pretender 
orientar al nHio en cuanto a posiclones de los accidentes 
geograficos si este no tiene previamente nociones basicas 
de estructuracion espacial. 

En cuanto al desarrollo de la estructuracion espacial, 
se puede afirmar, de acuerdo con Freeman, citado por Kephart 
(1972), que tiene la siguiente secuencia: originalmente 
el nino situa un primer objeto en el espacio con referencia 
a si mismo; luego, un segundo objeto con reiacion al prime
ro, con cuya situacion esta ya familiarizado; y finalmente ' 
mediante un sistema de direcciones fijas, relaciona ambos 
objetos entre si. Los primeros conceptos ' que se adquieren 
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son: arriba~abajo; delante-detras, y luego derecha-izquier
da. Solamente si se ha llegado a formar estas nociones,. 
puede el nino localizar dos objetos y relacionarlos consigo 
mismo. · ' Entonces se inicia la estructuracionespacial. La 
formacion de ' la imagen espacial es la mas complicada de 
las : £unciones sensoperceptivas, y es la ultima en adquirir
se. ' 

Ramos (1979), comento a Piaget, quien ha ' estudiado 
la evolucion del espacio en el nino. AfirmO que en los 
primeros meses de vida el espacio del · nino es restringido, 
y se limita 'al campo visual y a sus posibilidades motrices. 
Puede 'afirmarse que hay tantos espacios no coordinados 
entre 'si como campos sensoriales (espacio bucal, tat.til" 
visual), centrandose cada uno de ellos en los movimientoi 
y actividades ' propias. Posteriormente, cuando el n1no 
comienza a caminar, el espacio de accion se amplia multipli
cando sus posibilidades de experiencia, " aprendiendo asi 
a moverse en el espacio, a cap tar distancias, direcciones 
y demas estructuras espaciales elementales, pero siempre 
en relacion ' con su propio cuerpo. Necesi ta, para ' tener 
una correcta percepcion del espacio, establecer conexiones . 
entre las sensa~iones visuales, cineticas y tactiles . Cuando ' 
concluye el segundo ana de vida, existe ya un espacio gene
ral, que comprende a todos los demas y que caracteriza
las relaciones de los objetos entre si y los conti'ene en 
su totalidad, incluyendo el propio cuerpo . El espacio carac
teristico del periodo sensoriomotriz es una categoria prac
tica 0 de action pura, y Piaget 10 llama "espacio topologi
co" (pag. 18)'; en eI predominan las for!ll8.s y dimensiones 
y aparece caracterizado por las relaciones de ';vecindad , ' 
separacion, orden y contin.uidad entre elem~ntos de una 
ffi1sma configuracion . Posteriormente, conforne el esquema 
corporal se va perfilando y consolidartdo , se convierte 
en el punto de apoyo de la or gani zacion de sus relaciones 
espaciales cbn las personas , l os ob j etos y los cosas. Piaget 
afirmo que el nino accede asi, entre los tres y los ~iete 
anos, al "espacio euclidiano" (pag . ll8), cobrando· especial 
interes las nociones 'de orientacion derecha-izquierda , 
arriba-abajo, delante-detras; de ~ituacion dentro-fuera; 
de tamano gran-pequeno, alto-bajo , y " de direccion a, hasta, 
desde, aqui, alIi . Piaget subrayo la importancia de ' la 
representacion mental de la derecha-izquierdacomo catego
rias que, posteriormente dentro del periodo de las opera
ciones concretas, influiran en que el concepto de espacio 
se conciba ya no como un esquema de accion 0 intuiciOn, 
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sino como un esquema general del pensamiento (espacio 
racional) • 

En conclusion, se puede afirmar que estructuracion 
espacial es la capacidad de relacionarse con los elementos 
del medio, respondiendo con acciones del cuerpo en forma 
ordenada y coherente. Depende, principalmente, del adecuado 
desarrollo del esquema corporal; se estructura por interme
dio de las acciones del cuerpo y, por ello, a traves de 
estimulos cinestesicos y visuales. En la construccion del 
espacio el eje corporal ocupa un lugar importante, ya 
que este determinan~ nociones tales como: arrfba-abajo, 
alto-bajo, derecha-izquierda, delante-atras, direcciones 
oblicuas, etc. Debe destacarse que en el espacio no existen 
direcciones objetivas; es la adecuada interpretacion de 
las claves mencionadas 10 que proporciona una estructura
cion espacial coherente que permite desenvolverse en el 
espacio. La importancia de la adecuada estructuracion 
espacial puede resumirse asi~ a) para relacionarse adecuad
damente con los objetos y personas del mundo exterior; 
b) para la formacion de conceptos; c) para el desarrollo 
de nociones aritmeticas; d) para el aprendizaje de la geo
gratia; e) para el aprendizaje de la lectoescritura, ya 
que Em ella se manejan elementos ubicados en el espacio 
y con ciertas caracteristicas direccionales. Por ultimo, 
debe resaltarse que esta nocion no es innata sino se 
desarrolla a traves del aprendizaje. 

1.4.3 Lateralidad y direccionalidad. Dos conceptos 
que estan muy relacionados con la estructuracion espacial, 
son los de Lateralidad y Direccionalidad. Su desarrollo 
depende del adecuado conocimiento que el nino tenga de 
su cuerpo y de la evolucion de la imagen corporal . Unicamen
te.atraves de estas dos nociones, el nino p'uede estructurar un mar 
co dereferencia para distinguir y relacionar los objetos 
en relacion con su propio cuerpo. Se procede a definir 
las dos destrezas mencionadas: 

..,.Lateralidad . Debe hacerse no tar que existe marcada 
diferencia entre dos conceptos y, por consiguiente, entre 
dos terminos que se utilizan indistintamente: la dominancia 
lateral y la lateralidad. Por un lade>, la dominancia se 
refiere al predominio de un hemisferio cerebral sobre el 
otro. Asi, el hemisferio derecho dirigira la mitad izquierda 
del cuerpo y el izquierdo la mit ad derecha. Gesell, citado 
por Perez-Portabella y Urquia (1972), senalo que durante 
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los pri~eros meses de vida existe una orientacion asim~trica 
en la postura, debido a la existencia del reflejo tonico 
cervical asim~trico que predomina durante los tres primeros 
meses y que produce una postura especial del nino que adopta 
la extension de los miembros superior e inferior que corres
ponde al lado hacia el cual esta rotada la cara, mientras 
que los que no corresponden al lade hacia el cual esta 
rotada la cara, permanecen flexionados. Sin embargo, a 
medida que el nino madura, la dominancia lateral cae en 
una epoca de imprecision (9 a 18 meses). Entre los 18 y 
24 meses, la preferencia de una mano ya es evidente. Los 
ninos que se muestran ambidiestros a los tres anos, pasan 
a la edad escolar siendo considerados como diestros si 
bien algunos eran zurdos en potencia. Por otro lado, la 
lateralidad se refiere al conocimiento de la derecha e 
izquierda que tenga la persona sobre si misma. Esta se 
desarrolla a partir del equilibrio ya que el nino tiene 
que aprender a inervar un lado en oposicion al otro y a 
distinguir que lade ha de mover y como, para poder ejecutar 
los movimientos compensatorios apropiados al oscilar de 
un lado a otro . Ello Ie da indicios al nino, en sus primeras 
experiencias de equilibrio, de laexistencia de los dos 
lados del cuerpo; la lateralidad, entonces, tiene que ser 
aprendida; solo por la experimentacion con ambos lad os 
del cuerpo y con las relaciones existentes entre uno y 
otro, se llega a distinguir los dos sistemas . Piaget citado 
por P~rez Portabella y Urquia (1981), senalo que la ad qui
sicion de las nociones de derecha e izquierda pasa por 
tres estadios: 5-9 anos, en la que la derecha e izquierda 
son consideradas desde el punto de vista de si mismo; 
8-11 anos, en que pueden ser consideradas desde el punto 
de vista de los demas; 11-12 anos, en que son consideradas 
desde el punto de vista de las cosas en si mismas . 

Segun Kephart ' (1972), la lateralidad es importante 
para tener una relaci6n correcta con las cosas del mundo 
que nos rodea, pues es necesario, para ello, tener concien
cia de la dominancia lateral asi como del reconocimiento 
de la derecha e i zquierda . La unica diferencia entre la 
.Q. y la i es la lateralidad ; si el sujeto no perci be la 
lateralidad de su cuerpo, no podra proyectar estas percep
ciones de derecha e izquierda fuera de ~l y, por consiguien
te, desaparecerian las diferencias direccionales. caracte
risticas. de la E. y la i, de la ~ y la .Q, entre .2 y 1. 
entre.!! y .!! ••• 
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-Direccionalidad. Cuando el nlno J& ha . tomad<J ' con
ciencia de la lateralidad de su propio cuerpo esta . prepar.ado ' 
para proyectar estas nociones direccionales , al espac:io 
exterior. Ya que en el espacio noexisten direcciones 
objetivas, las nOClones de derecha, izquierda, :., abajo, 
adelante, atras, etc., se atribuyen al espacio exterior 
sobre la base de actividades que se realizan con el propio 
cuerpo. M"ediante la experimentacion con esquemas · motores 
dirigidos hacia los objetos del espacio, se da cuenta el 
nino de que para alcanzar un objeto ha de hacer un movimien
to, por ejemplo, hacia la derecha. Factor muy importante 
en el desarrollo de la direccionalidad es el control ejerci
do por los ojos; ya que la informacion la recibimos por 
la vista, debemos desarrollar un sistema de referencias 
y acoplamientos con el cual esta informacion v is.l!8 1 , nos 
de la misma nocion direccional que antes se .. recibia por 
las experiencias cinestesicas. Cuando los ojos se dirigen 
a cierto pun to , ella significa que el mismo esta . ubicado 
en esa direccion. El ojo debe moverse de tal forma que 
la imagen caiga exactamente en la fovea, y paraello, 
intervienen los seis musculos del ojo. Cuando ' el nino ha 
aprendido a realizar este control, acopla el movimiento 
del ojo a un movimiento de la mana y, de esta forma, . trans
fiere la informacion direccional del , esquema cinestesico 
de la mana y del brazo, al esquema cinestesico del ojo. 
Este proceso requiere aprendizaje y, cuando ha side logrado 
tal acoplamiento, el nino puede usar los ojos como instru
mento de proyeccion para determinar, direccionalmente en 
el espacio, 10 que cae fuera del alcance de su mano. 

En conclusion', puede decirse que los conceptos de 
dominancia lateral, lateralidad y direccionalidad, estan 
intimamente relacionados. Por un lado, la d.ominancia lateral 
se refiere a la supremacia qe un hemisferio cerebral sobre 
elotro; · ella determina fisiologi~amente que el ·nino sea 
mas habil con uno de los dos lados del cuerpo. En cambio, 
lateralidad hace referencia al reconocimiento de la existen
cia de los dos lados del cuerpo . Esta nocion se desarrolla 
a partir del equilibrio, y por aprendizaje consciente . 

En cuanto a la direccionalidad se puede concluir 
que, luego de establecerse claramente la existencia de 
la derecha e izquierda en el cuerpo, se esta en condici'ones 
de proyect.ar al exterior esas nociones direccionales. . A 
la adecuada proyeccion hacia el exterior de las nociones 
mencionadas se Ie denomina direccionalidad. 
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La importancia del buen desarrollo de las tres destre
zas mencionadas radica en que, en todo momenta y movimiento 
o accion del cuerpo, sera preciso responder adecuadamente 
iniciando cada accion en base al dominic sobre los dos 
lados del cuerpo y la proyeccion al exterior de estas 
direcciones. Asimismo, en el aprendizaje de la lectoescritu
ra, tanto la dominancia lateral como la lateralidad y 
direccionalidad, seran determinantes en el progreso de 
dicho aprendizaje , ya que debe usarse para ella la mana 
dominante; reconocer las diferencias entre d-b q-p, u-n, 
5-3, etc ., al leer; al escribir se debe realizar adecuados 
movimientos en una direccion clara de izquierda a derecha, 
y al hacer cada letra 0 signo se debe alternar muchas veces 
las direcciones mencionadas . 

1 . 4 . 4 Estructuracion temporal. De acuerdo con Condema
rin y colbs . (1978), todas las actividades que implican 
movimiento contienen, necesariamente , un factor temporal 
ademasde1 espacia1 . E1 tiempo se puede pensar como 
direccion ya sea hacia e1futuro 0 hacia e1 pasado . Existe 
dependencia .reciproca en el desarrollo de las estructuras 
espacia1es y temporales del nino; estas no se dan de manera 
innata sino que se desarrol1an a traves de 1a acti vidad . 
Cualquier desplazamiento requiere estab1ecer un punto de 
practica en e1 aqui y en el ahora . E1 tiempo y e1 espacio 
son inseparables y se analizan independientemente, unicamen
te, por necesidad de abstraccion , para poder describir10s 
y sistematizar10s . 

Vayer (1977 b) al referirse a la organizacion y 
estructuracion del ri tmo ci to a Piaget, para quien "nadie 
ve ni percibe jamas e1 tiempo tal cual es, ya que a diferen
cia del espacio y de la ve10cidad, no entra jamas por los 
sentidos" (pag . 53) . Ademas , Piaget agrego "no se percibe 
mas que los acontecimientos, es decir, los movimientos 
y las acciones, sus ve10cidades y resultados" (pag . 53). 

Para Perez-Portabella y Urquia (1981), en 1a captacion 
de la nocion temporal, las nociones de velocidad. continui
dad y duracion son elementos basicos. Las nociones 
enumeradas deben ser familiares al nino antes de comenzar 
con el aprendizaje de la hora . Solo despues se explicaran 
conceptos de hoy, ayer, manana, el dia y la noche, las 
estaciones, meses y dias de la semana. Es decir, introducir 
al nino en 1a ordenacion temporal y captacion de la forma 
socializada del tiempo, unicamente despues de que 1a 
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aprehension perceptivo-motriz del · tiempo haya alcanzado 
una madurez pertinente en el nino. 

Dunsing y Kephart citados par Condemarin y colbs. 
(l978),analizaron la estructuracion temporal y la enfocaron 
en tres aspectos: sincronia, ritmo y secuencia, ligados 
enre si y en relacion al movimiento dirigido a una finali
dad . Los autores describieron los aspectos mencionados, 

I aS1: 

-Sincronia es "una simultaneidad controlada de movimientos 
integrados para lograr un determinado objetivo" (pag. 164), 
es decir, una variable de la actividad que implica aspectos 
como la capacidad de modificar adecuadamente la velocidad 
y direccion y de llevar a cabo cambios de esquemas motores. 

-ritmo 10 explicaron como "una secuencia de puntos en el 
tiempo; el movimiento regular progresio asociado a el, 
constituiria sucesi on de puntos en el espacio" (pag. 164). 
Consideran que aun cuando el ritmo se manifiesta principal
mente en las actividades manuales, su mayor desarrollo 
se logra a traves de actividades que implican la puesta 
en accion de los esquemas motores totales que se lIe van 
a cabo durante las actividades ambulatorias. 

-secuencia la definieron asi: "consiste en la ordenacion 
de las estructurs ritmicas a 10 largo de un continuo tempo
ral" (pag . 164). Este aspecto involucra una ordenacion de 
objetos 0 hechos diferentes en el tiempo. 

Tambien Condemarin comenta el termino de praxia; 
este es utilizado principalmente por autores franceses 
y sintetiza los aspectos descritos anteriormente. Segun 
este autor, se entiende por praxia "una secuencia motriz 
que se organiza en el tiempo y en el espacio con el fin 
de realizar el movi miento que resulte mas eficiente para 
un proposito determinado" (pag . 164) . 

Tambien Le Boulch (1976) se refirio a la estructura
cion temporal, y al hacerlo afirmo que: 

"la educacion de la "percepcion t emporal" merece 
especial atencion en el nino a causa de que la estructura
cion temporaL no solo actua a nivel perceptivo. sino que. 
asimismo. cumple con una funcion de primordial importancia 
en el plano de la ejecucion motriz. El cuerpo humano es 
un conjunto de segmentos articulados, en cuanto no se 
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desp1aza "en b10que" a modo de proyecti1. sino en forma 
discontinua y mediante una serie de apoyos (pasos. zancadas. 
sa1tos) que constituyen otras tantas divisiones naturales 
del movimiento. En consecuencia, 1a duracion del movimiento 
total es susceptible de descomposicion en tantos "tiempos" 
como apoyos haya durante su transcurso. E1 ritmo de movi
miento esta dado, precisamente, por 1a organizacion temporal 
de las distintas secuencias del movimiento. Asimismo, 1a 
orden ada suces~on de "tiempos" 1e confiere una de sus pro
piedades mas sa1ientes: 1a distribucion de acuerdo con 
un ritmo determinado. En 10 que respecta a 1a coordinacion 
del movimiento, 1a importancia de 1a orden ada suces~on 

de los "tiempos" es mucho mayor que las de sus caracteristi
cas puramente esjJacia1es 0 topograficas. Puede entonces 
afirmarse que una cabal educacion de 1a percepcion temporal 
propende a1 desarrollo de 1a buena coordinacion" . (pag. 195). 

Tal como puede observarse, Le Boulch Ie dio gran 
importancia a la estructuracion temporal; especialmente 
se refirio a su influencia en la ejecucion de todos los 
movimientos ritmados y coordinados que el ser humano pueda 
realizar. 

En cuanto al desarrollo de la estructuracion temporal, 
cabe mencionar a Ramos (1979); se refirio a Piaget, quien 
estudio la evolucion de la percepcion del tiempo . Pia get 
encontro que esta es mas compleja que la evolucion del 
espacio. En el periodo de la inteligencia sensoriomotriz, 
el tiempo es una "categoria practica" 0 de "accion pura" 
y se halla relacionada siempre con la acti vidad del nino . 
El tiempo se caracteriza por ser un fenomeno subjetivo 
que esta cargado de afectividad y asociado sobre todo a 
las necesidades biologicas . Posteriormente, el nino integra 
nociones como "manana, tarde y noche" a traves de su expe
riencia personal . Sin embargo, a pesar de utilizar esos 
terminos y reconocerlos como elementos concretos, no posee 
aun una nocion de la duracion y ordenacion de ellos. En 
las operaciones concretas, la nocion de tiempo se convierte 
en un esquema general del pensamiento . , Piaget afirma que 
el tiempo se construye por coordinaciones de operaciones 
como "clasificacion por orden de las sucesiones de aconteci
mientos, por una parte, y encajamientos, por otra; de tal 
manera que ambos sistemas son coherentes por estar ligados 
uno a otro" (pag.120). Con respecto a la nocion de veloci
dad, Piaget afirma Que durante la primera infancia los ninos 
tienen la intuicion correcta de que si un movil adelanta 
a otro se debe a que va mas aprisa. Sin embargo, basta 
que deje de haber un adelantamiento visible para que la 
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intuicion develocidad desaparezca. lor 10, .tanto ,,'" la .'nocion: 
racional de velocidad concebida como una · relac,ion " entre 
eltiempo y el espacio recorrido, se elab~ra apro~imadamente . 
hacia los ocho anos. . , ' ,". 

Se puede decir, a manera de conclusion, ( que toda 
actividad implica, necesariamente, un factor temporalademas 
del espacial. Tal como se ha dicho, nadie puede ver ni 
percibir el tiempo ya que, a diferencia del " espacio, no 
entra a traves de los sentidos. Sin embargo, 10 que se 
puede observar es la velocidad, continuidad, secuencia 
y duracion de las acciones. Esta nocion tampoco es innata 
sino que se desarrolla a traves de la experiencia de las 
acciones del cuerpo (por aprendizaje). Se puede concluir 
que su aprendizaje es mas · complicado que el del espacio, ' 
pues como ya fue dicho, no se percibe a traves de los senti
dos. Es necesario mencionar que previo a la ensenanza~apren
dizaje de nociones socializadas del tiempo tales como dia, 
noche, hora, manana, semana, mes, ano, etc., de be propor.,... 
cionarse, al nino, experiencias de movimiento que lepermi
tan la aprehension percepti vo-motriz del tiempo y asi 10 
viva en su cuerpo. La importancia de esta destreza radica 
en que toda accion implica el manejo del tiempo; principal
mente . en la vida escolar se requiere responder adecuadamente 
a: esperar un turno para pasar de un lado a otro; 'tiempo 
para sentarse, salir a recreo, entrar a1 aula, jugar; 
cierto tiempo que se impregna a las acti vidades de lectoes
critura, dibujo, para mencionar algunos ejemplos de situa~ 
ciones en los que se hace indispensable mane jar el factor 
temporal. 

1.4.5 Estructurac:lon espaciotemporal. Tal ' como se 
indica, el tiempo y el espacio son dos entidades de una 
misma realidad; para comprender mejor'esta interdependencia 
se presenta a continuacion una serie de aportes al respecto: 

Kephart (1972) hizo un ' detenido analisis de la 
importancia de la estructuracion espaciotemporal para la 
realizacion de las actividades de la vida cotidiana. Cit6 
a Einstein, para quien "el tiempo y el espacio no son sino 
diferentes dimensiones dela misma realidad" (pag. 119), 
por 10 que es necesario operar adecuadamente .con ambas 
dimensiones para responder optimamente al medio. Asimismo 
comento a Bulher, quien aseguro que el ritmo y lamelodia, 
en la percepcion del tiempo, estan en el mismo ni vel que 
las formas espaciales, 10 que demuestra la estrecha relacion 
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pSicologica entre espacio y tiempo. Kephart; afirmo que 
todos los dias se exigen conversiones de tiempo en espacio 
y .viceversa; claros ejemplos de ello son los siguientes: 
a) cuando medimos el tiempo utilizamosel reloj, instrumento 
que traduce. ei tiempo en cambios espaciales; la manecilla 
se mueve entorno a la esfera del reloj, y se deduce el 
paso del tiempo a base de la observacion de la ampli tud 
de ese movimiento; b) en la operacion de formarse una idea 
completa de una habitacion en la que se encuentra una 
persona. Se requiere convertir una serie temporal de 
percepeiones en una serie simultanea de elIas referidas 
al espacio. En un inicio se tiene una vision de 180 grados, 
se procede entonces a girar la cabeza, por 10 que se sigue 
viendo algo que se veia antes y se vealgo nuevo; por 
consiguiente, esta operacion proporciona dos presentaciones 
separadasen el tiempo. Posteriormente se repite la opera
cion tantas veces como sea preciso para llegar a cubrir 
la extension de la habi tacion. El resul tado es una serie 
de impresiones obtenidas sucesivamente en el tiempo. Se 
tiene entonces una idea global de la habitacion aunque 
sea imposible verla toda en un mismo momento. Se ha conver
tido, entonces, una serie temporal de imagenes en una imagen 
{mica que las engloba simul taneamente a todas; c) cuando 
se lee una palabra se recibe una impresion simultanea de 
letras oganizadas en el espacio. Cuando se requiere dele
trear se ha de tomar una representacion simultanea y 
reducirla a una serie de elementos (letras separadas) 
organizadas en el tiempo. Por ello el deletreo se convierte 
en una serie temporal, y la lectura representa una serie 
simultanea, y d) la misma trasposicion ha de realizarse 
al . hacer un dibujo 0 recorrer un espacio caminando, pues 
se ti~ne que organizar en el tiempo la secuencia de repre
sentaciones espaciales. Estas transposiciones tambien se 
realizan al . copiar, hablar: 0 escribir y en cualquier otra 
actividad que se realice. Por todo 10 anterior no puede 
negarse, entonces, la importancia de mane jar adecuadamente 
la relacion espacio-tiempo en la vida cotidiana. 

Algunos autores como Le Boulch (1976) y Ramos (1979), 
entre otros, analizaron la importancia de un desarrollo 
normal de la perce pc ion y de la estructuracion espaciotempo
ral. Ambos autores afirmaron que esta aptitud se manifiesta 
en actividades de la vida tales como: la conduccion de 
unvehiculo, la percepcion de un obstaculo imprevisto, 
la percepcion de un objeto en movimiento y la capacidad 
de preyer su posicion ' ulterior, la percepcion de las 
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rE~laciones entre e1 propio cuerpo y los distintos elementos 
del medio. Sabre todo 10 anterior, dichos autores dan gran 
importancia a1 hecho de que muchas de las pe-tturbaciones 

, ~1 coinp'Ottafulent6 - escolar tienen como cat\sa inicia1 0 
concotnitante un deficit en esta -funcfon; aprendizajes -esco1a
res basicos como 1a 1ectura y 1a escritura Henen su funda
mento en 1a actividad perceptivomotriz y cuando esta presen
ta deficits 0 -alteraciones se da 1ugar a dificu1tades en 
e1 - aprendizaje ' de ' dichas funciohes, ;presentandose 1a 
dis1exia, 1a disgrafia, 1a disortografia etc... P-orotro 
1ado, los nurneros se dan en una estructuracion 'espaciotem
pora1; los numeros cardinales son parte de una estrtictura
cion espacia1, mientras que los numeros ordina1es fo'rman 
parte de unaestructuracion temporai ; 

Ramos (1979) afirmo que la 'estructuracion espaciotem
poral esta muy ligada a la propia estructuracion del esquema 
corporal ya 1a 1ateralidad. Cito a Orton, - quien tomando 
1a hipotesis anterior , puso de relieve que ' 1a dislexia 
tiene como causa una deficiente estructuracion espaciotem
poral re1acionada con los problemas de 1atera1izacion. 
Aun £uando Orton pone enfasis en e1 aspecto sensorial, 
otros autores 10 hacen en -e1 aspecto motor y acentuan 1a 
perturbacion de los movimientos de izquierda-derecha que 
son necesarios para leer. 

En cuanto a 1a re1acion entre 1a estructuracion 
espaciotempora1 y 1a ' inteligencia, Le ' Bou1ch (1976) co'mento 
que la cabal estructuracion espaciotempora1 no puede ser 
concebida sino en funcion del perfecto dominio de las 
experiencias vividas en tiempo y espacio (pag. 225). Asimis
mo, ya que esta flincion reqriiere' del concurso de1ainteli
gencia, las actividades 'que busquen 1a integracion de esta 
estructuracion, constituiran un medio para educar 1a ' inte1i
gencia. 

Queda claro, con 10 anterior, que las nociones de 
espacio y tiempo no se dan separadas en las actividades 
del ser humano; sin embargo, para una mejor comprenSlon 
de dichas funciones estas se ana1izan por separado. 

Se puede conc1uir diciendo que 1a separacion del 
espacio y e1 tiempo para su analisis se hace unicamente 
con fines didacticos ya que, desde 1uego, queda claro que 
toda actividad imp1ica una adecuada estructuracion espacio
temporal. Ya 10 dijo Einstein -citado' por Kephart (1972)-
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"e1 tiempo y e1 espacio no son sino diferentes diDiensiones 
de 1a misma realidad" (pag. 119). 

E1 desarrollo de la estructuracion espaciotempora1 
es importante ya que todos los dias se requiere realizar 
conversiones de tiempo en espacio y viceversa, por ejemplo: 
la forma de medir e1 tiempo con e1 reloj; el formarse una 
idea completa de una habitacion -se requiere convertir 
una serie temporal de percepciones (visua1es) en una serie 
simultanea de ellas referidas al espacio-; al leer una 
palabra -se percibe una impres10n simu1tanea de letras 
organizadas en el espacio-; al hablar, al escribir, al 
dibujar, etc. Por ultimo, se debe concluir diciendo que 
el adecuado desarrollo de la estructuracion espaciotemporal 
depende del esquema corporal, la lateralidad y de las 
oportunidades de experiencias psicomotrices que tenga e1 
nino. 

1.4.6 Ritmo. Esta destreza esta ligada a la adecuada 
estructuracion espaciotemporal y practicamente sin ella 
no es posible ejecutar acciones con ritmo. Asi, de acuerdo 
con Arnheim y Sinclair (1976), el ritmo se puede 
considerar como el ordenamiento de la energia; aS1m1smo, 
el tiempo y el ritmo son interdependientes. Los autores 
mencionados citaron a Bateman, para quien los ritmos son 
formas de movimientos unidos en forma sincronizada con 
el fin de producir eficiencia del movimiento, mientras 
que el tiempo es la experiencia de la duracion. En cuanto 
al movimiento coordinado, afirmaron que este requiere un 
sentido exacto del espacio, el tiempo y la fuerza; sin 
el existe disritmia. El nino que carece de coordinacion 
es asincronico y emplea energias innecesarias para rea1izar 
una tarea; por el contrario, el que tiene un buen sentido 
del ritmo y del tiempo es, por 10 general, de buen porte, 
elegante, gracioso, airoso, gentil, etc. 

Para Ramos (1979), el concepto de ritmo se or1g1na, 
principalmente, por 1a organizacion del movimiento humano. 
Desde los tiempos de Platan (segun Ramos) se conoce que 
el ritmo puede entenderse como "el orden del movimiento" 
(pag. 122), siendo este orden el que asegura la coherencia 
y armonia del movimiento humano. Hacia finales del siglo 
XIX, la psicologia hacia un enfoque del ritmo bajo el plano 
perceptivo-motor y afectivo. En el presente se considera 
que "el ritmo tiene como mision engendrar una induccian 
motriz, que es el origen de todo movimiento 0 esquema de 
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movimiento.s , que se ~ armQIiizan dentro de'· una ; per;cepci6:nJ'~ 
(pag . 123) . Consecuentemente', : ese .. movimiento, ,() ., :esqu'ema 
representa una fuente de satisfaccion que procura una exci
tacion; , que se mantienefacilmea te y es . ac.:r::,ec-entctda por 
la armonia entre el plano percepti vo y el plano" qJ.O.toro. , 

Asi" el ritmo represemta un feed-back continuo: eotre '.', el 
plano . peroepti vo, . motor · y afecti vo, cuyabase 'i.n:i.~:ial· ea. 
pSiconeurologica y . que adquie;re . una significaciorj. .mas com~' 
plet a cuando. se rea l iza dentro del contex,to social. 

Tambien GostCj.llat (1979 II) . hi~p un analisis . del; 
ritmo; '. aseguro que urro de los aspectos mas, importante~h 
de la educacion psicomotora es, la que se refiere :: a 1,a orga,-: 
nizacion de la coordinaqion ritmada . Tambien ~Hrmo ,. que ; 
el ritmo, en psicologia, ha sido cqnsider~do una' xp'ercep~jJ>n 
y. desde este punto de vista, los e~timulo1? ' ',y:Lsllal~~ , y 
auditivos pueden originar estructuras de caracter ritmiqo.'; f 
sin embargo.; los estudios realizados demuestran -de acuerdo 
a Co. stall at- que hay mayor dificultad,. ep. . sipcM nizar un 
movimiento con . sefiales luminqsas que con sefiales sonoras • 

. Para Costallat, los componentes basicosde la acti vidad: 
ritmica-motriz son: a) la atencion estable quesostien~ 
lapercepcio:o. sonora; b) la acuidad auditiva, que : permit~ , 
que , el ritmo sea percibido como estruotura que se repite 
a . intervalos regulares , y c) 1a capacid~d de ~: 9rgani4~:r 
un .movimiento , a compas, marcando la . cadenci a . , irnp~esta , ':por 
el ritmo . De donde , "Est.os factores . ~omhinados y . enintim~ 
relacion con ' 1a tonicidad, actuan como, elementps .. "desencade'-. , ... . -.' , - . ~ . 
nant~s de un . pr oceso de regulaciony adaptaoion · 'que' da 
origen al movimiento , ritmicocomo re,spuesta motri~ cqordi, 
nada al ri tmo perci bid 0 " (pag . 17) . , 

. Vayer (1977 'b) ,: al referirse a ,1a importancia, ctel 
ritmo, . indico que una sucesi6n ritmica de movimientos. es; ; 
claramente, mas facilde ejecutar y ocasionamerlOf , :Eaj:).,g.a, 
que la sucesionno ritmica de los mismos movimientos. 
Eliminando los movimientos parasitos ', 1a actividad" r~tmica 
va a regularizar la f~eri~ nerviosa ' procuran~o ,i,ri:Jjudable-: 
mente, sensaciones agradables. 'Se tiene entoqces ~ , . que · el' 
ejerc;LclO r:itmico ,e1? ecqnolI!i:<;:o gracias a la .alteI'!,lancia 
de los tiempos ~uer17.es y ,<;l.ebiles" .del, estuerzo y cle~ rel~ja-: 
mie~to, representando 'asi un indudable inter~s en la activi
d~d.;: de .trabajo. ~ Este autor tambien mencionq que e11I!0vimi,en
to cad,encioso es mas ,facil de realizar porque . ex;i.ge , m~n9,S 
esfuerzo "intelectual". (pag. , 5~) que el ,Qtrp, pu~s la (atig,a,: 
crece con la complejidad del trabajo , neuromusc~lar y con 
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el acrecentamiento de la atencion en el gesto . Por · ello, 
el . ritmo a1 ayudar a suprimir las contracturas debidas 
a la actividad ,voluntaria mal controlada , permite la soltu
ra, · el relajamiento , la independencia segmentaria , que 
con~tituyen elementos indispensables del dominic corporal. 
Por consiguiente, el ejercicio ritmico para liberar · el 
brazo del hombro, por ejemplo, se situa en la base de 
las actividades de coordinaci6n de los miembros superiores 
que seran preparatorios al uso de la mana y, por consiguien-' 
te, al grafismo y escritura . 

En conclusi6n, se puede afirmar que ritmo es la 
r ealizaci6n de movimientos unidos en forma sincronizada 
con el fin de producir eficiencia en las acciones o Asimismo, 
se puede afirmar que ritmo es la ejecuci6n de movimiento 
coordinado en el tiempo y el espacio . Cuando una serie 
de movimientos se realiza en forma ritmada, es mas facil 
ejecutarla y ocaciona menos fatiga al organismo . El ritmo 
es de mucha importancia ya que de estar presente en todas 
las acciones del ser humane se tendra mas eficiencia o 

1. 407 Coordinacion dinamica general. Esta destreza 
es quizas la que mas se ejercita en las actividades de 
movimiento; sin embargo, poco se reconoce la importancia 
de la misma. Asi. de a~uerdo con Perez-Portabella y Urquia 
(1972), la coordinaci6ri dinamica es la puesta en acci6n 
simultanea de grupos musculares diferentes; implica acciones 
en las que intervienen los miembros tanto superiores como 
los inferiores pero de manera simultanea. Estas actividades 
requieren de desplazamiento corporal: saltos, trepa, llevar, 
carrera, lanzar . ett . • o Esta destreza juega un papel esen
cial en el mejoramiento de los mandos nerviosos y en el 
afinamiento de las sensaciones y percepciones, ya que todo 
ejerclclo global , por simple que sea, es un ejerclclo 
kinestesico, tactil , laberintico . espacio-temporal. o. 

Asimismo. para Condemarin y colbs o (1978), esta 
destreza "se refiere a la flexibilidad en el control motor 
y a los mecanismos de ajuste postural que se realizan duran
te el movimiento. Implica la toma de conciencia del cuerpo, 
10 cual es indispensable para la realizaci6n y el control 
de los movimientos finos" (pag . 85). 

Perez-Porta bella y Urquia 
Vayer (1977), mencionaron las 
coordinacion general: la marcha, 
camente con los ejercicios de 
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a la percepCl0n de la sucesion temporaly permite materiali- · 
zarIa y asociarla al . espacio; carrera"que es una coordina
cion. instintiva y global; mejora paralelamente a la equi1i
bracion · general y a la confianza en si mismo; trepa y 
suspensiones, tienen un valor neuromotor secundariopero 
son, sin embargo, un exce1ente medio para luchar contra 
el miedo; e1 saIto, es el ejercicio de coordinacion general 
par excelencia., Como puede 0bservarse, a traves de activida
des que comunmente no se consideran importantes se esta 
logrando efectos muy beneficiosos. 

Picq y Vayer (1977), al referirse a la importancia 
de la coordinacion dinamica global, indico que los aspectos 
mas evolucionados de la funcion motriz tales como: coordi
nacion manual, lenguaje, motricidad ocular, etc., no se 
pueden desarrollar unicamente por 1a educacion especifica. 
Solamente a :traves del completo dominio del cuer:po se puede 
suprimir la ansiedad, el negativismo, disminuir las sinci-
nesias, etc • • Piqc y Vayer hicieron referencia al Dr. 
Balland, para quien " los ejercicios de coordinacion dinami
ca general son un medio, entre otros, de educar los 
automatismos y de dominar las anarquias endocrinas, neurove
getati vas 0 motrices" (pag. 19). Asimismo, afirmaron que 
los ejerclcl0s dinamicos · globales son importantes para 
el mejoramiento de los mandos nerviosos y el afinamiento 
de las sensaciones: y percepciones. 

Segun Coste (1980), una mala coordinacion psicomotriz 
tiene efectos perturbadores en todo.s · los niveles de 1a 
actividad del individuo. Los movlmientos parasitos que 
esta alteracion puede. producir, dificultan tanto los gran
des movimientos (marcha, equilibrio), como la motricidad 
fina. Por otro 1ado ; esta mala coordinacion · se opone a 
la adquisicion de los automatismos. 

Habitua1mente , cuando se menciona la coordinacion 
general, se piensa, .en una serie de habilidades de movimien
to . Asi, Arnheim y Sinclair (1976), y Tannhauser y colbs . 
(1980) , se refirier on a una serie de atributos 0 factores 
que, a su criteri a, condicionan 1a arrnoniosa ejecucion 
del movimiento; entre ellos mencionaron: agi1idad, habilidad 
para poder iniciar un movimiento, cambiar10 de direccion 
o cambiar rapidamente 1a posicion del cuerpo en el espacio; 
f1exibi1idad, habi1idad para ejecutar movimientos faci1-
mente, con partes del cuerpo en re1acion a otras, con un 
maximo de extension 0 flexion articular . Esta amp1itud 
de movimiento depende de 1a flexibilidad y extensibilidad 
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de los ligamentos y musculos que rodean las articulaciones; 
fuerza muscular, se entiende que la fuerza es la aptitud 
de los musculos de ejercer fuerza. Debe mencionarse la 
importancia de la relacion entre la fuerza y la ejecucion 
motriz, y'a que los actos motores son en si el producto 
de la contraccion muscular; resistencia, es la capacidad 
de un musculo de repetir movimientos idEmticos 0 mantener 
un grado de tension durante un periodo de tiempo prolongado. 
En otros terminos, la resistencia se refiere a mantener 
la actividad fisica y resistir la fatiga muscular; veloci
dad, se refiere al ritmo con el que un individuo impulsa 
su cuerpo 0 partes de el a traves del espacio; potencia, 
es la capacidad de los musculos para mover todo el cuerpo 
o alguna de sus partes con fuerza explosiva; equilibrio, 
es la habilidad para mantener una posicion en un minimo 
de contacto con la superficie (esta destreza es tratada 
ampliamente en un apartado de este documento). 

Para Naranjo (1979), el desarrollo de la coordinacion 
dinamica global, asi como del equilibrio, son paralelos 
reciprocamente. Luego del nacimiento el nino se mueve 
incoordinadamente; a los tres meses sus movimientos ya 
tienen sentido; de 3 a 6 meses permanece sentado por unos 
momentos; de 9 a 12 se mantiehe sent ado , gatea, se levanta 
solo, camina con ayuda; de 12 a 18 meses camina solo; de 
18 a 24 meses corre, sube y baja escaleras; de 24 a 36 
meses salta y se balancea; de 3 a 4 anos camina de punti
lIas; de 4 a 5 anos hace todo tipo de ejercicios. 

Concluyendo, se puede afirmar que la coordinacion 
general se refiere a la puesta en accion de grupos muscula
res diferentes; implica la intervencion de los miembros 
superiores e inferiores en forma simultanea; requiere 
necesariamente despla~amiento corporal. Esta destreza se 
evidencia en actividades tales como correr, saltar, trepar, 
gatear, etc. 

Este tipo de coordinacion implica flexibilidad en 
el control motor y en el ajuste postural que se realiza 
durante el movimiento; por consiguiente, depende de la 
conciencia del cuerpo. Tambien esta destreza se desarrolla 
a partir del nacimiento. Por ultimo, es importante mencionar 
que las alteraciones de la coordinacion general, tienen 
efectosperturbadores en todos los niveles de la actividad 
motriz, ya que movimientos parasitos -innecesarios e 
inC'oordi!lados- dificultan tanto los grandes movimientos': 
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marC,hat." , ca;r;re~a, "salto,etc., "como, la ';,I1I,Qt:r:.:i,gj:~gr?9 ,jf.;i;na,; 
Q1;l,EiL se , re,quiere en la lectoescxitur.,a, , el. · -.le-q,g~Ji~ ~.Y. ",)..a; 
motricidarl ~ocular. , :; : ,.: :~-~;';--;iZ~- ~~.-::~--' -· 

, ! ," . t- ~ .. _: ~<.~;· . ",_ ,. _ 
, 1.4.~ ; Equilibrio. Estq es; ,otra <i:e.streza, !nuYl;lnporta{lt~ 

del de~?rrollo , psicomotor y es · menciPI1aqa por ' ,Ia may()ri~ 
de autores. Asi. , segun Coste , (1980)., ~1 '~,qui,1.ibr:i() 8§ ti;n , 
estado particular por e:J. que un indi viduQ puede, ,a la , YE:!Z, 
mantener una actividad 0 un gesto" quedar inm6v·il 0 lanzar 
su cuerpo al espacio (marcha, carrera q saIto) "utilizando 
la,' ' gr:a'vedad 0 por el ., contrario resistiEmdola . Para la 
manten.si6n .del equ~librio es in,d:ispensable" tener clara 
concieilci~ de la posici6p. del cuerpo en el espacio . ... asi 
como un buen desarrollo de algunas funciones ,basicas: siste
ma laberintico, plantar (tact;il), la visi6n ' (quetieIle 
una funci6n especial) Y las s~nsaciones l,dnestesicas. 

Para Arnheim Y ~inclair (1976), el equilibrio es 
la capacidad de asumir y mantener la . posici6n del euerpo 
contra la fuerza exterior a que se eIlcuentre , sometido, el 
cuerpo. Asimismo ', ,De Quiros y Schrager (1979), expresaron 
que una, definici6n c1asica de equilibrio seda "estado 
del cueipo cuando disti~tas y encontradas fuerzas que obran 
sobre el se compensan anulandose mutuamente" (pag . 13) . 
Desde un enfoque bio16gico, , la posibilidad de mante!1er 
posturas, , poslclones y actitudes demuestra la existencia, 
del equilibrio. 

Condemadn y colbs. (1979), y Ramos (1979)', "mencionan 
la e),isten,cia de dos tipos de equilibrio: el , estatico y 
el dinamico. El equilibrio estatico se refiere a la coordi
n(,}Ci6n neuroinotriz , que se nece f3.i ta para la mantencion de 
una determinada postura •. Posibilita :elestar ' de ' pie, incluso 
en condiciones difici les (con ojos ' cerrados, sobre . un pie, 
sobre un plano inclinado , etc . ) . Ramos. hizo referencia 
a los estudios del profesor Kohen-Raz -de la Uni versidad 
de Jerusalen-, quien encontr6 una correlaci6n mas elevada 
en el sexo femenino entre el control del equilibrio y la 
lectura . ' Segun el, 'los resultados parecen indicar q:ue el 
control del equiliprio estat>ico esta esencialmente ligado 
al proceso de interpretaci6ny ' comprensi6n de la lectura 
en la poblaci6n de los primeros ' grados elf la escuela prima
ria. El egul:librio ' dinamico segfui Condemarfn y colbs. "impii
c~ una adecuada regulaci6n en ' los diferentes , movimientpslf 
(pag. 87). En otras paJ,abras, iIDplica el 'control postural 
~n acti vidades queirilp'rican de~piaza,miento. Las acd vid<;L(jes 
de ' lnarcha, "carrera, ', saIto, impliccln equilibrio dinamico. 
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La importancia de un adecuado equilibrio corporal, 
fue mencionada por val-ios autores: tanto Coridemar'in ycolbs. 
(1978), como Ramos (1979), y Picq y Vayer (1977), afirmaron 
que elequilibrio dinamico y estatico se relacionan e 
integran al trabajo de coordinacion general constituyendo 
parte indispensable de ella. Asimismo, Ramos afirmo que 
el equilibrio es un factor esencial en la adaptacion espa
ciotemporal. Para De QUir6s y Schrager (1979) , solo cuando 
el equilibrio se ha logrado, se puede pensar en el desarro
llo de l a destreza motriz, en la supervivencia de la especie 
y en la incorporacion de un caudal de informacion exterior: 
esto seria el "equilibrio util" 0 posicion que permite 
los aprendizajes naturales (pag. 13). Segun Arnheimy 
Sinclair (1976), el buen equilibrio tiene un papel importan
te en muchas acti vidades deporti vas, asi como en la vida 
diaria. 

De acuerdo con Picq y Vayer (1977), cuanto mas 
defectuoso es el equilibrio mas energia se consume, por 
10 que esta lucha constante, aunque inconsciente, contra 
el desequilibrio, fatiga y distrae involuntariamente la 
atencion. Explicandose asi, en parte, la torpeza, la 
imprecision, las contracturas, las sincinesias, etc . Asimis
mo, segun ellos, la desequilibracion parece ser una de 
las causas de la ansiedad y la angustia. De igual manera, 
De QUiro~ y Schrager (1979) afirmaron que si la alteracion 
del equilibrio es debil solo habra fallas en las actitudes, 
pero a medida que el deterioro del equilibrio sea mayor, 
las poslclones pueden verse tambien perjudicadas y por 
10 tanto exigir un mayor control voluntario . Cuanto mas 
control voluntario exija el equilibrio, se torna mas dificil 
la incorporacion de nuevas informaciones ajenas al mismo 
cuerpo. 

A manera de conclusion se puede decir que equilibrio 
es la capacidad de mantener una actividad 0 un gesto, que dar 
inmovil 0 desplazarse, utilizando la gravedad 0 resistiendo
lao Esta destreza depende principalmente de una clara 
conciencia de la posicion del cuerpo en el espacio, del 
sistema laberintico, sistema plantar (tactil); la vision 
-que tiene funcion especial- y de las percepciones cineste
sicas . 

Se puede hablar de dos tipos de equilibrio, siendo 
el primero el estatico, que se refiere a mantener una 
postura sin desplazamiento, y el segundo el equilibrio 
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din8mico, que implica el control postural en actividades 
que re,quieran desplazamiento. La importancia del equilib~io 
reside en el hecho que, tanto" en su forma estatica como 
dinami~a, se relacion,a e integra al trabajo de coordinacion 
general y constituye factor indispensable para la misma; 
asimismo es el?encial para la adaptacion espacio-temporal; 
solo cuando se logra equilibrio se puede pensar en destreza 
motriz y por 10 tanto, en "equilibrio util", 0 posicion 
que permite los aprendizajes naturales. 

Por ultimo, debe decirse que cuando es defectuoso 
el equilibrio, se consume masenergia y estalucha constante 
contra el desequilibrio distrae y pe~turba la atenciori 
indispensable para la adquisicion de nuevas ' informaciones 
(0 aprendizajes); tambiEm el desequilibrio puede ser causa 
de ansiedad y angustia. 

1. 4.9 Relajacibn.. De acuerdo con Arnheim y Sinclair 
(1976), un pre-requisito de la buena coordinacion y control 
del cuerpo , es la habilidad del sujeto 'de contraer y relajar 
los m]lsculos, segun su vo+untad. A est:o se Ie ha Hamado 
relajaciondiferencial y permite que el movimiento coord ina
do y eficiente se realice sin excesiva fatiga. Claro esta 
que el , tono muscular es indispensable para que los musculos 
respondan qlando es ' necesario, pero el grado anormal de 
tensioI) ,muscular puede evi tar los movimientos c09rdinados. 
Lo anterior puede deberse a estados emocionales inadecuados, 
asi , como a disfunciones cerebrales; en todo caso, la reduc
cion consciente de ' la ~ension muscular podra ayudar al 
~ a desarrollar 'una mejor sincronizacion musculary 
y control .emocional. ' 

Tal como afirmaron Le Boulch (1976), y Condemarin 
y colbs. (1978), la relajacion Ie permite a1 nino, por 
medio de la disminucion de la tension muscular , experimentar 
comodidad ep su cuerpo , conocerlo, manejarlo ' y, en conse
cuencia, 1a relajacion influye en el comportamiento tonico
emocional . Asimismo, para Picq y Vayer (1977), las tecnicas 
de relajamiento constituyen un medio de educacion indispen
sable, que llevan en forma progresiva al dominio de los 
movimientos y en consecuencia a 1a disponibilidad del ser 
entero. Estas pueden tomar dos formas: re1ajacion global 
y relajacion segmentaria. 

Tanto para Vayer (1977 b), como para Cond~marin y 
colbs. (1978), la educacion de Is relajacion cc>ntribuye 
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ala consecucion de algunos objetivos, entre los cuales 
debe mencionarse: 

)..'. 

-La percepcion, conocimiento y el control progresivo 
de los elementos del cuerpo. 

-La educacion de las relaciones segmentarias, evita.ndo . , . -. 
contracC10nes paras1tas. 

-La decontraccion de rigideces. 

-La independencia y posterior liberacion de .las 
cinturas (independencia de los miembros superiores e infe
riores con relacion al tronco). 

-Regulacion y mejoramiento de la funcion tonica. 

-La relajacion, asociada a la respiracion, favorece 
el equilibrio emocional y, por 10 tanto, la disponibilidad 
mental. 

-Mejorar 'la motricidad fina por supresion de tensiones 
musculares superfluas. 

-Contribuir a la elaboracion del esquema corporal 
a traves de un estado tonico. 

-Lograr periodos mas largos de atencion en los nifios 
de edad escolar. 

Por u;Ltimo, debe tenerse presente que la relajacion 
total del cuerpo :solo es posible de 7 a 8 afios en adelante. 
segun 10 ase?uraron Condemarin y colbs . 

Las nociones relacionadas con la .relajacion son: 
la . paraton1a . y las sincinesias . La paratonia se refiere, 
segun Dupre, citado por Ramos (1979), a ! una ;i,ncapacidad 
o dificultiid de relajacion del musculo; supuso que esta 
re.1acionada con factores organicos 0 emocionales . Por su 
lado, Vayer (1977 b), enfatizo queestos factores estan 
ligadps estrech~mente al comportamiento. Asimismo, ' afirmo 
que e'n h~ mayoria de los casos parece que en realidad no 
se trata de una anom~lia del tono muscular fisiologico 
sino de una ~lteraci6n persistente en la relacion con los 
demas. Las sincinesias, de acuerdo con Ramos (1979), son 
movimientos parasitos que se van a c;:tracterizar por la 
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contraccion ihvoluntaria de un gI'tipo muscuJar.:.T-ant6RaIbos 
(1979) como Vayer (1977 b), citan a Ajuriaguerta:,i <quien ' 
distingue dos formas de sincinesias: las de reproduccion, 
que' ' consisten en: movimient1)s involuntarios · 'del , miembro 
opuesto pasi vo, el que imita exactamente el · ,mo'vinii:eb.to 
inductor, y las sincinesias tonicas, que se refieren a 
movimientos involuntarios de tension del m~embr6 pasivo. 

"' ... 

Tal como 10 afirmo Ramos (1979), las paratonias y 
las sincinesias muestran que en la adquisicion ' pSlcomotriz 
de la independencia de los movimientos, juega un rol de 
surna importancia el desarrollo afectivo, emocional, asi 
como la orientacion del gesto y el desarrollo del lenguaje. 

En conclusion, se puede afirmar que relajacion es 
la habilidad de contraer y distender los musculos ' volunta
riamente. Esta destreza . es indispensable para realizar 
movimientos coordinados y efici,entes con el minimo de 
fatiga; ' para' experimentar comodidad corporal, conocer el 
cuerpo, manejarlo; para desarrollar control emocional; 
regulacion y mejoramiento de la funcion tonica; lograr 
pedodos de atencion ' mas largos. Debe mencionarse que la 
relajacion se desarrolla a traves de la ejecucion de activi
dades corporales encaminadas a ello, y que la relajacion 
total se adquiere hasta los 7 u 8 anos. ' 

Las alteraciones mas comunes de la relajacion son: 
a) ' la paratonia, que implica dificultad 0 incapacidad de 
relajacion del musculo; b) las sincinesias, 0 movimientos 
parasitos involuntarios de un grupo muscular. Tanto las 
paratonias ' como las' " sincinesias dependen principalmente 
de alteraciones tonico-emocionales-afectivas, mas ' que 
de tr'astornos del tono muscular fisiologico. 

1.4.10 Disociacion. La disociacion de movimiento 
es un factor de suma importancia en las actividades psicomo
trices. Co'ste (1979) la definio como una actividaddel 
sujeto consistente en laposibilidad de efectuar movimientos 
eon grupos · musculares independientes unos de otros; 
asimismo, realizar simultaneamente movimientos que no tienen 
el mismo objetivo d'~ntro de una conducta. · Los elementos 
fundaIIientales ,para la adquisicion ' de una disociacion de 
movimiento' son: ' ruptura de los automatismos; buena coordina
cion; dominio ~" del orden ,' de sucesion de , los movimientos 
(tiempo y ritmo) y la integracion del 'espacio (orientacion) ' ~ 
Seg(Ih Ramos (1979) y Coste (1979), la disociacion perfeccio-
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..... -. 

na ,'la .. motrictdad , global . {independe!lcia 
la., lP,otricidad fina· (diferenciacion de ' la 
ydig+tal). ,'. 

de segmentos) _ .x" 
actividad mamiaf 

,,·1.4:1l Coordinacion dinlunica ,esp,ectal. Ex:i,sten cuatro 
terminos . que estan intimamente relacio'nados entie si; estos 
son: '. (1) coordinacion dinamica especial, (2) coordinacion 
oculo-manual, (3) coordinacion dinamica manual, y (4) coor
dinacion visomotriz . Se considera pertinente hacer una 
d~scrip,cion ge cada uno de ellos, ya que se encuentran 
en una 'u otra obra de psicomotric~dad. 

. .... :. -.' , 
1.4.11.1 Coordinacion dinamica especial. Mien-

tras que la coordinacion dinamica general implica la p~esta 
en accion simuldmea de grandes grupos musculares, sobre 
todo en actividades que involucran el movimiento de la 
totalidad del cuerpo, incluso trasladandose de vn lugar 
a otro, la coordinacion dinamica especial se refiere a 
las acciones deL cuerpo que requieren movimientos. de , alta 
precision y mae~tria, coordinacion, rapidez y contro~ , 
realizados por areas musculares peqVenas no implicando 
traslacion. Las partes del cuerpo que realizan este tipo 
de coordinacion son: los ojos, la lengua, los labios, los 
pies y, sobre todo, los dedos y las manos 0 Esta destreza 
tambien ha , recibido los nombres . de: motricidad fiQa; ! 
coordinacion f,:ina; y eficiencia motriz, entre otros. 

Furth y Wachs (1978) llamaron a esta destreza "Pensa
miento ,motor discriminativo" (pag. 122). Se refierieron, 
asi, a las habilidades especificas de ' manipulacion, 
movimientos de ojos, labios y dedos, " afirmando que estas 
son necesarias para el exito en las situ.aciones academic as , 
vocacionales y laborales. Dichos autores mencionaron estas 
acciones como movimientos integrales al crecimiento y 
desarrollo del nino que razona y no como ejercicios fisicos o 
Comen'taron que si un nino tiene problemas en controlar 
sus ojos, Ie sera muy dificil seguir un renglon impr.eso 
o fijar un objeto cambiando de lejos a cerca 0 viceversa; 
aSlmlsmo , sostener un lapiz inadecuadamente Ie ocasionara 
esfuerzo 0 fatiga al escribir 0 falta de control al intentar 
reproducir una imagen visual ; 1a fa1ta de control sobre 
su lengua Ie puede ocasionar problemas de articulacion o 
Los auto res concluyeron diciendo que a pesar de que estos 
problemas por si solos no ocasionan dificultades academicas, 
un control motor discriminativo inadecuado volvera al nino 
menos eficiente, gastara energia excesiva en el como de 
una tarea mas que en la solucion de la misma o 
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Es importante enfa,tizar, "que tal como 10 indicaron 
Pi'cq y Vayer; (1977) ,Vayer (1977 b) y Condeniarin y colbs. ' 
(1978) , pre'Ho a la coordinacion dinamica ' especial debe 
desarrollarse destrezas psicomotrices tales como el esquema 
corporal, la coordinacion dinamtca general, equilibrio, 
estnicturacion espacib-temporal ', relajacion, disociacion 
de movimiento, lateralidad, etc. Es imposible pretender 
que un nino que no tenga cierto desarrollo " de estas pueda 
realizar con facilidad actividades que impliquen rapidez 
y precision a ni vel de motricidarl ' fina. Ademas, ' subrayan 
que asi como en el desarrollo del esquema corporal, tambien 
en la coordinacion dinamica especial tienen efect:o los 
princ~pios de diferenciacion cefalo~caudal y proximo-distal, 
en el sentido que la motricidad de la cabeza y tronco " 
precede a la de las extremidades. Por 10 " anterior, 
aseguraron que no tiene sentido educar la movilidad digital 
antes de haber independizado el brazo del hombro y lueg'o 
la mana del brazo . Desde luego que se puede llegar a utili
zar la mana sin preocuparse de la secuencia que sigue la 
maduraciort nerviosa, pero basta observar en los ejercicios 
de escritura de los ninos, laprematura fatiga que experi
mentan por el esfuerz'o de atencion y voluntad, para conven
cerse que el ejercicioasi no ha side hecho para ellos. 

Giordano y Giordano (1973Y hicieron un analisis muy 
interesante de la importancia de la motricidad de las manos 
y de "los 0 jos. A continuacion se presenta un resumen del 
analisis mencionado: 

Motricidad de las Dianos. Se ' ha encontrado que desde 
el comienzo del desarrollo infantil, laactividad de las 
manos, los movimientos que ' el nino lleva a cabo con elIas, 
,van a ocupar un plano p'referencial . Por consiguiente, el 
reflejo bucomanual y oculomanual, la formacion del esquema 
corporal y los primeros aprendlzajes, se realizan con ayuda 
de las manos . Los autores " comentaron a A. , Thomas, quien 
para hacer resaltar la importancia de las manos, llamo 
a las mismas "organos de la corteza cerebral" (pag. 149). 
Puede afirmarse asi que exite un paraleiismo entre la 
maduracion general y la perfeccion de los movimientos de 
las manos . Se ha comprobado que " en 10 que ' respecta al 
psiquismo infantil, hay mucha mayor correlacion entre la 
evolueion general del ni no y la prension (principal activi
dad motriz de las manos), que entre dicha evolucion y la 
deambulacion. Otro aspecto muy estudiado de la motric:l.dad 
de las manoslo constituye el desarrollo del ' uso ' de la 
pinza; los autores ,mencionados hacen referencia a H. Halver-
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son, quien estudio el proceso evolutivo de dicho desarrollo. 
Halverson sostuvo que a los cuatro meses el bebe realiza 
la primera prenslon palmar, la cual es cUbito-palmar y 
se realiza con la primera falange del menique yla eminencia 
hipotenar; toma entonces los objetos imperfectamente dejan
dolos caer con facilidad . A los seis meses, en la denominada 
prension simple, utiliza los tres ultimos dedos y la palma 
de la mano ~ Ii los ocho meses acciona el pulgar, constituyen
do 10 que se llama pinza inferior. A los nueve meses, el 
bebe realiza la prension completa, haciendo intervenir 
todas las articulaciones del miembro superior, inclusive 
la radiocubital inferior, que por un simple movimiento 
de prension contribuye a formar la pinza definitiva pulgar
indice. Al ano , si aprisiona con las manos algun objeto , 
se halla en condiciones de soltarlo si asi 10 desea. A 
los dos anos es capaz de arrojar los objetos como un proyec
til . A los tres anos concluye el cicIo evolutivo de perfec
cionamiento de la prension, surgiendo entonces la ex presion 
grafica. Lo anter ior Ie permitir a al · nino que al ingreso 
a la escuela, entre los seis y siete anos de edad , sea 
capaz de copiar una frase 0 una oracion . Pero si este orde
nado y armonico proceso de la motricidad de las manos no 
se realiza, ya sea por inmadurez 0 por procesos patologicos 
que 10 dificulten , el aprendizaje de la lectura y de la 
escritura presentara inconvenientes que van desde la 
impotencia hasta las fallas parciales, como en el caso 
de la dislexia escolar . 

Motricidad de los ojos . Giordano y Giordano sostuvie
ron que a pesar del escaso numero de autores que aceptan 
que la anormalidad de los movimientos oculares ocasionan 
dificultades al leer , la mayoria de las experiencias reali
zadas por especialistas demuestran 10 contrario . Con esto 
quisi eron decir que los trastornos ·de la motricidad ocular 
contribuyen de manera especial a que se determinen fallas 
que presenta el dislexico en la lectura y aun en la escritu
ra e Las observaciones de los autores mencionados sobre 
nlnos estrabicos son muy demostrativas: la vision mono
ocular, ademas de influir sobre la coordinacion, incide 
en todos los casos para que el nino sufra dificultades 
al leer; los alumnos que inician el aprendizaje de la lectu
ra y escritura, y que se vuelven dislexicos, ingresan con 
un estrabismo apreciable, inclusive encontraron la existen
cia de defectos de convergencia y hasta pequenos movimientos 
oscilatorios de los globos oculares, como en el caso del 
nistagmo. Todos estos casos son de alumnos que ingresan 
a la escuela primaria con deficiencia de la motricidad 
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ocular. Para Giordano, y Giordano, un concept,o' general es 
que "mientras no se d'emuestre 10 contrario, los movimientos 
de los ojos participan activamente en €il origen de ciertos 
trastornos que el ~scolar presenta al iriiciar ' la lectura" 
(pag. 152). Por otro lado, los autores han observado que 
los alumnos que leen muy bien no han presentado, en ningun 
caso, fallas evidentes de la motricidad ocular. 

1.4.11.2 Coordinacion oculomanual . De acuerdo 
con Kephart " (1972), generalmente , se da por inexistente 
el problema de la coordinacion entre las funciones visuales 
y los movimientos de la mano. Lo que se toma en cuenta 
es el grado de exactitud y control conseguido y solamente 
llama la atencion cuando se alcanza un grado excepcional 
de precision . Kephart postulo que se necesita del desarrollo 
de muchas aptitudes basicas para ,que puedan adquirirse 
las coordinaciones opticas manuales. Entre las aptitudes 
mencionadas se encuent ran: el sentido ' de ' lateralidad, el 
sentido , de direccionalidad, la capacidad para detener el 
movimiento, ' los movimientos oculares, la destreza motora, 
la transposicion de las relac iones espaciales a las tempora
les, la percepcion de la forma, el esquema corporal, etc. 

Tanto Le Boulch (1976) como Pi cq y Yayer (1977) estan 
de acuerdo en que los ejercicios de lanzar y recibir son 
excelentes actividades ;de " coordinacion oculomanual y que 
su ejercitacion influye sobremanera para la expresion grafi
ca y , por consiguiente, en el aprendizaje de '1a escritura . 

1.4.11.3 Coordinacion dinamica manual. Costallat 
(1979) y Perez- Portabella y Urquia (1981) , se refirieron 
a este tipo de coordinaci on , indi cando que corr esponde 
al movimi ento bimanual que se real iza con precision sobre 
la base de i mpr esiones visuales 0 ester ognosicas que se 
establecen pr e viamente, per mi tiendo asi la armonia de la 
ejecuci on conj unta . Exige la par tic ipacion de l as dos manos 
en el movimi ent o y son de este c ar a c ter casi t odos los 
actos que se , r ealizan en la vida di aria . Dent r o de los 
movimi entos de c oordi nacion dinami ca-manual se puede di s
t i nguir dos gr upos : ( a) por e l modo de ejecucion , y (b) por 
la clase de dinami srno puesta en juego 0 Cuando se r efi e r en 
a movimientos clasif i cados por e l modo de ejecucion i ncl u
yen : simultaneos , si amba s manos se mueven al , mismo tiempo 
en accion conjunta , por e j emplo al escri bi r a maquina , 
tocar el piano , amasar; alternativos , cuando las dos manos 
no actuan al mismo tiempo sino en sucesion, ' por ejemplo 
al tocar un tambor ados tiempos; disociados, cuando las 
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dos .. ,manos efectuan movimientos de distinta clase en los 
que lamano dominante realiza la tarea primordial; ejellplo 
tipico es el cortar carne, pues la mana dominante IBaneja 
el cuchillo, mientras que la otra inmoviliza la . carne con 
el tenedor; otro ejemplo es el recorte de papel, ya que 
la mana dominante maneja las tijeras mientras que la otra 
sostiene el papel. Cuando se refieren a la clasificacion 
por la clase de dinamismo puesta en juego incluyen: disita
les puros, como en el acto de enroscar 0 hacer una mona, 
trabajos en joyeria, relojeria, cincelado, entre otros; 
manipuleo cuando se refieren a actos prensores pura.ente 
manuales, en los que solo el antebrazo acompana al movimien
to. Los hay de dos clases: los de precision general, en 
los que no se exige disociacion digital, por ejemploal 
tomar un vasa para be ber; 0 de ti po digi to-palmar, como 
en el . acto de ovillar lana. Los movimientos de precision 
afinada se refieren a las acciones que requieren prension 
delicada implicando disociacion fina digital, tal es el 
caso del ensartado de perlas 0 del bordado; gestuales, 
al referirse a movimientos que acompafian la conversaci6n 
y ayudan a la expresion facial y corporal en la conversa
cion; tambien se incluyen aqui los ejerclcl0s de tipo 
gimnastico. Estos autores concluyen afirmando que cualquiera 
de los tipos senalados en la segunda clasificacion estan 
incluidos a su vez en cualquiera de Is tipos de la primera 
clasificacion, tal es el caso del relojero, el que realiza 
movimiento digital puro que a su vez es un movimiento 
disociado, 0 por ejemplo las acciones del pianista, que 
son a1 mismo tiempo movimientos simultaneos y digitales 
puros. 

1.4.11.4 Coordinacion visomotriz. Costallat 
(1979) definio claramente 10 que es la coordinacion visomo
triz, diciendo que "es un tipo de coordinacion que se da 
en un movimiento manual 0 corporal, que responde a un esti
mulo visual y se adecua positivamente a el" (pag. 21). 
En cuanto a los movimientos manuales, este autor hizo una 
distincion, afirmando que los movimientos ejecutados con 
una sola mano son visomotrices, mientras que los ejecutados 
con ~bas manos son de coordinacion dinamica manual, que dan
dQ., ~{2]~aro que estos llevan implici ta la coordinacion visomo
tora. Por otta parte, la coordinacion visomotriz no siempre 
es · de caracter manual, pues esta se produce en todo acto 
motor que . se genera como respuesta a un estimulo visual 
que 10 provoca, siendo efectuado por todo 0 una parte del 
cuer-po . . Ejemplo claro de 10 anterior es el pat ear una pelo-
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ta, 0 correr hacia una meta fijada de antemano. En estos 
movimientos participan miembros ' inferiores y la movilizacion 
del cuerpo entero. Se puede ver ent~nces que estas activida
des implican respuestas visomotoras que entran en la activi
dad dinamica general sin participacion de la coordinacion 
manual. 

Costallat (1979 1) y Naratljo (1979), explicaron que 
en el desarrollo de la coordinacion visomotriz se observa 
l~ siguiemte evolucion: 0 meses, expresion nio"triz global y difusa. 
O~3 meses, sigue con la vista los objetos 0- las personas. 
4 meses, presiona objetos colocados en su mano. 3-6 ' meses, 
agarra objetos entre la palma y cuatro ultimos dedos 
(garra); juega con sus manos. 6-9 meses, pasa objetos de 
una mana a la otra; mejora la coordinacion mana-boca. 9-
12 meses, utiliza el indice para senalar y surge movimiento 
de pinza (indice y pulgar). 12-18 meses, toma y sue Ita los 
objetos (prueba de relajacion manual). 18 meses, formara 
torres de dos 0 tres cubos, garabatea, pasa hojas de libros, 
utiliza cuchara, se quita las medias. 18-24 meses, imita 
trazos ' verticales, hace tor res de cuatro , 0 mas cubos. A 
los, 24 meses, se quita y pone ' ropa sencilla. 2-3 anos, 
coordinacion ojo-pie, uso de tijeras en forma rudimentaria. 
3-4 anos, se viste , y desviste solo, di buja figura humana, 
y hay un progreso de movimientos manuales simultaneos. 
4-5 anos, copia cuadrad.o y triangulo, ,atrapa y lanza pelota, 
come sin ayuda. 5-6 anos, abotona y desabotona. 6-7 anos, 
el ingreso a la escuela Ie exigira disociaciones manuales, 
su acto prensor posee disociacion digital que necesita 
flexibilidad de musculos manuales. 

A manera de conclusion se puede decir que existen 
cuatro terminos muy relacionados entre si, siendo estos: 

Coordinacion din8mfca especial. Acciones del cuerpo 
que requieren movimientos de alta ' precision y maestria, 
coordinacion, rapidez y control; son ejecutados por pequenas 
areas musculares (ojos, lengua, labios, pies, manos, dedos). 
Tambien se la ha llamado motricidad fina, coordinacion 
fina y eficiencia motriz. 

Coordinacion oculomanual. Capacidad de coordinar 
los movimientos de las manos en base a las funciones visua- ' 
lese Los ejercicios de lanzar y recibir son, por excelencia, 
actividades oculomanuales y su practica influye en el 
desarrollo de la expresion grafica y por ende en la escritu
rae 
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' Coordinacion dinlunica EUlual. Se refiere al movimiento 
bimanual preciso. 'Este tipo de acciones se clasifican por 
su eiecucion en: simult€meos (escribir a maquina 0 tocar 
piano); alternativos (tocar tambor ados tiempos); disocia
dos (cuando la mana domiriante realiza la, tarea principal, 
por ejemplo, cortar carne, recortar con tijeras). Por su 
dinamismo se clasificanen: digitales puros (enroscar, 
hacer monas); manipuleos (tomar un vasa para beber, ensarta- ' 
do de perlas); gestuales (movimientos que acompanan a la 
conversacion). 

Coordinacion visomotriz. La capacidad de realizar 
un movimiento coordinado, ya sea manual 0 corporal, y que 
responde a un estimulo visual y se adecua a el. Por ello 
los movimientos ejecutados con una sola mano, con las dos, 
con un pie, con cualquier parte del cuerpo, 0 movimientos 
de traslacion, implican coordinacion visomotriz, siempre 
que se realicen en base a estimulos visuales. 

Se puede decir que, en general, la coordinacion dina
mica especial implica precision y maestriade movimientos 
finos del cuerpo. Puede consistir en acciones de las manos, 
pies, ojos, boca, etc., y de hecho requiere de coordinacion ' 
visomotriz, aunque esta tambien participa en la coordinacion 
dinamica general. Debe destacarse que en el desarrollo 
de la coordinacion dinamica especial tienen efecto los 
principios cefalo-caudal y proximo-distal; 'por ello, previo 
a la adquisicion y control de la misma, ~s indispensable 
el desarrollo de otras destrezas psicomotrices tales como: 
esquema cor-poral, estructuracion espacio-temporal, relaja
cion, disociacion, ' ritmo, coordinacion ' dinamica general, 
entre otras. 

Para finalizar, debe subrayarse que el desarrollo 
de las destrezas en mencion es de mucha importancia en 
los aprendizajes academicos, vocacionales y laborales, 
asi como en la vida cotidiana. Cuando se tiene control 
de estas destrezas, se economiza energia ytoda la atencion 
se pone en la ejecucion de la tarea y no en como moverse 
para realizarla; por ello, la atencion se mejora y el rend i
miento aumenta. 

1.5 Evaluacion del Desarrollo Psicomotor 

La importancia de Ie observacion del comportamiento 
psicomotor radica, sobre todo, en descubrir el nivel del 
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desarrollo y , estab1ecer ,las " nec~s.idad.es , de ,ed}.u;:q(;:,ion 0 
reeducacion psico!Dotri;?:. E1 ,educadqr de.Qera t eener en cuenta, 
a la, par d,e sus ' observaciones , :, los datos ,proporcionados ; 
por los dems miembros del equipo .educativo a fin de tener 
una idea global del nino y dar1e asi iuna mejor atencion. 

, , 

Riga1 y co1bs. (1979) enumeraron y explicaron ' breve
mente una serie de , tests y baterias que pueden servir para 
conocer e1 ni vel de desarrollo psicomotor en ,un momento 
dado; se ofrece a continuacion 1a enumeracion de e110s': 

Orientacion derecha-izquierda: 

Test de orientacion derecha-i~quierda Piaget-Head: 
Zasso,1969. 
Test de discriminacion derecha-izquierda de" Benton, 
1968. 
Prueba de discriminaci on d;er,echa-izquierda de manos . 
de Key, 1968. 

Lateralidad: 

Dominancia manual, visual y de los . pies: Harris, 196 7 ~ 
Preferencia manual, de Humphr:ey, 1951; Provins y 

I, Cun1if~ 1972. '"1 

), 

Esquema corporal: 
... , 
Dibujo de 1a figura humana de Goodenough, 1957. 
Test de imitacion de gestos de Berges-Lezine, 1963. 
Test de esquema corporal de Daura,.t-Hmelja~" 1966 . " 

Percepcion: 
, f 

Test de desarrollo de 1a percepcion visual, Frostig, 
1964 . 
Pruebas graficas de organiz;;icion percepti va Santucci, 
Pecheux; Zazzo, 1969. 
Test visual de Monroe: Ilg y Ames, i 1972. 

-Esca1a de desarrollo motor: 

Inventario de .desBI:'To110 de Gesell, 1957. 
Test motores, Ozeretzki, 1956. 
Per:fil psicomotor, Picq .y Vayer, 1960. 

60 



Qrientacion temporal: 

Pruebas de ritmo de Stamback: Zazzo, 1969. 
Evaluacion de talentos musicales: Seashore, 1960. 

Eficiencia motriz: 

Zazzo, 1969. 
Fraisse, 1963. 

:' Fleishman, 1964. 

Como puede observarse, existen muchas pruebas que 
pueden ser utilizadas con el fin de evaluar el desarrollo 
psicomotor; esto permite conocer las necesidades de educar 
o reeducar a los ninos evaluados. 

2. PSIC(K)TRICIDAD Y MADUREZ PARA EL APRENDIZAJE 
DE LA LECTURA 

El interes por el proceso de ensenanza-aprendizaje 
de la lectura se evidencia al encontrar un sin fin de auto
res que escriben al respecto. Es asi, como Fernandez, Llopis 
y Reisgo (1974), afirmaron que previo a iniciar el aprendi
zaje de la lectura y escritura es necesario que el nino 
haya alcanzado cierta rnadurez. Se refirieron en especial 
a la _ madurez de los siguientes factores: lenguaje, ni vel 
intelectual, desarrollo psicomotriz, desarrollo perceptivo 
y factoresemocionales. , Al referirse al desarrollo psicomo
triz Ie dieron importancia a las etapas evolutivas del 
rnismo, haciendo especial enfasis en la toma de conciencia 
del propio cuerpo (la que redundara en la estructuracion 
espacial) _yen la afirmacion de la dominancia lateral. 

Tomando en cuenta 10 anterior, se presenta una serie 
de planteamientos que respaldan el hecho de que la educacion 
psicomotriz tiene efectos: en el desarrollo intelectual, 
emocional-social y motriz; por consiguiente, en los aprendi
zajes escolares en general y especificamente en el aprendi
zaje de la lectura. 

Debe aclararse que no se pretende, de ninguna manera, 
demostrar que el desarrollo psicomotor sea el unico requisi
to para el aprendizaje de la lectura, ya que para ello 
se requiere, ademas de los factores enumerados por los 
autores mencionados, de un adecuado ambiente familiar y 
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social, de cierta maduracion fisiologica, del ' interes en 
la acti vi dad , de la posibilidad de atencion, entre otros 
factores. Sin embargo, la bibliografla revisada demuestra 
que el adecuado " desarrollo psicomotdt esta en relacion 
directa con el buen desarrollo de algunos de estos factores. 
De alIi el interes de encontrar la relacion entre el desa
rrollo psicomotor y la madurez para el aprendizaje de la 
lectura. 

2 .1 Relacion entre Psicomotricidad y '>Desarrollo 
Intelectual 

Con el fin de encontrar las relaciones entre el 
desarrollo motriz y el desarrollo intelectual" se presenta 
una serie de planteamientos . Asi, Vayer (1977 b) menciono 
a Piaget, para quien el desarrollo del nino es, en los 
primeros anos, esencialmente de tipo motor y perceptivo, 
y el pensamiento se elabora sobre estas bases. Por 10' ante
rior, es importante que la educacion respete ',ese ptoceso 
de desarrollo, esa secuencia, para dar bases solidas al 
aprendizaje y seguir asi los intereses y posibilidades 
del nino en cada una de las eta pas . de su desarrollo. La 
educacion debeser entonces, principalmente en los primeros 
anos, de tipo perceptivo-motriz para adecuarse al desarrollo 
del nino. 

Para Costallat (1969 I), "El soma y la psiquis inte
gran la , unidad indivisible del hombre. La psicomotricidad 
como ciencia de la educacion enfbca esa unidad educarido 
el movimiento al mismo ' tiempo que pone en juego las funcio
nes de la inteligencia" (pag. 9). CQstallatsostiene que 
al realizar ' movimientos se estimulan las acciones a ni vel 
cortical, que a su vez estimulanacti vi dad en otras areas 
cerebrales, con 10 cual se contribuye al desarrollo psiqui
c'o. 

Autores como Perez-Porta bella , y Urquia (1981) , y 
Ramos (1979), entre otros, afirmaron que fue Dupre el 
primero en · senalar el paralelismo entre el desarrollo ge 
las funciones motrices del movimiento y de la accion, ' con 
el desarrollo de las funciones psiquicas. 

Soubiran y Mazo (1980) demostraron en sus investiga
ciones de aplicacion de educacion psicomotriz, que el C. 
I., es decir, el rendimiento intelectual, ' presentaba mejoras 
despuesde los programas utilizados, observandose aumento 
en las cualidades de atencion y de organizacion mental. 
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Tambien comentaron al Dr. Male, quien aseguro que al aplicar 
un prograrna de reeducacion del movimiento "se obtienen, 
por 10 general, resultados notables que son validos en 
el plano psicologico" (pag . 2) . Soubiran y Mazo aseguraron 
que la reeducacion psicomotriz , al dar la posibilidad de 
liberar el gesto, de frenarlo, de parar el movimiento, 
del facil mantenimiento de la inmovilidad, facilita condi
ciones indispensables para el ejerclclo de la atencion 
y de las demas facultades intelectuales . Tambien comentaron 
que en el transcurso de la primera infancia el gesto esta 
en la base del desarrollo de la inteligencia y que esas 
relaciones siguen presentandose a 10 largo de toda la 
infancia, por 10 que, cuando se busca un perfeccionamiento 
motor, se favorece tambien un pensamiento mas libre y mas 
despierto . Los auto res mencionados explicaron que una motri
cidad perturb ada 0 disarmonias de evolucion, reducen e 
incluso suprimen el campo de experiencias temporoespaciales 
del sujeto, por 10 que, conceptos de numero, duracion, 
ritmo, distancia, orientacion, son entonces cosas abstractas 
pues estan impuestas desde el exterior, en vez de ser 
nociones vividas, sentidas e inscritas en la sensibilidad 
quinestesica del cuerpo. Sin embargo, una reeducacion bien 
dirigida va a permitir recrear estas experiencias fundamen
tales del nino que se adapta al mundo exterior y que, a 
traves del gesto que actua sobre las cosas, pqne las bases 
solidas para el desarrollo de su inteligencia. 

Vayer (1977 b) comento que ya H. Wallon, J . Piaget 
y A. Gesell afirmaron que en el curso de la primera infancia 
la motricidad y el psiquismo estan intimamente confundidos 
y que son los dos aspectos indisociables del funcionamiento 
de una misma organizRcion. Vayer reporto que sus investiga
ciones demostraron que "unicamente el nino que domina el 
uso de su cuerpo puede aprehender los elementos del mundo 
de su entorno y establecer relaciones entre ellos, es decir, 
desarrollar su inteligencia" (pag . 4). Segun Vayer , el 
nino percibe el mundo a traves de su cuerpo, y todos los 
tipos de relacion -inclusive el conocimiento- estan ligados 
a la conciencia, al conocimiento y al uso que el nino hace 
de su propio cuerpo . Tambien -afirmo que en el curso de 
la media y gran infancia y aun hasta la adul tez , aunque 
la dependencia entre los desarrollos motor, afectivo e 
intelectual no parezca demasiado estrecha, la unidad funcio
nal es siempre una realidad . 

Asimismo, Kephart (1972) afirmo que las activida
des motoras desempenan un papel importante en el desarrollo 
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intelectual. Las formas superiores del comportamiento se 
desarrollan en gran parte a raiz del aprendizaje motor 
del cual se derivan. Kephart comento a Sherrington, quien 
afirmo "Si examinamos la escala de la vida, recorriendola 
tanto en el tiempo como en el orden de su organizacion, 
nos encontraremos con el musculo antes que con el nervio, 
y con el nervio antes que con la mente propiamente dicha 
y su capacidad de conocer. Parece como si los actos motores, 
mediante los cuales se integran las funciones mecanicas 
del indi viduo, hubieran iniciado a la mente en su camino 
hacia el desarrollo de las funciones del conocimiento. 
A medida que avanza el proceso de desarrollo de integracion 
motora, avanza el de las funciones mentales que deben servir 
al impulso de "busca de satisfacciones" (pag. 48). 

De acuerdo con De Quiros y Schrager (1979), la psico
motricidad se ocupa del rol que juega el movimiento en 
la organizacion pSicologica en general. Es decir, es una 
educacion relacionada con el movimiento, que trata de desa
rrollar las capacidades psiquicas. Tambien afirmaron que 
detras de la adquisicion de todo aprendizaje se encuentra 
la actividad personal motora. Explicaron que el aprendizaje 
y la actividad motriz inicialmente van juntos y luego se 
establece un balance interaccional; la actividad motriz, 
en su comienzo, precede a las acciones mentales; posterior
mente los dos factores coinciden en sus ejecuciones, lue'go 
coexisten y, al final, la actividad motriz suele suceder 
a la accion mental. 

Picq y Vayer (1979) comentaron al profesor Heuyer, 
quien insistio en la importancia del desarrollo psicomotor 
en la primera infancia . Para tratar de explicar la estrecha 
relacion entre las funciones motrices y las psiquicas, 
aporto una confirmacion anatomofisiologica, "en realidad 
se trata de un verdadero desarrollo psicomotor. Es algo 
mas que un simple paralelismo de desarrollos, son mas bien 
una serie de contactos establecidos en la proximidad de 
las celulas corticales motrices e intelectuales.. . No es 
solamente la contiguidad de celulas motrices e intelectuales 
e intrincacion 0 contacto de sus conexiones, sino que exis
ten haces asociati vos entre las celulas motrices e intele
tuales de la corticalidad y centros subcorticales de la 
afectividad" (pag. 6). 

Tanhauser y colaboradores (1980) comentaron a De 
Quiros quien desarrollo nuevos conceptos sobre motricidad, 
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postura y aprendizaje . Dos de los princlplos que De Quiros 
establikio 'y ' que mas interesan para e'fectos de esta investi
gacion son: a) todo conocimiento se inicia por ' la acti vidad 
motriz, que luego se convierte en accion mental . Posterior
mente, a medida que el conocimiento alcanza niveles superio
res, la acti vida'd motriz se reduce y crece la acti vidad 
mental; b) la actividad motriz coordinada e intencional 
requiere la capacidad de mantener una ~ostura y el tonismo 
que permitan su aparicion . Si la postura presenta deficit , 
entonces los niveles superiores del S. N. C. (corteza) deben 
o~uparse de este control en forma consciente y, por consi
guiente, no pueden dedicarse a aprendizajes esencialmente 
humanos . 

En resumen , puede afirmarse que desde el inicio de 
la ' vida el desarrollo es esencialmentede tipo perceptivo 
y motor, y el pensamiento se elabora sobre esa base; por 
consiguiente, el cuerpo y el psi quismo i~tegran la unidad 
indi'vlsible del hombre. Muchos autores han afirmado que 
las acciones del cuerpo contribuyen al desarrollo intelec
tual . La educacionpsicomotriz, entonces , educa al movimien
to al mismo tiempo que pone en juego las funciones de la 
inteligencia. Las investigaciones han demostrado que la 
aplicacion de programas de educacion psicomotriz mejora 
significati vamente cu'alidades del C. I . , tales c,omo: la 
atencion , la organizacion mental y el pensamiento . 

Todo 10 anterior se debe a que solo el nino que es 
capaz de dciminar su cuerpo , puede aprehender los elementos 
del mundo qu~ Ie rodea y establecer relaciones entre ellos; 
por consigu{ente, desarrollar su inteligencia . Al ejecutar 
movimientos se estimula la actividad cortical que , a su 
v~z, estimula la acti vidad en otras areas cerebrales y, 
por 'ende, ,se contribuye al desarrollo psiquico . Ello se 
debe a que existen ' haces asociativos entre las celulas 
motrices y las intelectuales y no es solo contiguidad 0 

contacto de sus conexiones. 
r 

Para finalizar, debe decirse que: a) todo conocimiento 
seinicia por una accion motora y a medida que crece el 
conocfmiento, ' la actividad motriz se reduce y crece la 
actividad mental; b) si existen trastornos posturales, 
los niveles superiores del S.N.C. (corteza) ,se deben ocupar 
de ese control en forma consciente; por 10 tanto, no pueden 
ser utilizados para la atencion, el razonamiento, ni dedi-
carse a los aprendizajes. ' 
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2.2 Relacion entre Psicomotricidad y el Comporta
miento 

Muchos autores tales como: Le Boulch (1976) ; Picq 
y Vayer (1977); Vayer (1977 a,b) - (1982); Bucher (1978); 
Condemadn y colaboradores (1978); De Quiros y Schrager 
(1979); Ramos (1979); Soubin'm y Mazo (1980), y Tanhauser 
y colaboradores (1980), entre otros, afirmaron que el 
desarrollo psicomotor actua sobre la afecti vi dad , el carac
ter y el comportamiento general; por consiguiente, sobre 
la adaptacion social del individuo. Asi, Picq y Vayer comen
taron a Ed. Guilman, quien apoyandose en los trabajos de 
Wallon, puso de relieve las relaciones que existen entre 
las diferentes formas de la actividad neuromotriz y el 
comportamiento social. Guilman afirmo que el tipo neuromotor 
condiciona la evolucion del comportamiento social, asi 
"el afectado de rigidez motriz tiene un amor propio muy 
susceptible; el flacido es indiferente; el agil se adapta 
mas facilmente alas influencias del medio; el torpe es 
irritable; la inseguridad del equilibrio engendra temor; 
rigidez, torpeza y rapidez asociadas son fuente de impulsi
vi dad , de colera .•. " (pag. 8). Asimismo, Le Boulch aseguro 
que , la educacion por el movimiento se propone favorecer 
el desarrollo y lograr un ser h~a~o que sea capaz de 
ubicarse~ y actuar en un mundoem constante transformacion, 
por medio de: "mejor conocimiento y aceptacion de si mismo; 
mejor ajuste de su conducta; aut€mtica autonomia y acceso 
a responsabilidades en el marco de la vida social" (pag. 
18). Para Le Boulch, la educacion psicomotriz, al modificar 
actitudes mediante cambios en el sistema de habitos, pensa
mientos y sentimientos, influye en el desarrollo de la 
personalidad y por ende en la adaptacion social del indivi
duo. Ramos se refirio a Wallon, quien senalo que la funcion 
tonica no es solamente un fondo mas 0 menos ligado al equipo 
neurofisiologico, sino que juega unpapel fundamental tanto 
en la vida afectiva como en la vida de relacion. Para Ramos, 
basta con analizar los progresos encontrados por Picq y 
Vayer en sus experiencias, para darse cuenta de la relacion 
y efectos de la educacion psicomotriz en el comportamiento 
emocional del nino: ,a) Los ansiosos se tornan cada vez 
menos y menos a~siosos, hasta dejar de serlo. Los agitados 
e inestables llegan a ser capaces de controlarse, por 10 
men,?s durante el tiempo de la sesi6n. En general" el nino 
querecibe educacion psicomotriz aprenqe a escuchar, hablar, 
dibujar, en una atmosfera de confianza y optimismo; no 
se Ie ve ,bostezar " distraerse 0 fastidiarse • b) Puede 
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observarse una transferencia de estos estados habituales 
de confianza, control de si, deseos de hacer las cosas, 
a las otras situaciones educativas y a la vida familiar. 
c) Se hacen las siguientes observaciones: los progresos 
no son especificos para alguna area del desarrollo sino 
que se pueden observar en todos los terrenos, particularmen
te el lenguaje avanza con las demas adquisiciones; el 
comportamiento social experimenta una mejoria paralela 
a la evolucion en el curso de las sesiones de educacion 
psicomotriz. 

Se puede concluir que el desarrollo psicomotor esta 
estrechamente ligado a la afectividad, al caracter, al 
comportamiento general y, por 10 tanto, a la adaptacion 
social del individuo . Se puede afirmar que el tipo neuromo
tor condiciona el comportamiento. 

La educacion psicomotriz tiene efectos en el comporta
miento tonico-emocional del nino: los ansiosos dejan de 
serlo; los agitados 0 inestables se controlan; el nino 
aprende a escuchar, hablar, dibujar. Los progresos se tras
lad an a la vida familiar y afectan todas las areas del 
desarrollo -particularmente en el desarrollo del lenguaje-; 
en general se obtiene mejoria en el comportamiento social. 

2.3 Relacion entre Psicomotricidad y el Desarrollo 
Motor 

Todos los autores que han escrito sobre educacion 
psicomotriz, entre ellos, Le Boulch (1976), Picq y Vayer 
(1977), Vayer (1977 a.b) (1982), Ramos (1979), De Quiros 
y Schrager (1979), Condemarin y colbs. (1980), Soubiran 
y Mazo (1980), Tanhauser y colbs. (1980) y Gazzano (1982), 
comentaron el beneficio que proporciona la actividad psico
motriz al desarrollo de la actividad fisica del individuo. 
Incluso en algunas de estas obras se afirma que la educacion 
fisica debe ser una educacion psicomotriz. Asi, Le Boulch, 
(1976), enfatizo que la educacion del movimiento, al lograr 
la adquisicion de factores de ejecucion tales. como el tone 
muscular y la conservacion de cierto grado de flexibilidad 
en las articulaciones, se traduce en "mantenimiento de 
una buena y facil postura habitual; adecuado equilibrio, 
sea en reposo 0 en movimiento" (pag. 29). Asimismo, Conde
marin y colbs. hablaron de la adquisicion de la tonicidad 
muscular, desarrollo de funciones del equilibrio, control 
y disociacion de movimientos y desarrollo de eficiencia 
motriz, es decir, rapidez y precision. Tambien Soubiran 
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y Mazo aseguraron efectos mot ores y . comentaron a Bellin 
Du Coteau, para quien los cuatro elemento's que constituyen 
la b~se . de las caracteristicas motr~ces son: velocidad, 
habilidad, resistencia' y fuerza . Estos autores indicaron 
que la .· reeducacion. psicomotriz que proponen se orienta 
a los elementos mencionados y sobre todo a la velocidad 
(y ritmo), y a .la habilidad (y equilibrio). Pen~aron que 
si con ello, se actua tambiE!n sobre la resistencia y la 
fuerza, no sera porque se haya trabajado sobre musculos 
y articulaciones, sino porque se sintio la accion a nivel 
de corteza cerebral, obteniendo asi: mejor organizacion 
dinamica, relajacionasociada a la accion, recuperacion, 
respuestas motrices . mas faciles, eleccion mas rapida de 
las sinergias a 4tilizar, eCQnomia del gesto, atencion 
y voluntad fortif.icadas. Inc1uso. R.amos (1979) ' comento uno 
de los primeros trabajos exper~mentales, el que fue realiza
do por Picq y Vayer en 1962-63. Ellos encontraron que la 
educac:ion psicomotriz modifico sensiblemente el desarrollo 
motor de los nifios del grupo experimental. 

En conclusion, l~ educacion psicomotriz beneficia 
el desarrollo de la actividad fisica, ya que busca mejorar 
el ·tono muscular, el equilibrio, la ,disociacion de movimien
to f · la 'eficiencia motriz, la flexibilid~d y, por consiguien
te, el mantenimiento de buenas y faciles posturas habitua
les. 

Muchas veces se consigue tambien mejorar la velocidad, 
la habilidad, . la fuerza , la resistencia, la relajacion, 
etc . Como se ve, todas estas habilidades son objetivos 
de la educacion fisica, por 10 que algunos autores afirma 
ron que esta debe seteducacion psicomotriz . 

2.4 Relacion entre Psicomotricidad y los Aprendiza
jes Escolares 

Para Ramos (1979), los factores que intervienen en 
la adquisicion de las tecnicas basicas (lectura, escritura 
y calculo) presuponen: Nivel mental adecuado. Madurez 
psicomotriz. "Dominio de la comunicacion verbal. Madurez 
psicoafectiva. 

Como sepuede observar, uno de los principales facto
res que determinan los aprendizajes escolares es la madurez 
pSicomotriz. Ademas ya se analizo que el ' mismo . desa:r:rollo 
psicomotriz interviene en el desarrollo intelectual . y 
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afectivo, por 10 que no cabe duda de la importancia de 
la psicomotricidad en los aprendizajes escolares. 

Varios autores, entre ellos Kephart (1972), Picq 
y Vayer (1977), Vayer (1977 b), Ramos (1979), afirmaron 
que la educacion psicomotriz es la base de los aprendizajes 
escolares y que, a la vez, constituye el metodo preventivo 
mas eficaz de la mayoria de problemas de inadaptacion esco
lar (dislexia, disgrafia, etc.). 

Furth y Wachs (1978), insistieron en la importancia 
del pensamiento motor para el desenvolvimiento escolar. 
Ejemplificaron 10 anterior asi: a un nino de seis anos 
que no posee el control fundamental sobre sus movimientos 
generales y finos, le sera muy dificil 0 casi imposible 
recorrer con la vista la hoja del cuaderno, 0 llevar su 
vista de la pizarra al cuaderno 0 viceversa, 0 bien sostener 
un lapiz, etc. En consecuencia, si los ninos controlan 
sus movimientos finos podran gastar el minimo de energia 
en el aspecto mecanico de la tarea, y podran dedicar su 
energia maxima al pensamiento que se relaciona con la 
solucion de la tarea. 

Soubiran y Mazo (1980) afirmaron que generalmente 
cuando existen problemas de aprendizaje escolar, no se 
piensa en su relacion con deficiencias motoras. Sin embargo, 
en su , obra propusieron elementos practicos para llevar 
a buen termino la educacion 0 reeducacion psicomotriz y 
dieron orientacion para obtener, 0 como minimo favorecer, 
unareadaptacion escolar a traves de la educacion psicomo
tri·z. Sus investigaciones demostraron mejoras en: escritura, 
dibujo, limpieza en cuadernos, rapidez de ejecucion, estabi
lid.lld, etc. Asimismo, demostraron que en los casos de 
trastornos del lenguaje tales como dislexias, disgrafias, 
disortografia, trastornos afectivos y tics, se gana tiempo 
aplicando programas de educacion psicomotriz en lugar de 
aplicarunicamente un tratamiento especifico. Asi, es mejor 
ensenar a un para toni co 0 a un hipertonico a relajar 
grandes grupos musculares en vez de exigir acciones precisas 
finas como la escritura 0 la palabra; mejor ensenar nociones 
de esquema corporal y lateralidad antes de exigir el recono
cimiento de la diferencia entre una "d" y una "b"; mas 
logico es ensenar a vivir el espacio y el tiempo a traves 
de pequenos pasos 0 gestos en lugar de insistir en resolver 
problemas de calculo. Los autores concluyen que la educacion 
pSicomotriz debe contribuir a la prevencion de los problemas 
de aprendizaje escolar. 
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De acuerdo con Le Boulch (1976), los ejerclC10s psico
cineticos resultan utiles paia · el alumno con problemas 
de adaptacion al medio escolar y facilitan la adquisicion 
de habilidades fundamentales como la lectura y escritura. 
Sugiere que como medio preventivo de los problemas de apr en
dizaje escolar, se apliquen programas de educacion del 
movimiento que vayan paralelos a los de ensenartza de lectu
ra, escritura y matematica, 10 cual representaria reduccion 
en los fracasos escolares. 

Tal como 10 afirmaron Tanrthauser y colbs. (1980), 
una de l as caracteristicas que presentan los ninos con 
problemas de aprendizaje es la desinhibicion motriz, que 
de acuerdo con Quiros -mencionado por los mismos autores-, 
obedece a un trastorno fundamental de las afereni:::ias que 
intervienen en la organizacion postural del nino. Debido 
a esta falla, el nino tiene dificultades para automatizar 
las posturas adecuadas para el aprendizaje. Por 10 anterior, 
el nino debe controlar continuamente, sobre la base de 
ni veles superiores, la permanencia de posturas procuradas 
y obtenidas, 10 que se traduce en la permanente modifica
cion postural y, por consiguiente, en una acentuada dismi
nucion de las posibilidades de atencion necesaria para 
el desarrollo optimo de sus procesos de aprendizaje. 

La Boulch (1976), Picq y Vayer (1977), y Vayer (1977 
a,b), enfatizaron que la educacion psicomotriz debe ser 
considerada como una educacion de base en la escuela elemen
tal y que es el punto de partida de todos los aprendizajes 
pr.eescolares y escolares. Asi, Vayer · (1977 b), en su obra 
"El nino frente al mundo" hizo ver, desde unpunto de vista 
educativo, que el papel y el lugar de la educacion psicomo
triz, en la educacion general, correspondera a las diferen
tes etapas del desarrollo del nino; por 10 tanto, indico 
que: 

- "En e1 curso de 1a pequefia inf ancia, toda 1a educa
cion es educacion psicomotriz. 
-En e1 curso de 1a media infancia. 1a educacion 
psicomotriz permanece siendo e1 nuc1eo fundamental 
de una accion educativa que empieza a diferenciarse 
en actividades de expresion, organizacion de las 
re1aciones logicas y los necesarios aprendizajes 
de escritura-1ectura-dictado. 
-En e1 curso de 1a gran infancia. 1a diferenciacion 
entre las acti vidades educati vas se ha hecho mucho 
mas acentuada. 1a educacion psicomotriz mantiene 
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entonces, 1a re1acion entre las diversas actividades 
que concurren simu1 taneamente a1 desarrollo de todos 
los aspectos de 1a persona1idad w (pag. 33). 

En resumen, se puede afirmar que la educacion psicomo
triz incide en el desarrollo y madurez de la inteligencia, 
de la comunicacion verbal, del desarrollo psicomotor, de 
la madurez psicoafecti va, y, por consiguiente, interviene 
en la adquisicion de tecnicas basicas (lectura, escritura, 
calculo -aprendizajes escolares basicos-). En base a ello, 
se puede subrayar que la educacion psicomotriz debe ser 
la base de los aprendizajes escolares, pues a la vez cons
tituye el metodo preventivo mas eficaz de 18 mayoria de 
problemas de inadaptacion escolar (dislexia, disgrafia, 
discalculia, etc.) y evita, asi, numerosos casos de fracaso 
escolar. 

Cuando existen problemas tales como la desinhibicion 
motriz, el desequilibrio, la hipertonia, etc., el nino 
debe controlar continuamente la permanencia de posturas 
adecuadas, 10 que se traduce en cambios posturales constan
tes y, por consiguiente, se disminuyen las posibilidades 
de atencion necesarias para los aprendizajes escolares. 
Por ello, las investigaciones relativas han demostrado 
que la aplicacion de programas de educacion psicomotriz 
favorece la adaptacion escolar, ya que esta mejora el con- . 
trol del cuerpo y, por 10 tanto, se controla la desinhibi
cion, el desequilibrio, etc. 

2.5 Relacion entre Psicomotricidad y Madurez para 
el Aprendizaje de la Lectura 

Despues de estudiar las relaciones entre el desarrollo 
psicomotor y el desarrollo de la inteligencia, la afectivi
dad, la motricidad y los aprendizajes escolares en general, 
se procede a realizar un detenido analisis de la relacion 
entre el desarrollo psicomotor y el aprendizaje de la lectu
rae Este an8lisis Be reBJElda con los aportes de autores reconoc:idos. 
Asi, de acuerdo con Jadoulle (1962), algunos de los factores que deterriri.nan 
el aprendizaje de la lectura son: el esquema corporal, 
la estructuracion espacial, la estructuracion temporal, 
la funcion simbolica, la intuicion espacial, el lenguaje. 

Segun Perez-Portabella y Urquia (1972), los psicologos 
y pedagogos se preocupan por comprender las dificultades 
con las que se encuentra el nino cuando efectua el aprendi
zaje de la lectura y determinar, asi, los factores que 
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intervienen en dicho aprendizaje. S~nalaron· que entre estas 
condiciones se encuentra el nivel intelectual; ademas 
mencionaron factores tales como: el · esquema corpoTal, la 
lateralidad, la orientacion y estructuracion espacial, 
la organizacion y estructuracion temporal, la madurez 
perceptiva. 

TambiEm Ramos (1979), se refirio a los factores que 
interviepen en la adqui~icion de las tecnicas basicas (lec
tura, escritura, calculo), y estuvo de acuerdo con Fernan
dez y 'colbs. (1974) afirmando que en -,rimer lugar esta 
adquisicion presupone . un nivel madurativo (neuropsicologi
co), y que este es imprescindible para que dichos aprendi
zajes se realicen con cierta garantia de exito. Tambien 
estuvo de acuerdo en que estos aprendizajes requieren: 
nivel mental adecuado; madurez pSicomotriz; dominio de 
la comunicacion verbal; madurez psicoafectiva. Ramos enten
dio madurez psicomotriz como el progresi vo desarrollo de 
las conductas motrices, neuromotrices y perceptivomotrices, 
que daran como ·resultado un esquema corporal bien definido 
y estructurado, que sera la base de ladisponibilidad 
corporal. Ramos cito a Mucchielli, R. yBourcier, A., 
quienes describieron de manera muy concreta las condiciones 
y exigencias · que determinan el aprendizaje de la lectura. 
Estas condiciones se describen en un cuadro reproducido 
a continuacion. 

Condiciones Generales para el Aprendizaje 
de la .Lectura 

1. Condiciones basicas (ademas del estado de salud 
normal): 
1 . Agudeza y discriminacion visuales y auditiyas 

normales. 
2. Tener una buena articulacion, saber hablar, 

expresarse, dar una explicacion, conversar ••• , 
es decir, saber utilizar el lenguaje. 

3 . Poder mantener la atencion. 
4. Deseo de comunicarse, intercambiar. recibir 

y dar. 
5. Tener interes por la lectura, actividad de . . , comunlcaClon. 
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2. Condiciones necesarias especiales: .. 
· 1: Un nivel intelectual suficiente. 

. . 2. Una estruc turac:i,on .espacial normal, e.sto e.s: 
visualizacion correcta de las formas. Diferen
ciacion (saber dist±nguir entre grande y peque
no; gordo y delgado, lejos y cerca, grueso 
y fino . .. ). Orientacion de esas ' mismas formas 
y reconocimiento de las nociones: alto-bajo; 
delante-detras; medio; izquierda-derecha; 
arriba-abajo, entre. ; . Memorizacion de dichas 
formas. Asotiacion de las formas y los sonidos, 
esto es, de la palabra vis·ta 0 leida y de la 
palabra pronunciada, articulada. Reconocimiento, 
si es necesario, de una de esas formas en un 
conjunto, en una palabra, saber analizar este 
conjunto de formas y sonidos, descomponerlo, 
dividirlo para reconstruirlo y hacer la sinte
sis. 

3. Una estructuracion tempor al correcta, esto 
es: Reconocimiento de timbres de voz diferentes : 
su diferenciaci.6n; la memorizacion, y la aso
ciaClon con la forma escrita. Reconocimiento 
de las frecuencias. Reconocimiento de las dura
ciones . Reconocimiento de las intensidades; 
en resumen, dominio del ritmo implicado en 
el desarrollo de la frase. Memorizacion de 
la frase desde el comienzo hasta el final. 
Memorizacion del texto, para llegar gradualmente 
a descubrir el sentido . 

4. Lectura, lenguaje y significados: 
Ademas de relacionar el fonema articulado con 
el leido, segun se ha senalado, es indispensable 
la interiorizacion del primero. Sin lenguaje 
interior es imposible toda lectura autentica; 
solo se trataria de un simple condicionamiento 
sonido-signo . Sincronizacion de la lectura 
seguida por los ojos y del lenguaje interior. 
Liberacion de la lectura con relacion a la 
palabra anterior . Prefiguracion del sentido 
venidero de la frase, proyeccion de hipotesis, 
pero siempre controladas y dominadas por el 
esfuerzo de objetivacion, mediante el analisis. 
Fusion de los diferentes significados en una 
,idea. Union y organizacion de las ideas. 

Re.cordemos que el funcionamiento de todos est os mecanismos, 
que se basan en el proceso de analisis y sintesis, depende 
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directamente del inte~es del nino. 
, (Segun , Mucchielli y Bou,rcier.) 

Tomado de Ramos (1979), pags. 140-141) 

Como se puede observar, en un porcentaje notablemente 
alto las condiciones para el aprendizaje de la lectura 
dependen de un buen desarrollo psicomotor de las distintas 
destrezas y, particularmente, de la estructuracion del 
espacio y del tJempo, que a su vez estan determinadas -
tal como se ha explicado-, por un buen desarrollo y estru
turacion del esquema corporal. Por ella se comprende la 
importancia , que el desarrollo psicomotor y la educacion 
psicomotriz tienen para proporcionar al nino un nivel madu
rativo adecuado para acceder al aprendizaje d~ la lectura. 

Para Vayer (1977 b), la educacion debe ser pensada 
en funcion del nino , pero asimismo en funcion del contexto 
social . Para el nino, el contexto social esta representado 
por la escuela, por 10 que los aprendizajes escolares cons
tituyen la piedra de toque de toda la vida social del nino . 
Si todo Ie va bien al niQo, se tendra un infante feliz, 
agradable, tanto en la escuela como en el hogar, deseoso 
de aprender , y de superarse. Por el contrario, si el nino 
encu~ntra dificultades en , los aprendizajes, y si esto es 
mal aceptado por el adulto, , tendra reacciones de fracaso, 
las que repercutiran en todo su comportamiento, perturbando 
asi tanto sus posihilidades de desarrollo como sus relacio
nes con los demas. Por consiguiente, se debe poner todo 
el interes para que el nino pueda aprender la lectura-dicta
do, la escritura y la matematica con el maximo de sus 
posibilidades . Segun Vayer, la educacion piscomotriz puede 
influir ampliamente esas ,posibilidades . El autor mencionado, 
al referirse al aprendizaje de la lectura, cito a 
A. Bourci er , quien afi rmo: "Leer no es decifrar . Por el 
contrario, leer s i gni fica domi nar el t exto, es deci r , 

, comprenderlo , captar su signifi cacion a la primera lectura, 
no tener necesidad de andar analizando cada palabra , etc. 
Esta posibilidad sup one una automatizacion completa de 
todos los mecani smos de l a l ec tura" (pag. 58) ; asimismo 
comento a B. Audrey , quien aseguro que "Para el nino la 
lectura, y la escritura consisten al principio en un aprendi
zaje, es decir, e~ , el establecimiento de relaciones estables 
entre las percepciones y las acciones en funcion de una 
signif icacion" ( pag. 58) • En base a estas afirmaciones, 

.1 ' 
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Vayer describi6 el desarrollo del aprendizaje de la lectura, 
el cual dividi6 en dos estadios. Tambien describi6 las 
condiciones que, segtm el, se requierenpara dicho aprendi
zaje. A continuaci6n se reproduce en un cuadro: a) los 
estadios y b) las condiciones mencionadas. 

a) Estadios del aprendizaje de la lectura: 
1. El periodo de aprendizaje: automatizaci6n de 

los mecanismos. 
2. La verdadera lectura, en la cual utiliza el 

n1no los automatismos creados en el estadio 
precedente. 

b) Condiciones de aprendizaje : 
El aprendizaje que precede al estadio de la lectura 
corriente y trata de la automatizaci6n de los mecanis
mos, esta condicionado por un cierto numero de facto
res; implica: 
1 . Condiciones generales: 

-una edad mental de . 5-6 anos, condicion de 
las posibilidades de analisis y de acceso al 
simbolo. 
-un lenguaje practicamente correcto. 
-ciertas condiciones psicoafectivas y, en 
particular , el deseo de leer . 

2. Habitos motrices y neuromotrices relacionados 
con la escritura: 
-seriac10n, vision y transcripci6n de la iz
quierda hacia la derecha . 

3. Capacidad de organizacion de las relaciones 
en el espacio lineal y en el tiempo (sucesion 
y estructuraci6n espaci o-temporal) normalmente 
desarrolada , es decir : 
-la aprehensi on inmediata de los con j untos 
(dispuestos en serie l ineal) en el espacio . 
-la aprehension inmediata de las ser ies orden
das en el t i empo : noci6n de tiempo inmedi ato . 

40 Posibi l i dades de t r ansferenci a y reversibilidad 
del pensamiento (vinculadas al desarrollo psico
logico) : 
-simboli zacion de las noci ones temporales y 
espaciales . 
-modificacion de los simbolos . 
-paso del plano espacial al plano temporal y 
viceversa. 

Implica, finalmente : 
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5. La posibilidad de movil-izar: .,y .mantener la aten-
ci6n en ,una situaci6nbien determin~da: ~ 

P~es esas calPacidades de atencf6n estan vincula.das 
porun lado .. al equilibrio t6nico afectivo y por o.tro 
a la evoluci6n de la imagen del cuerpo: 

-control del propio cuerpo 
-postnra equilibrada y estable 
-control respiratorio 

Tomado de Yayer (1977 b . pags. 58-59) 

Tal como se observa, al igual que las condiciones 
para el aprendizaje de la lectura que presentaron Muchielli 
R. yBourcier A. -ci tados por Ramos (1979)-, Yayer enumera 
un alto porcentaje · de condiciones que dependen del buen 
desarrollo de las destrezas psicomotrices. Yayer afirm6 
que la educaci6n psicomotriz, por representar una educaci6n 
general del set a traves de su cuerpo y por medio de su 
cuerpo, aporta al nino el conocimiento, el control y progre
sivamente el uso de si. Por consiguiente, Ie prepara para 
todas las actividades neuro-perceptivo-motrices que serviran 
de base a su educaci6n escolar. 

Le Boulch (1976) afirm6 que la educaci6n por el 
movimiento permite un aprendizaje mas facil de las habili
dades basicas en la escuela, tales como lectura, escritura 
y ortografia. Por consiguiente, elimina problemas de disle
xia y disortografia . Asimismo d~staca que no todos los 
ninos que tienen dificultades para aprender a leer padecen 
de dislexia, pero, sin embargo, deben superar las mismas 
dificultades . Al respecto coment.6 la obra de ' Dyslexie de 
Maladie du Sieele, M. Mucchielli y A. Bourcier, quienes 
dedujeron que la dislexia es consecuencia de las dificulta
d~s de relaci6n entre el yo y su mundo. Estos autores 
estudiaron c6mo se forma el universo orientado, destacando 
asi factores tales como: lateralizaci6n, orientaci6n y 
estructuraci6n del esquema corporal, orientaci6n y estru
turaci6n espacio-temporal . Asimismo, afirmaron que la lectu
ra es un modo de relaci6n particularmente complejo entre 
el yo y el universo . Le Boulch propuso que seria conveniente 
facilitar la labor del estudiante mediante un entrenamiento 
met6dico tendiente a: lateralizaci6n, orientaci6n, dominio 
del tiempo, habilidad manual, equilibrio; en conclusi6n, 
ofreciendole una educaci6n psicomotriz. 

Le Boulch (1976) tambien explic6 que el desarrollo 
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del esquema corporal determina la relacion sujeto-mundo. 
Por tanto, eTcuerpo es el puntode referencia de la petcep
cion y su estabilidad es la base sobre 1a que se funda 
la relacion cOn el mundo. Por 10 mencionado anteriormente, 
1a adecuadaevolucion del esquema corporal es de suma impor
tancia . para 'el nino que se inicia en la vida escolar, pues 
d~ esta evolucion depender~n sus posibilid~des de orienta
cion, las que a su vez influir~n sabre su capacidad para 
aprender a leer. En el caso de trastornos del desarrollo 
del esquema corporal, los problemas de orientacion m~s 
comunes que se encuentran son: 

-confusion entre letras simetricas con inversion en lao 
orientacion, 

derecha-izquierda: b d 
p q 

arriba-abajo: d p 
n u 

-inversion en la ubicacion de las letras: ya sea su inver
sion completa de modo que el nino escribe como si las 
palabras se reflejaran en un espejo, 0 trastocando las 
letras que las integran, 

por - pro - orp 

-inversion de silabas, 

yo veo no 
yo no v,eo 

-inversion de palabras; agregado u omision de letras. 

De igual forma, los trastornos psicomotrices pueden 
ocasionar tambien: problemas de escritura, con letras mal 
formadas, temblorosas 0 desalineadas; el nino puede ensuciar 
~xageradamente sus cuadernos, llenarlos de borrones y 
tachaduras; romper el papel de escribir . Es frecuente que 
los signos anteriores llamen la atencion de los padres 
y maestros; antes que adviertan las dificultades que el 
nino est~ experimentando en la lectura. Le Bouch afirmo 
que la ' educacion psicomotriz es un medio preventi vo ,de 
estos problemas escol~res. 

Arnheim y Sinclair (1976) afirmaron que la adquisicion 
~.~ , la lectura y escritura depende del conocimiento 'de la 
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..... ~. 

izquierda y la derecha, y de la percepcion direcciortal de 
arriba, abajo, ' atras ~ y adelante;' estos datos direcCionales 
proporcionan referen'cias espaciales para reconocer formas, 
letras , y palabras. Los nifios que presentan confusion ' en 
la correcta percepcion del cuerpo tienen, frecuentemente, 
confusion direccional que se .. refleja en la incapacidad , .. 
de participar con eficacia en :las destrezas motrices del 
aula 0 en los juegos. 

, Autores -tales como De Quiros (1975), y De ' Quiros y 
Schrager (1979), entre otros, manifestaron que 18 lectura 
esta determinada por un movimiento fino de los ojos. De 
Quiros y Schrager afirmaron que detras de la adquisicion 
de todo aprendizaje se encuentra la actividad personal 
motora. De donde, en todas las relaciones del sujeto con 
su medio existe la introduccion de conocimientos iniciales 
mediante la experiencia personal motora. Por consiguiente, 
las manifestaciones gestuales, del habla, de la lectura 
y de la escritura, son todas exteriorizaciones motoras 
("para la lectura ' resulta indispensable un movimiento 
coordinado fino de los ojos") (pag. 44). 

Giordano y Giordano (1973) comentaron tambie!n acerca 
de la importancia de la motricidad ocular para el rendimien
to en la lectura. Dichos autores encontraron en sus expe
riencias: que los alumnos disH~xicos, por deficiencias 
del sincronismo de la motricidad ocular, evidencian una 
notable lentitud al leer (bradilexia); que los alumnos 
que leen muy bien, no presentan en ningun caso ' fallas 
evidentes de la motricidad ocular. Los autores mencionados 
comentaron los t r abajos de otros investigadores y reportaron 
algunas conclusiones; Hildreth sostuvo que los movimientos 
oculares son la verdadera causa del retraso en el aprendiza
je ' de la lectura, y que las inversiones en las secuencias 
de las .letras son debi das a movimientos defectuosos de 
los ojos; K. Kopel y P. Witty comprobaron , que, por "el 
solo predominio del ojo izquierdo en los escolares con 
dominancia cerebral izquierda -es decir diestros-, los 
globos oculares giran de derecha a ,izquierda Con dificultad, provocando 
confusiones en la lectura, y algunas veces una lentificacion 
manifiesta. en la compren'sion de To ' que se esta leyendo" 
(pag. lSi); H. Mosse y C. Daniels ' estudiaron la motilidad 
ocular y encontraron que en el momenta de conciuir la lectu
ra de una linea e iniciar la siguiente, se puede presentar 
fallas de motricidad oc~lar por incoordinacion de los ojos. 
A estas fallas, reconocidas como dislexia lineal, les 
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atribuyeron ciertas confusiones cometidas al leer, y el 
retardo en la comprension de las palabras. Para Giordano 
y Giordano, en el aprendizaje de la lectura y escritura, 
asi como es imprescindible la integridad anatomica de los 
organos de la vision y del oido, es condicion indispensable 
la presencia del movimiento. No hay lecto-escritura inmovil, 
ni siquiera en la llamada lecturasilenciosa, donde se 
ha comprobado que tambiEm se halla asociado el componente 
motor. 

A manera de conclusion se puede decir que el 
aprendizaje de la lectura requiere de muchos factores, 
entre ellos el esquema corporal, la estructuracion espacio
temporal, la lateralidad; es decir, requiere de madurez 
psicomotriz. Tal como se ha dicho, el desarrollo del nino 
es psicomotriz, por 10 que sus acciones motrices van a 
determinar en mucho sus percepciones y, por ende, sus 
facultades psiquicas . La educacion, entonces, debe ser, 
principalmente en los primeros anos, de tipo percepti vo
motriz, para adecuarse al desarrollo del nino. 

Debe recordarse que detras de la adquisicion de todo 
aprendizaje se encuentra la actividad personal motora, 
por 10 que la educacion psicomotriz, al dar las posibilida
des de liberar el gesto, de frenarlo, de detener el movi
miento, de permanecer inmovil, facilita condiciones indis
pensables para el ejercicio de la atencion, la cual precisa 
para el aprendizaje de la lectura. 

Tal como se afirmo anteriormente, si existen altera
ciones psicomotrices el nino debera controlar continuamente 
su cuerpo (de manera consciente, con los niveles superiores 
del sistema nervioso); por 10 tanto, Ie sera muy dificil 
o imposible, centrar su atencion en el aprendizaje de la 
lectura. Asimismo, debe resumirse que la lectura es una 
forma de relacion entre el .I.2. y el mundo; y el esquema 
corporal determina la relacion sujeto-mundo. Ello se debe 
a que el cuerpo es el punto de referencia de la percepcion, 
por 10 que la correcta evolucion del esquema corporal es 
de vital importancia para el nino que se inicia en la 
escuela. De la evolucion refer ida , depende la posibilidad 
de orientacion espacial, de afirmacion lateral, de evolucion 
de otras destrezas, determinando ello que las silabas y 
palabras sean percibidas sin ningun problema, con sus 
caracteristicas direccionales correctas. Asimismo, debe 
destacarse que la lectura implica un movimiento fino de 
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los ojos, el que estara, determinado pore! adecuado desarro
llo psicomotor. 

Por supue'sto que n<;> se pretende afirmar que la evolu
cion psicomotriz sea el UnJ.co factor qu~ determine el 
aprendi.zaje de la ' lectura; sin embargo, ha quedado claro 
que e~ rino de los principales. Por todolo anterior, debe 
tenerse presente la importancia de la educacion psicomotriz 
en la escuela preprimaria y primaria, pues al aplicarla 
se evitaran muchos problemas en el aprendizaje de la lectu
rae 

2.6 Relacion entre Psicomotricidad y otros Aprendi
zajes 

Autores tales como Le Boulch (1976), Picq y Vayer 
(1977), Vayer (1977 a y b) y Rigal y colbs. (1979) afirmaron 
que elaprendizaje de la matematica implica la ~~cion corpo
ral en relacion con otras personas y con los objetos. 
Indicaron que a traves del movimiento, implici to en toda 
operacion, el nino puede adquirir las nociones fundamentales 
para llegar al concepto de nUmero, asi como a la manipula
cion del mismo. Asimismo, comentaron que el pensamiento 
aritmetico constituye, en forma basica, un problema de 
espacio visual; en la matematica se opera con grupos de 
objetos y con fenomenos de agrupamiento, y estos solo pueden 
existir en el espacio. 

Le Boulch (1976), Picq y Vayer (1977) y Ramos (1979), 
entre otros, afirmaron que es importante y necesario brindar 
educacion psicomotriz al sujeto, con el fin de prepararlo 
para que este en condiciones de realizar actividades extra
escolaFes que contribuyan . en su formacion como persona. 
Las actividades mencionadas son: el deporte, actividades 
al aire libre, acti vidades de orden estetico relacionadas 
con la expresion corporal tales, cQmo la danza, el arte 
dramatico, et:c. De igual forma, estos autores enfatizaron 
que la educaciori psicomotriz es util en el aprendizaje 
de gestos apropiados para el desempeno laboral. 
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II . METODOLOGIA 

1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Se han llevado a cabo numerosas investigaciones con 
el fin dedeterminar los factores que inciden en el aprendi
zaje escolar. Gran importancia se Ie ha otorgado, sobre 
todo, a la madurez necesaria para iniciar el aprendizaje 
de la lectura y los determinantes para alcanzar dicha madu
rez. Entre algunos de estos determinantes se ha mencionado 
el desarrollo psicomotor, y no unicamente en 10 que se 
refiere a la motilidad y coordinacion ocular, sino que 
a la totalidad de las destrezas psicomotrices del nino; 
ella principalmente en la edad preprimaria. 

El planteamiento anterior ha hecho surgir diversas 
interrogantes sobre una posible relacion entre el desarrollo 
psicomotriz y el aprendizaje de la lectura. Estas interro
gantes integran el problema de la presente investigacion 
y son las siguientes: 

a) Que relacion existe entre la edad psicomotriz y la 
madurez para el aprendizaje de la lectura en un grupo de 
ninos y ninas de edad preprimaria? De existir una relacion 
considerable, b) En quienes se relacionan mas, en las ninas 
o en los ninos? c) Se evidenciara un incremento proporcional 
en la madurez para el aprendizaje de la lectura conforme 
aumente la edad psicomotris? y d) Es posible predecir el 
nivel de madurez para el aprendizaje de la lectura con 
base en la edad psicomotriz? 

Con el fin de responder a las interrogantes anterio
res, se plantearon los siguientes objetivos para la inves
tigacion a realizarse en la Casa del Nino No.1., seccion 
"D", en la ciudad de Guatemala en 1983: 

1.1 Establecer la relacion que existe entre el prome
dio de la edad psicomotriz y la madurez para el aprendizaje 
de la lectura en el grupo total; solo en el grupo de ninas 
y solo en el grupo de nin~s. 

1. 2 Establecer la relacion que existe entre la edad 
psicomotriz en la coordinacion de las manos y la madurez 
par-'a elaprendizaje de la lectura en el grupo total; solo 
en el giupo de ninas y solo en el grupo de nin~s. 
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1.3 Establecer 1a relacibn que existe entre la edad 
psicomotriz en la coordinacion dinamica y la madurez para 
el aprendizaje de la lectura ' en ' el grupo total,; ! solo en 
el grupo de nifias y solo en el grupo de nifios. 

1.4 Establecer: la relacion que existe entre 1a edad 
psicomotriz en, el 'control postural y la madurez para el 
aprendizaje de la lectura en el grupo total; solo en el 
grupo de nifias y solo en el grupode nifios. 

1.5 Establecer la relacion que existe entre la edad 
psicomotriz en el control segmentario y la madurez para 
el aprendizaje de la, ' lectura en el grupo total; solo en 
el grupo de nifias y ,solo en el grupo de nifios. 

1.6 Establecer la relacion que existe entre la edad 
psicomotriz en la organizacion del espacio , y la madurez 
para el aprendizaje de la lectura en el grupo , total ;:, ,solo 
en el grupo de nifias y solo en el grupo de nifios. 

1.7 Establecer la relacion que existe entre la edad 
psicomotriz en la estructuracion espacio-temporal y la 
madurez para el aprendizaje de la lectura en el grupo total ; 
solo . ~n el grupo de nifias y solo en el grupo de nifios. 

2 PLANTEAMlENTO DE LAS HlPOTESIS 

Para efectuar el analisis ·estadistico se plantearon 
las siguientes hipotesis: 

"Existe una correlacion estadisticamente signi
ficativa a un nivel de 0.05, entre el promedio 
de la edad psicomotriz y la madurez para el 
aprendizaje de la lec'tura en el grupo de nifias 
y nifios". 

"Existe una correlacion estadisticamente signi
ficativa a un nivel de 0 . 05, entre el promedio 
de la edad psicomotriz y la madurez para el 
aprendizaje de la lectura en el grupo de nifias". 

"Existe una correlacion estadisticamente signi
ficativa a un nivel de 0.05, entre el promedio 
de la edad psicomotriz y la madurez · para el 
aprendizaje de la lectura en el grupo de nifios". 
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"Existe una correlacion estadisticamente signi
ficativa a un nivel de 0.05, entre la edad 
psicomotriz en la coordinacion de las manos 
y la madurez p'ara el aprendizaje de la lectura 
en el grupo de nifias y nifios". 

"Existe una correlacion estadisticamente signi
ficativa a un nivel de 0.05, " entre la edad 
psicomotriz en la coordinacion de las manos 
y la madurez para el aprendi£aje de la lectura 
en el grupo de nifias". 

"Existe una correlacion estadisticamente signi
ficativa a un nivel de 0.05, entre la edad 
psicomotriz en la coordinacion de las manos 
y la madurez para el aprendizaje de la lectura 

1 d ·-" en e grupo e nlnos • 

"Existe una correlacion estadisticamente signifi
cativa a un nivel de 0.05, entre la edad psico
motriz en la coordinacion dinamica y la madurez 
para el aprendizaje de la lectura en el grupo 
de nifias y nifios". 

"Existe una correlacion estadi'sticamente signi
ficativa a un nivel de 0.05, entre la edad 
psicomotriz en la coordinacion dinamica y la 
madurez ' para el aprendizaje de la lectura en 
el grupo de nifias". 

"Existe una correlacion estadisticamente signi
ficativa a un nivel de 0.05, entre la edad 
psicomotriz en la coordinacion dinamica y la 
madurez para el aprendizaje de la lectura en 
el grupo de nifios". 

"Existe una correlacion estadisticamente signi
ficativa a un nivel de 0.05, entre la edad 
psicomotriz en el control postural y la madurez 
para el aprendizaje de la lectura en el grupo 
de nifias y nifios". 

"Existe una correlacion estadisticamente. signi
ficativa a un nivel de 0.05, entre la edad 
psicomotriz en el control postural y la madurez 
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para el apr,endizaje de la lectura" en el grupo 
de ninas". ' 

" ' 

"Existe u~a . corr.elaci6.n ;estadfsticamente signi
ficati va , a un ' ni vE!l :',de o. as, entre la edad 
psicomotriz en 'el control postural y la madurez 
para el , aprendizaje de la lectura en el grupo 
de ninos". 

"Existe . Un!l.correlacion estadisticamente signi
ficativa a un nivel de 0.05, ,entre la edad 
psicomotriz en el control segmentario y la 
madurez para el aprendizaje de la lectura en 
el grupo de ninas yninos". 

"Exist~ una correlacion estadisticamente signi
ficativa a un niyel de 0.05, entre la edad 
psicomotriz en el control segmentario y la 
magurez ' para el aprendizaje de lao lectura en 

"el grupo de ninas". 

, "Existe una correlacion estadisticamente signi
.ficativa · a un nivei de 0.05, entre la edad 
psicomotriz en el control segmentario y la 
madurez para el aprendizaje de la lectura en 
el ,grupo 'de ninos'.'. 

"Existe "Ina correlacion estadisticamente signi
ficativa a un nivel de Q.05, centre la edad 
psicomotriz en la organizacion del espacio 
y la madurez para el aprendizaje de la lectura 
en el grupo de ninas y niiios". 

"Existe una correlacion ,~stadisticamente signi
ficativa a un nivel de 0.05, entre la edad 
psicomotriz ~n la organizacion del espacio 
y la madurez parael aprendizaje de la lectura 
en el grupo d~ ninas~'. 

"Existe . una ' correla,cion estadisticamente signi
ficativa a un nivel de 0.05" , entre la edad 
psicomotriz en la organizacion del espacio 
y la madurez para el aprendizaje de la lectura 

. en el grupo de ninos" • 
. ; ".,.-
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"Existe una correlacion estadisticamente signi
ficativa a un nivel de 0.05, entre la edad 
psicomotriz en la estructuracion espacio-tempo
ral y la madurez para el aprendizaje de la 
lectura en el grupo de ninas y ninos". 

"Existe una correlacion estadisticamente signi
ficativa a un nivel de 0.05, entre la edad 
psicomotriz en la estructuracion espacio-tempo
ral y la madurez para el aprendizaje de la 
lectura en el grupo de ninas". 

"Existe una correlacion estadisticamente signi
ficativa a un nivel de 0.05, entre la edad 
psicomotriz en la estructuracion espacio-tempo
ral y la madurez para el aprendizaje de la 
lectura en el grupo de ninos". 

3 DISENO ESTADISTICO 

La investigacion estadistica se hizo en base a un 
diseno correlacional que permitio analizar la relacion 
entre la edad psicomotriz y la madurez para el aprendizaje 
de la lectura. El diseno basico que se aplico a la corre
lacion del grupo total y por sexos fue: 

3.1 Correlacion entre el promedio de la edad psico
motriz y la madurez para el aprendizaje de -la lecttira . -· 

N 
1 
2 

n 

x 

X 
n 

y 

y 
n 

En donde: X= promedio de la edad psicomotriz 
y= madurez para el aprendizaje de la lectura 

El diseno se aplico a: -grupo total 
-sexo femenino 
-sexo masculino 

3.2 Correlacion entre la edad psicomotriz en la 
coordinacion de las manos y la madurez para el aprendizaje 
de la lectura . 
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N 
1 
2 

n 

x 

X 
n 

y 

y 
n 

En donde: X= edad psicomotriz en la coordinacion de las 
manos 

y= madurez para el aprendizaje de la lectura 

El diseno se aplico a: -grupo total 
-sexo femenino 
-sexo masculino 

3.3 Correlaci6n entre la edad psicomotriz en la coor
dinaci6n dinamica y la madurez para el aprendizaje de la 
lectura. 

N 
1 
2 

n 

x 

X 

y 

y 
n n 

En donde: X= edad psicomotriz en la coordinaci6n dina
mica 

Y= madurez para el aprendizaje de la lectura 

El diseno se aplic6 a: -grupo total 
-sexo femenino 
-sexo masculino 

3.4 Correlaci6n entre la edad psicomotriz en el con
trol postural y la madurez para el aprendizaje de la lectu
ra. 

N 
1 
2 

n 

x 

X 
n 

y 

Y 
n 

En donde: X= edad psicomotriz en elcontrol postural 
Y= madurez parael aprendizaje de la lectura 
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E1 disefio se aplico a: -grupo total 
-sexo femenino 
-sexo mascu1ino 

3.5 Corre1acion entre 1a edad psicomotriz en e1 con
trol segmentario y 1a madurez para el aprendizaje de 1a 
1ectura. 

N X Y 
1 Xl Y1 
2 X2 Y2 

n X Y n n 

En donde: X= edad psicomotriz en e1 control segmentario 
Y= madurez para e1 aprendizaje de 1a 1ectura 

E1 disefio se ap1ico a: -grupo total 
-sexo femenino 
-sexo mascu1ino 

3.6 Corre1acion entre 1a edad psicomotriz en 1a orga
nizacion del espacio y 1a madurez para e1 aprendizaje de 
1a 1ectura. 

N 
1 
2 

n 

X 

X 
n 

Y 

Y 
n 

En donde: X= edad psicomotriz en 1a oganizacion del 
espacio 

Y= madurez para e1 aprendizaje de 1a 1ectura 

E1 disefio se aplico a: -grupo total 
-sexo femenino 
-sexo masculino 

3.7 Corre1acion entre 1a edad psicomotriz en 1a es
tructuracion espacio-tempora1 y 1a madurez para e1 aprendi
zaje de 1a 1ectura. 
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N 
1 
2 

n 

x 
x 
Xl 

2 

X 
n 

y 
y 

, y1 
2 

y 
n 

En doride: X= edad psicomotriz en 1a estructuraciori es
pacio-tempora1 

y= madurez para el aprendizaje de 1a 1ectura 

E1 diseno se ap1ico a: -grupo total 
-sexo femenino 
-sexo mascu1ino 

4 DEFINICION DE LAS VARIABLES 

4.1 Edad Psicomotriz 

Corresponde a "X" y se refiere a1 puntaje en anos 
que se obtiene de la aplicacion del "Examen Psicomotor" 
de Vayer (1977 a y b), (modificacion del de Picq y Vayer 
-1977-), en sus dos formas: 

4.1.1 "Examen Psicomotor en 1a Primera Infancia" 
de 2 a 5 anos. 

4.1.2 "Examen Psicomotor en 1a edad de los Aprendiza
jes Escolares" de 6 a 11 anos. 

4.2 Madurez para e1 Aprendizaje de 1a Lectura 

Corresponde a "y" y consiste en e1 puntaje burdo 
total que se obtiene de 1a aplicacion del "Test Basico 
de Lectura Inicial" de Marion Monroe (adaptacion del "Basic 
Reading Tests" hecha por e1 Co1egio Americano de Guatemala). 

5 SUJETOS 

Los sujetos de estudio fueron: 1a totalidad de ninas 
y ninos asistentes a la Casa del Nino No.1, seccion "D", 
en -la Ciudad de Guatemala en e1 ano de 1983. El grupo se 
encontro - di vi dido asi: 31 ninas, en edades comprendidas 
entre los 6.5 y los 7.4 anos, y 57 ninos en edades compren
didas entre los 6.5 y los 7.5 anos. E1 nive1 .educativo 
de los ninos era equiva1ente a un nivel esco1ar de prepara
toria. Las familias de los ninos pertenecian, en general, 
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a · un nivel socioeconomico bajo, segun d·atos obtenidos en 
e1 Departamento de Serv:lcio Social de 1a Institucion. 

6 INSTRUMENTOS DE MEDICION 

6.1 "Examen Psicomotor" o 

E1 Examen PsicQmotor de . Vayer (1977 a y b), tieile 
por objetivo medir e1 ·desarrollo de las tonductas motrices 
en los ninos. Este balance psicomotor esta e1aborado con 
una . serie de subpruebas de tests motrices y pSico1ogicos 
respa1dados por trabajos de autores reconocidos. E1 examen 
se puede ap1icar en forma individual y co1ectiva. Cada 
conducta es anotada en anos (edades de 2 a 11 anos). E1 
Examen se presenta en dos formas: " 

6.101 J'Examen Psicomotor en 1a 
para nlnos de 2 a 5 anos. Este examen 
subpruebas de los siguientes tests: 

Primera Infancia" 
esta e1aborado con 

-"Tests motores" de Ozeretski revisados por Gui1main. 
-"Esca1a de desarrollo psicomotor de 1a primera infancia" 

de Brunet y Lezine. '· 
-Test de Bines-Simon revisado por Terman. 
-"Como eva1uar e1 nive1 inte1ectua1" de Terman-Merrill. 
-"Test de imitacion de gestos" de Berges y Lezine. 

Las destrezas que eva1uae1 Examen son las siguientes: 

-Dos pruebas de motricidad elemental: 
-coordinacion ocu10-manua1 
-coordinacion dinamica 

-Dos pruebas relacionadas con aspectos esenciales del es
quema corporal: 

-control postural (equilibracion) 
-control del propio cuerpo 

-Dos pruebas re1acionadas con las capacidades de adaptacion 
del nino a1 mundo exterior: 

-organizacion perceptiva 
-lenguaje (memoria inmediata y pronunciacion) 

-Una pruebacomplementaria para evaluar 1a dominancia 1ate
rai que no fue ap1icada en el estudio. 

6 . 1.2 "Examen Psicomotor en 1a edad de los Aprendiza-
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jes E;scolares" para n1nos de 6 a 11 a,nos. Est,e eXl;imen est;ft 
elaborado con subpruebas. de lo,~ ', sigu;i,entes tests.:,,_ , 

" . , ;.. '. ,. .. . 

-"Tests motores" de Ozeretski :t.'evi~~ldps por" Guil~ain~ 
-"Prueba de control segmentario"de Vayer. 
-La asociacion por N. Galifret;""Gr;anjon d~" las pruebas de -
Piaget ("Derecha-Izquierda") y' de Head ("Mano-ojo-oreja") 

. en una misma bater-,ia. 
-"Reproduccion de estructuras :ritmicas"- de Mira Stamb.ak. . . . - . ~ 

Las destrezas queevalua el Examen son las siguientes: 

-Dqs pruebas de motricidad elemental: 
-coordinacion dinamica de las manos 
-coordinacion dinamica general 

-Dos pruebas relacionadas ~0I?- '. aspectos e~enciales del 
esqu.ema corporal: , . -

-control postural (equilibracion) 
-control segmentario . 

-Dos pruebas relacionadas con las capacidades de adaptacion 
del nino al mundo exterior: 

-organizacion del espacio (orientacion , derecha
izquierda) 

-estructuracion espaciotemporal 

-Tres pfuebas complementarias que no fueron aplicadas en 
el estu'dio: 

-observacion de la lat,eralidad (adaptacion del test 
de Harris) 

-rapidez (prueba de punteado de M. Stambak) 
-conducta respiratoria 

Las instruccionesespecificas de aplicacion y califi
cacion asi como la descripci6n de los materiales requeridos 
para los dos Examenes pSicomotores de la primera infancia 
y en los Iilprendizajes escolares, se encuentran en las obras: 
a. "El dialogo Corporal" y b. "El Nino Frente al Mundo,r 
de Pierre Vayer (1977), respectivamente. " 

Validez y Confiabilidad 

El "Examen PsicQmotor" de Vayer en sus dos formas: 
de 2 a 5 anos y de 6 a '11 anos, fue elaborado por Picq 
y Vayer en 1960 y comentado posteriormente por Rigal y 
colbs. (1979) al hacer alusion a una serie de pruebas de 
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facil utilizacion y que se relacionan con los aprendizajes 
escolares; est as pruebas (segun Rigal y colbs.) proporcionan 
suficientes informaciones para determinar que plan de reedu
cacion debera aplicarse en clase con el fin de evitar la 
agrabacion de las alteraciones psicomotrices. 

Posteriormente el "Examen Psicomotor" fue reformado 
por Vayer (1977 a y b) y segun Ramos (1979) la modificacion 
10 dejo mucho mas equilibrado y ademas 10 describio como 
instrumento con enfoque psicopedagogico. 

Por otro lado, Vayer (1977 b) reporto correlaciones 
superiores a 0.80 entre la sub-prueba de estructuracion 
espacio-temporal y el aprendizaje de la lectura, por 10 
que segun Vayer, esta es una buena prueba predictiva (pag. 
239). Asimismo, afirmo: "existen en todos los casos, espe
cialmente en los nlnos jovenes, correlaciones positivas 
entre el examen psicomotor y los resultados escolares habi-
tuales" (pag ___ 239); indico que las correlaciones aun persis-
ten durante la escolaridad secundaria, segun sus observacio
nes hechas con sujetos de 12-13 anos. Vayer tambien afirmo, 
que es la matematica la disciplina escolar que presenta 
correlaciones mas fuertes con el cociente de desarrollo 
que se obtiene a traves del examen psicomotor; asi, reporto 
correlaciones de 0.85 en alumnos de 13-14 anos (psg. 239). 

Finalmente, debe mencionarse que para elaborar el 
"Examen Psicomotor", Vayer tomb "pruebas dispersas respal
dadas por los trabajos de los psicologos en los diversos 
tests motores y pSicologicos existentes" (Vayer 1977 a, 
pag. 26). Los tests de estos psi co logos tales como: Ozerets
ki (revisado por Guilmain), Brunet y Lezine, Binet-Simon 
(revisado por Terman), Terman y Merrill, Berges y Lezine, 
Galifret-Granjon (pruebas de Piaget y Head) y Mira Stambak, 
han sido objeto de anslisis de validez y confiabilidad 
y se han reportado resultados satisfactorios. Ademas, la 
unica prueba original de Vayer es la de control segmentario 
(en la edad de los aprendizajes escolares, de 6 a 11 anos), 
que permite evidenciar -segun el autor- las posibilidades 
del nino relativas a la independencia de las extremidades 
en relacion al tronco y entre elIas mismas; asimismo, "es 
un medio de observacion de la imagen del cuerpo" (Vayer 
1977 b., pag. 208) y del control emocional. 

En conclusion tomando en 
en relacion al Examen Psicomotor 
como valido y confiable en la 
psicomotor infantil. 
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6.2 . "T~~t Basico de Lectura Inf.cia1" ; j :;. 

. ~. :. ~ 

Para este estudio se utiliz.o 1a adaptacio1l' ; hecha 
por el Colegio Americano de -Guatemala . al "Basic -· Reading 
Tests" con el permiso espe~ialde Scott, Foresman y~_' Co. '- - ~'. 

El Test Basico -de Lectu-ra Inicial de Marion Monroe 
tiene por objetivo evaluar la madurez para el aprendizaje 
de la lectura, y 10 hace a traves de 1a evaluacion de -siete 
apti tudes basicas: ;.. " 

-Comprension de oraciones 
-Racer inferencias 
-Percepci6n auditiva de rimas 
-Interpretacion de sentimientos 
-Evocacion de detall~s 
-Notar _similitud de formas 
-Significado de palabras 

La prueba se utiliza en , Guatemala, para evaluar 
la Madurez para el aprendtzaje de la lectura _ de _ninos de 
parvulos y preparatoria. Las instrucciones especificas 
de aplicacion y calificacion se encuentran en el Manual 
de Instrucciones del "Test Basico de Lectura Inicial". 

Los materiales- que se necesitan para la aplicaci6n 
son: 

-Manual de instrucciones 
-Ejemp1ar del test 
-Lapices 
-Cra yones _ (negro, ro j 0, amarillo y azul; uno por · cada color 

para cada nino; algunos adicionales) 
-Tarjeta para el control de la aplicaci6n de la prueba. 
-Carteles que diganTEST NO ENTRE 

La calificacion de la prueba es por mediode planti~ 
lIas y para la interpretacion se cuenta con la esca1a basada 
en el punteo burdo total que resulta de la aplicacion: 

Punteo Nivel de madurez ~ara e1 a~rendizaje -
de la 1ectura 

12 a 27 muy bajo 
28 a 32 bajo 
33 a 39 mediano 
40 a 42 alto 
43 a 44 muy alto 
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Validez y Confiabilidad 

El "Basic Reading Tests" elaborado por Marion Monroe 
en 1931 fue adaptado por el Colegio Americano de Guatemala 
con permiso especial de Scott, Foresman y Col. en 1954 
-segun informacion proporcionada por el Centro de Investiga
cion de la Universidad del Valle de Guatemala, institucion 
que 10 edita y distribuye actualmente-. Aun cuando no se 
reporta niveles de validez y confiabilidad numericos, el 
"Test Basico de Lectura Inicial" es reconocido como una 
prueba uti1 para discriminar la amplitud del progreso que 
los ninos de parvulos y preparatoria tienen en los diferen
tes aspectos de 1a lectura y que son basicos previo a 
iniciar e1 aprendizaje sistematico de la, misma. Asimismo, 
la institucion mencionada informo que entre las pruebas 
que distribuye en relacion a eva1uacion de elementos basicos 
para la lectura, el "Test Basico de Lectura Inicial" es 
el instrurnento mas utilizado en el medio guatemalteco; 
por consiguiente, se Ie puede considerar como valido y 
confiable. 

7 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Los datos para la investigacion se recopilaron de 
la siguientemanera: 

Se obtuvo la autorizacion de las autoridades superio
res de 1a Sociedad Protectora del Nino, para realizar la 
investigacion en 1a Casa del Nino No.1. Esta autorizacion 
se obtuvo en septiembre de 1983. 

Se solicito 1a co1aboracion de tres personas mas 
para la aplicacion de las pruebas (un hombre y dos mujeres, 
los tres con un ni vel educati vo superior al magisterio); 
ello se hizo con e1 objetivo de realizar 1a aplicacion 
10 mas dlpido posible y no tener e1 efecto de 1a variable 
"maduracion" entre una prueba y otra. Con el fin de aplicar 
las pruebas de una manera objetiva, eliminando en 10 po sible 
la subjetividad de los ap1icadores, se hicieron sesiones 
para conocer y practicar la forma de ap1icacion y registro 
de resultados del Examen Psicomotor; se hicieron, inclusive, 
ap1icaciones con ninos de 1a misma insti tucion a manera 
de practica. 

En la segunda semana del mes de noviembre de 1983 
se hicieron algunas visitas de observacion con el fin de 
que el grupo de ninos de la seccion "D" conocieran y se 
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familiarizaran con los cuatro aplicadch"es' de · las pruebas; 
asi, los ninos tuvieron la oportunidad de compartir con 
los examina:dore'S ' en distintas actividades previo a las 
aplicaciones (recreo, refaccion, clase demusica, entre 
otras). . 

Se obtuvo el listado de alumnos de la seccJ.on "D", 
con base en el cual sedividio los grupos para la aplicacion 
del "Test Basico de Lectura Inicial". En la cuarta semana 
del mes de noviembre del mismo ailo, se inicio la aplicacion 
del Test de Mario·n Monroe. Se tuvo que trabajar con los 
ninos que asistieran ' cada dia y no con los grupos planifi
cados; ello se debio a problemas de asistencia de los nin~s. 
La aplicacion se realize con grupos de 15 ninos aproximada
mente. Un examinador dio' las instrucciones y otros dos 
participaron como auxiliares. Se cumplio con 10 que indica 
el Manual de Instrucciones, en el senti do de realizar dos 
sesiones con cada grupo para completar la aplicacion del 
test. 

En la segunda semana de diciembre del mismo ailo se 
inicio la aplicaciolf ;:del Examen pSicomotor. Este se aplico 
en forma individual y en una unica sesion por nino. Tambien 
se tuvo que aplicar la prueba a los que asistieran cada 
dia y no en orden del listado, segun la planiffcaci6n, 
pues en algunos casos hubo inasistencias. 

La aplicacion de las pruebas se concluyo ·en la cuarta 
semana del mes de diciembre de 1983. 

8 TRATAMIENTO ESTADISTICO 

Para comprobar las hipotesis planteadas se procesaron 
los datos obtenidos, con el estadigrafo "r" de Pearson. 

-Correlacion de Pearson (Correlacion Momento Producto) 

Como medida . de correlacion se selecciono el estadigra-
f "" d P d' 1 1 ", or, e earson porque se a ecua a a corre aCJ.on entre 
dos variables continuas, como 10 son la edad psicomotriz 
y la madurez para el aprendizaje de la lectura. 

"r" varia entre +1.00 y -1.00 

Cuando r es +1.00 los dos conjuntos de resultados 
dan un coeficiente de correlacion positi vo y la relacion 
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es perfecta (Downie 1973, page 101). 

Cuando "r" es -1.00 los dos conjuntos de resultados 
dan un coeficiente de correIa cion negativo y la relacion 
es perfecta (Downie 1973, page 101). 

Se utilizo la formula: 

r = NL X Y - (L X) (L Y) 
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III PRFSENT ACION E INTEPRET ACION DE RFSULT ADOS 

1 ANALISIS DESCRIPTIVO 

1.1 En el cuadro No. 1 se presenta los resultados 
del promedio de la edad pSicomotriz. 

• 
Cuadro No. 1 

Art.ilisis descriptivo del pranedio de la 

edad psicaootriz, por sexo y grupo total 

Medida Grupo Total Sexo Femenino Sexo Masculino 

n-as n=3l n=57 

.. -
X 7.4 7.2 7.4 

s 0.77 0.70 0.77 

P. Max. 8.7 8.2 8.7 

P. Min. 4.8 4.8 5.7 

Amplitud 3.9 3.4 3.0 

1. 2 En el cuadra No. 2 se presenta los resultados 
de la edad psicomotriz en la coordinacion de las manos. 

Cuadro > NQ. 2 

AThilisis descripti vo de la edad Psicarotriz 
en la coordinaci~ de las manos, por sexo y 

grupo total 
-

Medida Grupo Total Sexo Femenino Sexo Mascu1ino 
n=88 n=31 n=57 

X 7.7 7 . 6 7.8 
s 1.39 1.19 1 . 48 

P. Max . 10. 5 9 . 0 10.5 
P. Min. 4.0 5.5 4 . 0 

Amplitud 6.5 3.5 6 . 5 
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,.-,.; I .i3 '" En; el -cuadro No{ '3 se pres enta l los result'ados 
. ~e 1a edad psicomotriz en 1a coordinacion dinamica. 

- i 

Cuadro No'. 3' 

~lisis descrpitivo de -la edad Psicomotriz 
en la Coordinaci~n din.imica,. por sexo y 

grupo total" .' 

Medida Grupo Total Sexo Fenien:ino Sexo Masculine 
n=88 IF31 

-, 

n=57 

i 7.4 7.2 7.6 . 
s 1.24 1.16 1.27 

P. Max. 11.0 9.0 11.0 
P. Min. 3.0 3.0 4.0 
Amplitud 8.0 6.0 7.0 

1.4 En e1 cuadro No . 4 se presenta los resultados 
de 1a edad psicomotriz en e1 control postural . 

Cuadro No.4 -

~lisis descriptivo de la edad Psicomotriz 
en e1. control postural, por sexo y grupo total 

Medida Grupo Total Sexo Femenino Sexo Masculino 
n=88 n-31 n=57 

. . 

-
X 6.6 6 . 2 6. 8 
s 1 .75 1.49 1.86 

"," 

P. Max . 11,00 9. 0 11 . 00 
P. Min. 2. 5 2. 5 . 4.0 
Amplitud 8-l'.5 6.5 7.0 
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1.5 En el cuadro No. 5 se presenta los resultados 
de ':la edad psicomotrizen el ' control segmentario. 

Medida 

s 
P. Max. 

P. Min. 
Amplitud 

Cuadro No. 5 

Anilisis descriptivo de la edad Psi<XJIDtriz 
en el cxntrol 5eI:JIIeI1tario, por sexo Y grupo total 

Grupo Total Sexo Fetnenino Sexo Masculino 

n=88 n=31 n=57 

8.2 8.1 8.2 
1.15 1.16 1.16 

11.0 11 . 0 10.0 
6.0 6.0 6.0 
5. 0 5 . 0 4.0 

1.6 En el cuadro No . 6 se presenta los resultados 
de la edad psicomotriz en la organizacion del espacio. 

Cuadro No. 6 

Anilisis descriptivo de la edad Psicamotri z 
en la organizaci~ del espacio, por sexo y grupo total 

Medida Grupo Total Sexo Fernenino Sexo Masculino 

n=88 n=31 n=57 

X 6.9 7.1 6.8 
s 1.19 1. 21 1.16 

P. Max . 8 . 5 8. 5 8 . 5 
P. Min. 4.0 4.0 4.0 
Amplitud 4 . 5 4.5 4 . 5 
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.1 ~ 7 En el cuad.ro NQ • . 7 $e presenta lo~ r~sllltados 
de la edad Psicomotriz en l~ estructuracion el'>pacio",;teIllPq
ral. 

Cuadro No. 7 

.'.:.~. 

"'. . . Aruilisf s descriptiVo de la .. edad Psioc:m:>triz 
en la estructuracioo espacio-temporal, porsexoy 

grupo total 

Medida Grup:> total Sexo Femenino Sexo Masculino 
n'=88 n=3l n=57 

i 7.4 7.31 7.4 
s 1.10 0.97 1.14 

P. Max. 10.00 10.00 10.00 
P. Min. 5.0 5.0 6.0 
Amplitud 5.0 5.0 4.0 

1.8 En el cuadro No . 8 se presenta los resultados 
de la madurez para el aprendizaje de la lectura. 

Cuadro No. 8 

~lisis descriptivo de la Madurez para 
el aprendizaje de la lectura, por sexo y grupo ?'tal 

Medida Grup:> Total Sexo Femenino Sexo Masculino 
n=88 n=31 n=57 

X 34.98 33.4 35.9 
s 4.2 4.99 3.4 

P. Max. 42.0 42.0 42.0 
P. Min. 22.0 22.0 28.0 
Amplitud 20.0 20.0 14.0 
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2. ' CORRELAC10N "r" DE PEARSON (CORRELACION MOHENTO
PRODUCTO) 

2.1 En el cuadro No. 9 se presenta los resultados 
correlaciona1es entre e1 promedio de 1a · edad psicomotriz 
y la madurez para e1 aprendfzaje de 1a 1ectura; inc1uye 
e1 ni vel de significa~ia '. 

I 

Cuadra No. 9 

Correlacioo. entre el pranedio de la edad p;icaoc>triz 

y la madurez para el aprendizaje de la lectura 

Grupe> 

Total 
Femenino 
Masculino 

r 

0.51 
0.68 
0.38 

Significancia 

s (0.001) 
S (0.001) 
S (0.01) 

S= significativo 
NS= no significativo 

Se deduce que la correlacion del grupo total entre 
el pr omedio de la edad psicomotriz y la madurez para el 
aprendizaje de la lectura es moderada, can un nivel de 

' significancia del 0.001. Can base en el resultado ·se acepta 
la hipotesis sub stant iva (HI) que dice, 

"Existe una correlacion estadisticamente signi
ficati va a un nivel de 0.05, entre el promedio 
de la edad psicomotriz y la madurez para el 
aprendizaje de la lectura en el grupo de ninas 
y ninos". 

La correlacion entre el promedio de 1a edad psicomo
triz y la madurez para el aprendizaje de la lectura en 
el grupo de ninas tambiEm es moderada, con un nivel de 
significanda del p . OOl . Par ella, se acepta la hipotesis 
substantiva (H

2
) que dice, 

"Existe una correlacion estadisticamente signi
ficativa a un nivel de 0 . 05, entre el pro~edio 

de la edad psicomotriz y la madurez para el 
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'aprendizaje de 1a 1ecturaen 'e1grupo de nifias". 

Asimismo, en e1 grupo de nifios se observa una corre1a
cion 'moderada, estadisticamente significativa a lin nive1 
de 0.01, entre e1 promedio de 1a edad psicomotriz y 1a 
madurez para e1 ,aprendizaje de 1a lectura. En base a esto 
se acepta 1a hipotesis substantiva (H3): que dice, 

"Existe una corre1acion estadisticamente signi
ficativa a un nive1 de 0.05, entre e1 promedio 
de 1a edad psicomotriz y 1a madurez para e1 
aprendizaje de .1a 1ectura en e1 grupo de nifios". 

2.2 E1 cuadro No. 10 contiene los resultados corre1a
ciona1es entre 1a edad psicomotriz en 1a coordinacion de 
las manos y la ' madurez para el aprendizaje de 1a 1ectura; 
inc1uye e1 nive1 de significancia. 

Cuadro No. 10 

Corre1acioo entre 1a edad psioanotriz en 1a 
coordinaciOn de las manos y ]a madurez 

para e1 aprendizaje de ]a 1ectura 

Grupo ! Significancia 
" 

. Total 0.32 S (0.01) 
Femeninq 0.24 NS 
Masculine 0.37 S, fO.01) 

S= significative 
NS= no significative 

" 

Eli base a este ana1isis, se observa que 1a corre1acion 
del grupo total, entre 1a edad psicomotriz en 1a coord4.
nacion de las manos y 1a madurez para e1 aprendizaje de 
1a 1ectura es moderada con un ni vel de significancia del 
0.01, por tanto,se acepta 1a hipotesis substantiva (H4 ) 
que dice, 

"Existe una corre1acion estadisticamente signi
ficativa a un nive1 de 0.05, entre 1a edad 
psicomotriz en 1acoordinacion de las manos 
y 1a madurez para e1 aprendizaje de 1a 1ectura 
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.en e1 grupo de niiias y niiios". 

En e1 grupo de niiias se encontr6 que 1a corre1aci6n 
entre 1a edad · psicomotriz en 1a coordinaci6n de las manos 
y 1a madurez para e1 aprendizaje de 1a1ectura es 1eve 
y no a1canza e1 ni vel de significancia propuesto, por 10 
que se rechaza 1a hip6tesis de trabajo (HS) que dice, 

"Existe una corre1aci6n estadisticamente signi
ficativa a un nive1 de 0.05, entre 1a edad 
psicomotriz en 1a coordinaci6n de las manos 
y 1a madurez para e1 aprendizaje de 1a 1ectura 
en e1 grupo de niiias". 

En cuanto a1 grupo de niiios, se encontr6 una 
corre1aci6n moderada entre 1a edad psicomotriz en 1a coordi
naci6n de las manos y 1a madurez para e1 aprendizaje de 
1a 1ectura a un nive1 de 0.01, 10 que permite aceptar 1a 
hip6tesis de trabajo (H6) que dice, 

H 
6 

"Existe una corre1aci6n estadisticamente f signi
ficativa a un nive1 de 0.05, entre 1a edad 
psicomotriz en 1a coordinaci6n de las manos 
y 1a madurez para e1 aprendizaje de 1a 1ectura 
en e1 grupo de niiios". 

2.3 El cuadro No. 11 contiene los resultados corre1a
ciona1es entre 1a edad psicomotriz en 1a coordinaci6n dina
mica y 1a madurez para e1 aprendizaje de 1a 1ectura; inc1uye 
e1 nive1 de significacia. 

Cuadro No. 11 

Correlaci~ entre la edad psicaootriz en la 
ooordinaci~ cnnanu.ca y la rnadurez 
para el aprendizaje de la lectura 

Grupo ! Significancia 

Total 0.17 NS 

Femenino 0.43 S (0.05) 
Masculino -0.07 NS 

S= significativ~ 

NS= no significativo 
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El cuadro anterior permiteapreciar que ;' ·en el grupo 
total se encontro una correlacion leve entre 1a edad pSico
motriz en 1a . coordinaci6n · . dinamic·a . y la rnadurez, para el 
aprendizaje de l ;a lectura; ademas ' no a1canza> e£) nitveJn .de 
significancia esperado. En base a ello, se rechaz8 ,) ia hlij>o...; · 
tesis substanti.va (H7 ' que ~.ice, ,';; , . .. .. : 

"Existe una corre1acion estadisticamente signi
ficativa a un nivel de 0.05, entre la edad 
psicomotriz en 1a cOOl:dinacion dinamica . y la 
madurez para ' :el aprendizaje de 1a. lectura en 
el grupd de niBas y niBos". 

En e1 grupo de niBas se observa una correlacionmode
rada a un ni vel de 0.05, entre 1a .edad psicomotriz en la 
coordinacion dinamic8 y 1a madurez para el aprendizaje 
de la : lectura, por ·tanto, se acepta la hipotesis . de '·trahaj:O 
(Ha) que dice, ;. i • 

! t • ,,~ . . :-,. ~ . . '! 

"Existe una correlacion ~stadisticamente signi
ficativa a un . nivel de 0.05, entre 1a; edad 
psicomotriz en la coordinacion · dinamica y la 
madurez para el aprendizaje de ' 1a lectura en 
e1 grupo de niBas. 

En el grupo de nlnos se presento una correlacion 
negativa baja y no ·significativa, entre 1a edadpsi'comotriz 
en la coordinacion dinamica y la rnadurez .para el· aprendizaje ' 
de la lectura, portantc>, se rechaza 1a hipotesis :substantiva 
(H

9
) ·que dice, 

"Existe una correlacion estadisticamente sign i
ficativa a un nivel de 0.05, entre la edad 
psicomotriz en la coordinacion dinamica y 1a 
rnadurez " para e1 aprendizaje de la ' Iectura - Em 
el grupo ' de' niBos". 

2 . 4 El cuadro No. 12 contiene los resultados correla- . 
ciona1es entre 1a edad psicomotriz en e1 control postural 
y la madurez para el aprendizaje de la lectura; ' ' lnc:luye 
el nive1 de significancia. 
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Cuadro No. 12 

Correlacioo entre la edad psicanotriz en el 
control postural y la madurez para 

el aprendizaje de la lectura 

Grupo ! Significancia 

Total 0.31 S (0.01) 

Fernenino 0.58 S (0.001) 

Masculino 0.12 NS 

S= significativo 
NS= no significativ~ 

Se deduce que 1a correlaci6n del grupo total entre 
la edad pSicomotriz en el control postural y la madu'rez 
para el aprendizaje de la lectura es moderada con un nivel 
de significancia de 0.01, por 10 que, se acepta la hip6tesis 
de trabajo (HlO ) que dice, 

"Existe una correlaci6n estadisticamente signi
ficativa a un nivel de 0.05, entre la edad 
pSicomotriz en el control postural y la madurez 
para el aprendizaje de la lectura en el grupo 
de nio.as y nio.os". 

En cuanto al grupo de nlnas se encuentra que la 
correlaci6n es moderada con un nivel de significancia de 
0.001, entre la edad psicomotriz en el control postural 
y la madurez para el aprendizaje de la lectura. En base 
a estos resultados se acepta la hip6tesis de trabajo (H

ll
) 

que dice, 

"Existe una correlacion estadisticamente signi
fi~ativa a un nivel de 0.05, entre la edad 
psicomotriz en el control postural y la madurez 
para el aprendizaje de la lectura en el grupo 
de nio.as". 

El grupo de nio.os evidencia una correlacion leve 
entre la edad psicomotriz en el control postural y la madu
rez para el aprendizaje de la lectura, no alcanzando el 
nivel de significancia esperado, por 10 que se rechaza 
la hipotes~~,~ de trabajo (H12 ) que dice, 
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"Existe una correlacion estadisticamente signi
ficativa a un nivel de 0.05, entre la edad 
psicomotriz en el control postural y la madurez 
para el aprendizaje de la lectura en ' el grupo 
de ninosl1. 

2.5 El cuadro No. 13 contienelos resultados correla
cionales entre la edad psicomotriz en el control segmentario 
y la madurez para el aprendizaje de la lectura; inc1uye 
el nivel de , significancia. 

Cuadro No. 13 

Correlacioo entre la edad psioaootriz en el 
control segmentario y la madurez 
para el aprendizaje de la lectura 

Grupe> r Significancia 

Total 0.04 NS" 
Fernenino 0.48 S (0.01) 

Mascu1ino -0.0048 NS 

S= significativo 
~ no significativo 

Se puede observar que la correlacion del grupo total 
entre la edad psicomotriz en el contr9l segmentario y la 
madurez para el aprendi~aje de la lectura es muy baja aunqu~ 
positiva; no alcanza el nivel de significancia esperado, 
p~r 10 que la hipotesis de trabajo (H

13
) se rechaza, y 

dlce, 

"Existe una correlacion estadisticamente signi
ficativa a un nivel de 0.05, entre la edad 
psicomotriz en el control segmentario y la 
madurez para E;!l aprendizaje de la lectura en 
el grupo de ninas y ninos". 

En el grupo de ninas se evidencia una correlacion 
moderada y estadisticamente significativa a un nivel de 
0.01 entre la edad psicomotriz en el . control segmentari6 
y lamadurez para el aprendizaje de · la lectura. En base 
a ello, se acepta la hipotesis de trabajo(H

14
) que dice, 
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"Existe una correlacion estadisticamente signi
ficativa a un 'nivel de 0.05, entre la edad 
psicomotriz en el control segmehtario y la 
madurez para el aprendizaje de la lectura en 
el grupo del niiias". 

Por otro lado, el grupo de niiios reporto una correla
Cl.on negati va, aunque muy baja y no significati va, entre 
la edad psicomotriz en el control segmentario y ' la madurez 
para · el aprendizaje de la lectura, por , 10 que se rechaza 
la hipotesis de trabajo (HIS) que dice, 

"Existe una correlacion estadisticamente signi
ficativa a un nivel de 0.05, entre la edad 
psicomotriz en el control segmentario y la 
madurez para el aprendizaje de la lectura en 
el grupo de niiios". 

~ .6 En el cuadro No. 14 se registran los resultados 
correlacionales entre la edad psicomotriz en la organizacion 
del espacio y la madurez para el aprendizaje de l~ lectura; 
incluye el nivel significancia. 

Cuadro No. 14 

Correlacioo entre la edad psicarotriz en la 
organizacioo del espacio y la madurez 

Grupo 

Total 
Femenino 
Masculino 

S= significativo 
NS= no significativQ 

para el aprendizaje de la lectura 

!: S{gnificancia 

0.03 NS 

0.12 NS 

0.02 NS 

En el grupo total se evidencia una correlacion muy 
baja, aunque posit iva y sin alcanzar el nivel de significan
cia propuesto, entre la edad psicomotriz en la organizacion 
del espacio y la madurez para el aprendizaje de la lectura. 
Por 10 anterior se rechaza la hipotesis substantiva (HI6 ) 
que dice, 
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H
16 

,, "Existe una correlacion ~stadJsticament,~ ,.signi
ficatiya a un , nivel de 0.G5, . entre ' la edad 
psicomotriz en Ie organizacion del espacio 
y la, madu.rez para e1 aprendizaje ,de 1a 1ectura 
en el grupo de nilias y ninos"., 

E1 an€llisis estadistico en el grupo de ninas" reporto 
una corre1acion 1eve y no significativa a1 nive1 prppuesto, 
entre 1a edad 'psicomotriz en 1a organizacionde~ eSPec:j.,o 
y 1a madurez ,para e1 aprendizaje de 1a lecture. ' En .ba~e 
a estos resultados se rechaza 1a hipotesis substantiva 
(H

17
) que dice, 

"Ex'iste una corre1acion estadi,sticamente signi
ficativa a un nive1 , de 0.05, entre 1a edad 
pSicomotriz en la organizacion del espacio 
y la madurez ' para el aprendizaje de la lectura 
en el grupo de ninas". 

E1 gr:upo de ninos p.resento una correlacio~ , JIlUy, baja, 
aunque po~itiva , y no alcanza el nivel de sigI\i,ti~ancia : 
esperado, entre la edad psicomotriz en la , organizacion 
del espacio y la madurez parael aprendizaje de 1a lectura, 
por 10 que se rechaza la hipQtesis de trabajo (HIS) que 
dice, 

"Existe una correlacion estadisticamente signi
ficativa a un nivel de 0'~05, entre 1a edad 
psicomcitriz en la organizaclon del espacio 
y la madurez para el ap~~ndizaje de la lectura 
en el grupo de ninos". 

2.7 En el cuadro No. 15 se registran los resultados ' 
correlacionales entre la edad psicomotriz en la estructura
cion espacio-temporal y la madurez para el aprendizaje ,. 
de la lectura; incluye el nivel de significancia. 
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CuadXo No. 'r~ 
" . '-, 

I 

c6rreliicioo entre la edad psicoOOtriz en la 
" • estructuracioo espacio-temporal y la 
madurez para el aprerxlizaje de la lect;:ura 

Grup::> ! Signifi cancia 

, Total 0.37 S (0.001) 

Femenino 0.47 S (O~Ol) 

Masculine 0.32 S (0.05) 

S= significativo 
NS= no significativo 

Se deduce que la correlacion del grupo de nlnas entre 
la ecfld psicomotriz en la estructuracion espacio-temporal 
y la madurez para el aprendizaje de la lectura es moderada, 
con un nivel de significancia de 0.01, por 10 que se ace pta 
la hipotesis substantiva (H20) que dice, 

"Existe una correlacion estadisticamente si-gni
ficativa a un nivel d~ _ 0 .05, entre la edad 
psicomotriz en la estructuracion espacio-tempo
ral y la madurez para el aprendizaje de la 
lectura en el grupo de ninas" . 

En el grupo de nlnos se encontro una correlacion 
. moderada con un nivel de significancia de 0 . 05, entre la 
edad psicomotriz en la estructuracion espacio-temporal 
y la maQurez para el aprendizaje de la lectura. En base 
a estos resultados, se acepta la hipotesis substantiva 
(H21 ) que dice, 

"Existe una correlacion estadisticamente signi
ficativa a un nivel de 0 . 05 ~ entre la edad 
pSicomotriz en la estructuracion espacio-tempo
ral y la madurez para el aprendizaje de . la 
lectura en el grupo de ninos". 

2.8 El cuadro No. 16 contiene los resultados correla
cionales generales , 10 que permite tener una vision global 
de la relacion entre el desarrollo psicomotor y la madurez 
para el aprendizaje de la lectura tanto en el grupo total 
como por sexos. 
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Cuadro No. 16 
CORRELACIONES ENTRE IIDADES:' PSIC<HJI'RICES 

y MADUREZ PARA EL APRENDlZAJE DE LA LF.c'l'URA 
, -

" 

Grupo ..Grupo 
GRUPO Total F6Ieririo 

.. 

.' 
Coordinacion de las manos y madu- r= r= 
rez para e1 aprendizaje d~ 1a 0.32 0.24 
1ectura. S NS 

-. 

Coordinacion dinamica r= r= 
y madurez para e1 aprendizaje 0.17 0.43 
de 1a 1ectura. NS S 

Control postural y madurez r= r= 
para e1 aprendizaje de 1a 0.31 0.58 
1ectura. S S 

Oontro1 segmentari~ y madurez r= r= 
para e1 aprendizaje de 0.04 0.,48 
1a 1ectura. NS S 

Organizacion del espacio y madurez r= r= 
para e1 aprendizaje de 1a 0.03 0.12 
lectura. NS NS 

Estructuracion espacio-tempora1 y r= r= 
madurez para e1 aprendizaje 0.37 0.47 
de' "la 1ectura. S S 

Promedio de' 1a edad psicomotriz r= r= 
y madurez para e1 aprendizaje 0.51 0.68 
de 1a 1ectura. S S 

s= significativo 
NS= no significativo 
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Grupo 
f-hbilim 

0~7 
S 

r= 
0.07 

NS 
II. 

r= 
0.12 

NS 

r= 
-0.0048 

NS 

r= 
0.02 

NS 

r= 
0.32 

, S 

r= 
0.38 

S 



IV CONCLUSIONES 

La investigacion realizada permitio llegar a conclu
siones que por su importancia se enmarcan en dos rubros: 
(1) las obtenidas a traves de la revision bibliogrcHica, 
y (2) las resultantes del trabajo metodologico. 

1 CONCLUSIONES DEL MARCO TEORICO 

.- .1 Existen en el presente varios terminos que se 
refieren a la estrecha re1acion entre las funciones motrices 
y las funciones psl.quicas: psicomotricidad, pSicocinetica, 
educacion corporal, educacion gestua1, educacion psicomo
triz, entre otros. Todos estos terminos pretenden restituir 
al cuerpo su significacion, su valor, y todos reconocen 
la interdependencia entre e1 movimiento y el pensamiento, 
entre la percepcion y la accion. Este enfoque hace desapa
recer el punto de vista clasico que separaba las funciones 
psl.quicas de las acciones motrices; por consiguiente; se 
pretende hoy en dl.a, que la educacion ya no puede basarse 
en esa dualidad, antes bien, la educacion total del SER 
debe ser educacion psicomotriz. 

1.2 Aun cuando en el pasado algunos estudiosos inten
taron hacer reconocer las relaciones entre el psiquismo 
y el movimiento, no fue sino hasta inicios del presente 
sig10 -con Dupre-, cuando surgio el termino psicomotricidad 
y, a partir de entonces, se ha enriquecido de los estudios 
y avances de la psicologl.a, psiquiatrl.a, neuropsicologl.a. 
En relacion a 1a educacion academica, surgieron algunos 
metodos de educacion general que estuvieron inf1uenciados 
por los conceptos, hasta entonces desarrollados, sobre 
psicomotricidad; estos metodos son, entre otros: e1 de 
Pesta10zzi, e1 de Montesori, el de Ramain. Por otra parte, 
1a educacion fl.sica estuvo por mucho tiempo influida por 
conceptos de desarrollo puramente muscular y funcional; 
sin embargo, en las ul timas decadas se ha reconocido y 
se ha afirmado que la educacion fl.sica debe ser, por 10 
menos en 1a infancia, educacion psicomotriz. Por ultimo, 
debe decirse que en e1 presente existe mucha bibliografl.a 
que se refiere a pSicomotricidad y educacion 0 reeducacion 
psicomotriz. Ello revoluciona e1 enfoque que se hace de 
la educacion general y del tratamiento de trastornos 
psicoacti vos, cognosci ti vos y motrices , principalmente 
en otras culturas . 
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1 .3 Las destreias " pSicomotHces ' mencionadas por la 
mayo ria de autores son: esquema corporal, la estructuracion 
espacial, lateralidad 'y direccionalidad, . la::es"trt1cturacion 
temporal, laestructuracion ,: espatio-'-temporal',' f' ei 'J rl-tfuo '; 
la coordinacion dinamica general ~ el ' eq uili bH:.o'~ , ·ia refajaL; 
cion, la disociacion, la coordinaCion dinamica J especi~l. '
La division del desarrollo psicomotor en distintas destrezas 
obedece unicamente a efectos didat'ticos ,y~' · quEi :\.ldestacaL 

el hecho de que en toda actividad humana participa no una 
sino casi la ' totalidad de ' destrezas pSicomotrices; , -!..dlu
yendose entre si todas elIas. ' " 1 , 

. ' .' i 

Por supuesto .que en la realizacion ' de · · aIg-una . 
actividad se evidencia la supremacia de alguna ' destreza~ 
pero las demas aparecen como complemento. · J.. 

L 4 La evaluacion del comportamiento ' ps:LCOI116to!t,; ~petmi ok : 

te: a) j· establecer . el· nivel de desarrollo" psi:tomotlir;;C: b) , 
diagnosficar en forma precoz las alteraciones ':psicombtria e§:f, 
c) ' determinar . con exactitud el retraso ' '0 alterac:ii6n j en~' 
uno 0 varios ninos, y d) plantear las tecnicas ,ue:.e'du€:·acion": 
o reeducacion ps~comotriz. 

Existe una variedad de tests· que evaluan una destreza 
psic0m~triz. Asimismo, se cuenta con el balance psicomotor, 
que co.nsiste en un conjunto d'e habilidades .. psicomotrioes, ' 
tales el caso del balance psicomotor de ·Vayec . Ademas, 
Vayer (1977 a, b) ofrecio un perfil psicomotor que consl-ste 
en la reproduccion grafica de los resultados obtenidos . 
en el. balance. 

1.5 Previo a iniciar el aprendizaJe ',de ' la lectU1ra 
y esc:rituraes indispensable que el nino tenga · i::ierta ' madltl-' . 
rezen los siguientes factores: lenguaje, . nivel inte1ecttiaL, deffirro-; · 
110 psicomotriz, . desarrollo percept:i-:vo, facio:res : emoci'ona-' 
les. El . comportamiento' psicomotoI" esta en relacion ·directa. 
con la evolucion y madurez de los ' otros factores menciona":'" 
dos; por consiguiente, el desarrollo ~sicomotorrepresehta 
un determinante del aprendizaje de la lectoescritura. 

1.6 El de$arrollo psicomotor . determina ei ,desarFollo 
intelectual. Desde la primera infancia eL ; i:ies8'r.ro~lfo,'es .. 
perceptivo-motriz y elpensamiento se elabora sobre ·. esa · 
base. Solo cuando se controla el cuerpo se puede manejar 
y aprehender los elementos del medio y establecer relaciones 
entre ellos; asi como alcanzar periodos mas largos de 
atencion, mejorar la organizacion mental, etc. 
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A nivel cerebral existen estrechas relaciones entre 
las celulas motrices y las intE:!lectuales, 0 por 10 que las 
actividades de movimiento estimulan la actividad en todas 
las areas del cerebro, mejorando asi los procesos intelec~ 
tuales. 

Puede concluirse que el desarrollo psicomotor deter
mina en cierta forma el desarrollo intelectual y, por consi
guiente, el aprendizaje de la lectura. 

1. 7 El desarrollo psicomotor determina el comporta
miento, . ya que cuando el nino controla su cuerpo, tiene 
equilibrio, sabe relajarlo, se tiene un ser fel~z, confiado, 
seguro de si mismo. Por el contrario, cuando existen alte
raciones psicomotrices, el comportamiento afectivo-emocional 
se ve perturbado (el rigido tiene un amor propio suscepti
ble; el flacido es indiferente; el torpe es irritable; 
el que presenta desequilibrio es temeroso) . 

, 
" _"'-J 

. 
Puede. afirmarse, entonces, que el desarrollo psico

motor del indi viduo se relaciona con su adaptacion social 
y por ende con el aprendizaje de la lectura, pues el compor
tamiento afectivo es factor determinante en el aprendizaje. 

1.8 La educacion psicomotriz contribuye al desarrollo 
motor, pues a traves ode activicIades · motrices se ccinsigue rrejorar: 
el tone muscular; la mantencion de posturas adecuadas; 
el equilibrio, el ritmo, la velocidad, fuerza, habilidad 
y resistencia. Puede afirmarse que la educacion fisica 
debe ser, por 10 menos en la primera infancia, una educacion 
psicomotriz. Esto tiene efectos en la vida escolar del 
nino pues las habilidades mencionadas inciden en los apren
dizajes. 

1.9 La educacion psicomotriz es la base y punto de 
partida de los aprendizajes escolares ya que determina 
la evolucion de la inteligencia, la comunicacion verbal, 
la madurez psicoafectiva, el desarrollo psicomotor, y estos 
son factores importantes en el aprendizaje de . la lectura
escritura-calculo. 

Muchos problemas escolares se evitarian si a la par 
de dichos aprendizajes se ejecutaran programas de educacion 
psicomotriz. Asimismo, esta educacion puede ser utilizada 
como tecnica remedial de los problemas de aprendizaje. 
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1.10 El desarrollo de las destrezas psicomotrices 
determina el aprendizaje de la lectura. Algunos ejemplos 
de las relaciones entre el desarrollo psicomotor y dicho 
aprendizaj~ se ofrece a continuacion: 

--El desarrollo psicomotor determina el comportamiento 
afectivo-emocional y por ello la adaptacion social. 

--El esquema corporal es el punto de referencia para 
la organizacion de los datos del mundo, y la lectura implica 
un sin '"fin oe datos ubicados en el espacio. 

--El desarrollo psicomotor determina la evolucion 
de la inteligencia. 

--El adecuado control corporal contribuye a la posi
bilidad de atencion. 

--La estructuracion del espacio da direccion a 'los 
signos graficos, ya que en el espacio no existen direcciones 
objetivas. 

--La lateralidad y direccionalidad permiten la ad qui
sicion de habitos motrices definidos de izquierda a derecha. 

--La lectura implica un / factor temporal, pues tanto 
los ojos co~o la boca deberan moverse a cierto ritmo~ con 
cierta secuencia, un movimiento antes y otro despues. 

--La coordinacion dinamica global permitira adquirir 
madurez y desarrollo de los movimientos finos, ya que la 
evolucion psicomotriz sigue los principios cefalo-caudal 
y proximo-distal. 

--El equilibrio, principalmente estatico, contribuye 
a la mantencion de posturas deseables, utiles en el apren
dizaje escolar. 

--La relajacion y disociacion de moviJIlientos tambien 
contribuyen a la precision y control motriz, necesarios 
en el aprendizaje de la lectura. 

--La coordinacion dinamica especial es indispensable, 
ya que los movimientos de los ojos, lengua, labios, manos, 
deben realizarse con una alta precision y coordinacion 
en el aprendizaje de la lectura. 
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2 CONCLUSIONES DEL MARCO METOOOLOGICO 

2.1 El grupo evaluado presento un promedio de desarro
llo psicomotor (medido en terminos de edad psicomotriz), 
similar al promedio de la edad cronologica. A la vez, se 
reporto una madurez promedio parei' el aprendiz,l'lje de . la 
lectura, que se clasifico dentro del nivel mediano (33-
39). 

2.2 12 de las 21 hipotesis fueron aceptadas; se puede 
concluiF entonces, que en este grupo el 57% de las correla
ciones emuestran que el desarrollo psicomotor se relaciona 
de manera positiva y significativamente con la madurez 
para el aprendizaje de la lectura. 

2.3 Cinco de las siete correlaciones procesadas en 
el grupo de ninas presentaron resultados de correlacion 
moderada, por 10 que se puede concluir que, en este grupo, 
~l/ ?1%' de las correlaciones demuestran que el desarrollo 
pJSicomotor se relaciona positi va y significati vamente con 
la madurez para el aprendizaje de la lectura. 

2.4 Solo tres de las siete correlaciones procesadas 
en el grupo de ninos fueron moderadas, por 10 que se conclu
ye que solo el 43% de las correlaciones cumplen con las 
hipotesis planteadas. Ademas, dos de las correlaciones 
reportaron resultados negativos, por 10 que ello debe ser 
tornado en cuenta con cautela y aceptar que estos son los 
resultados para este grupo de ninos en particular. 

2.5 El 57% de las correlaciones hechas con el grupo 
total (4 de 7) fueron moderadas, positivas y significativas; 
por ello se concluye que existe un 57% de correlacion entre 
el desarrollo psicomotor y la madurez para el aprendizaje 
de la lectura en este grupo de ninos y ninas. 

2.6 Las correlaciones encontradas entre el promedio 
de la edad psicomotriz y la madurez para el aprendizaje 
de la lectura fueron: r= 0.68 para el grupo femenino; 
r= 0.38 para el grupo masculino y r= 0.51 para el grupo 
total. De 10 anterior se deduce que la correlacion mas 
fuerte entre estas dos variables se encontro en el grupo 
de ninas; la correlacion mas baja correspondio al grupo 
de ninos y en conjunto de grupo de ninos y ninas cuenta 
con una correlacion moderada-alta y ademas significativa. 
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Limitaciones. 

nebe . a.clararse que los re~ultados, ." de "J 1f~1 p,vesente 
invest:i;g.~d.6n . s()p va1ido~, p~ra la muestrfjl j.nV;Ei~1;:~.g,:,da , ¥, 
otras con car?cter~sticas s .imilares. ': : .. '. l, ' 
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· V RECOME~PACIONES 

'" -~ . 
En fuse a la$ conc.lusi'onE;!s tanto teoric'as como metodo-

logicas, se presentan las siguientes recomendaciones. 

1. Que la educacion se planifique tomando en cuenta 
la interdependencia de las funciones psico-afectivo-motrices 
del nino. 

2. Tomando en cuenta la aseveracion de que el desarrollo 
psiGofpotor es un de.terminante en la madurez para el 
apre9d1iaje de la lectura, se recomienda implementar progra
mct,s de-Jeducacion psicomotriz, tanto en el ni vel preprimario 
como en los primeros grados del nivel de primaria. Estos 
programas pueden resultar el mejor metodo . preventivo de 
fracasos escolares, pues se utilizarian como medio de apres
tamiento, 0 como medio remedial de los problemas de aprendi
zaje e.scolar. 

~. Se sugiere que se incremente el numero de periodos 
~emanales de educacion fisica (con enfoque psicomotriz) 
p~\ncipalmente en la escuela primaria, ya que, tal como 
se concluyo, la actividad psicomotriz es la base de los 
aprendizajes escolares. 

4. Se recomienda que la clase de educacion fisica (con 
enfoque psicomotriz) se imparta en las escuelas estatales 
del nivel preprimario -tal como se hace en algunoscolegios 
privados-; ella daria un mejor aprestamiento al nino que 
esta proximo a iniciar la educacion primaria . 

5. Se recomienda que todas las instituciones que tengan 
la oportunidad de atender a ninos desde el na~imiento, 

tales como: guarderias, salas cuna, casas del nino y otras 
similares, i~plementen programas sistematicos de educacion 
psicomotriz. 

6. Se recomienda publicar, a traves de todos los medios 
de comunicacion posibles, articulos referantes a lei psico
motricidad, educacion psicomotriz y su ' relacion con los 
aprendizajes escolares. Con ella se lograria, en alguna 
forma, hacer conciencia en la po blacion ~e la importancia 
de los aspectos mencionados; por consiguiente, las posibili
dades de que se aplicaran programas de educacion psicomotriz 
serian mas elevadas . 

7. Por considerarse de vital importancia, se recomienda 
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· , 

realizar otras investigaciones relacionadas con la educacion 
p~icomotriz, en poblaciones latinoameriCanas y en particular 
eO. el iDedi'o' gwitemal teco. Algunos telhas sugeridos son: 

7.1 0' Evaluacion del desarrollo psicomotor en sus 
distintas destrezas. 

7 • .2 , Determinar lQS efectos de tin programa de. eduta
cion psicomotriz en: el desarrollo psicomotor; 1a madurez 
intelectual, afecti va; la madurez para el aprendiia.ie de 
la lecto-escritura y matematica, entre otros. 

7.3 , Elaborar programas de educacion psic~otwdz 
para que esten al alcance de educadores,psicologos y otros 
profesionales interesados. 
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