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RESUMEN 

El presente trabajo tiene por objeto determinar la influencia del desarrollo 
psicomotor en la adquisición de la lecto-escritura y evaluar el desarrollo psicomotor de 
los estudiantes; así como también determinar la existencia de errores en el proceso de 
la lectoescritura de los educandos y explorar la posible influencia del desarrollo 
psicomotor en la adquisición de la lecto-escritura para así establecer una propuesta de 
intervención para la mejora de la psicomotricidad orientada hacia la obtención de 
habilidades lectoescritoras. Se tomaron en cuenta 35 niños del segundo de básica que 
oscilan en edades de entre 6 y 7 años de ambos sexos, que se encuentran ubicados en la 
provincia de Tungurahua, ciudad Ambato en Ecuador. Se encontró que los valores 
esperados no son muy lejanos a los valores de la desviación estándar por lo que podemos 
acotar que la dispersión no es alejada de los resultados que la prueba arrojó, lo que 
quiere decir que podemos hablar de una relación entre las variables. Los coeficientes de 
Pearson son menores a uno lo que nos indica que existe una relación entre las variables 
presentadas, esto nos da como resultado que existe una relación positiva entre la 
psicomotricidad y la adquisición de la lectoescritura. 
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PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT AND ITS INFLUENCE ON LITERACY 

ABSTRACT 

The present work aims to determine the influence of psychomotor development 
in the acquisition of reading and writing and to evaluate the psychomotor development 
of students; as well as determining the existence of errors in the students' literacy 
process and exploring the possible influence of psychomotor development in the 
acquisition of literacy in order to establish an intervention proposal for the 
improvement of psychomotor skills oriented towards acquisition of reading and writing 
skills. 35 children of the second grade were taken into account, ranging in ages between 
6 and 7 years of both sexes, who are located in the province of Tungurahua, Ambato city 
in Ecuador. It was found that the expected values are not very far from the values of the 
standard deviation, so we can limit that the dispersion is not far from the results that the 
test yielded, which means that we can speak of a relationship between the variables. 
Pearson's coefficients are less than one, which indicates that there is a relationship 
between the variables presented, this gives us as a result that there is a positive 
relationship between psychomotor skills and the acquisition of reading and writing. 

Key words: Psychomotor skills, literacy, neuropsychology. 

Correo principal para contacto: sbuenano.tatiana@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nexus Revista Científica Multidisciplinar, Latacunga, Ecuador.  

Buenaño Sánchez, A. y Villafuerte del Pozo, A. (2023). Desarrollo psicomotor y su influencia en la lectoescritura  

Revista Ciencias y Saberes, 1(3), 13 - 26. https://ojs.rimanaeditorial.com/index.php/cys/article/view/15 

septiembre-diciembre (2023). ISSN 2960-8430 

15 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Debido a que el desarrollo psicomotor es visto como un escenario básico de los 
diferentes aprendizajes en los niños se ha determinado que es de vital importancia 
establecer y valorar la influencia del mismo en la adquisición de la lecto-escritura en los 
niños (Armstrong, 2016). La presente investigación se llevará a cabo en una Unidad 
Educativa de la ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua en Ecuador. Tomando en 
cuenta una perspectiva más psicológica y con bases neuropsicológicas el autor Núñez 
(1998), menciona que “podríamos definir la psicomotricidad como una concepción del 
desarrollo, según la cual se considera que existe una identidad entre las funciones 
neuromotrices del organismo y sus funciones psíquicas”. Para Vygotski (1995), el 
lenguaje y la escritura son procesos de desarrollo de las formas superiores de 
comportamiento. Por medio de estos procesos, el ser humano domina los medios 
externos del desarrollo cultural y del pensamiento. 

El primer concepto sistemático de mente y cuerpo probablemente se origina en 
Platón (429–347 aC). Él identificó la mente con el alma. Platón habla del alma como 
encarcelada en el cuerpo, pero no explica qué une al alma con el cuerpo. Aristóteles 
(384–322 aC) no estaba de acuerdo con Platón. Creía que el alma es la forma del cuerpo 
(Ardila, 2005). Su teoría parece ser materialista, pero argumentó que el intelecto debe 
ser inmaterial (una especie de dualismo). El primer estudio sistemático sobre la relación 
mente / cuerpo se origina en el trabajo seminal de René Descartes (1596–1650), un 
matemático, filósofo y fisiólogo francés. Es el autor del primer ensayo mundial sobre 
psicología fisiológica, De Homine hasta Descartes, no hubo una división metafísica entre 
la mente y el cuerpo. Sus ideas sobre la dualidad mente / cerebro y el interaccionismo 
mente / cerebro fueron resumidas en su libro. Argumentó que el alma racional es 
distinta del cuerpo, pero hace contacto con él en la glándula pineal; el cuerpo afecta a la 
mente, la mente afecta al cuerpo; Los eventos mentales pueden causar eventos físicos y 
viceversa (Aysel, 2016). Esto se llama "interaccionismo" o "dualismo cartesiano", es 
decir, la teoría de la mente dualista-interaccionista. Descartes creía que la glándula 
pineal era el único lado de contacto de la mente, porque esta glándula no estaba 
duplicada bilateralmente. Él es famoso por el principio: si yo engaño, "yo" debe existir, 
"cogito ergo sum" (pienso, luego existo). 

La teoría psicomotora se centra principalmente en las habilidades físicas y 
cognitivas de múltiples partes adquiridas en coordinación entre sí. Como resultado, 
consiste en aspectos físicos, emocionales, cognitivos y sociales del aprendizaje (Ardila, 
2005). El objetivo principal de esta teoría es promover el desarrollo de habilidades 
psicomotoras para todas las circunstancias (Altemeier, 2008). 

Las cinco fases del proceso de aprendizaje resultan ser muy fundamentales y muy 
útiles (Aysel, 2016): 

1- Obtener conocimiento de lo que se debe completar, por qué, en qué orden    y 
cómo. 

2- Cumplir las acciones, en orden, para cada parte del procedimiento. 
3- Transferir el poder de los ojos a la cinestésica u otros sentidos. 
4- Automatizar la habilidad y el talento (a través de la repetición). 
5- Generalizar la habilidad a una aplicación y propósito más amplio. 
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El desarrollo psicomotor se refiere a los cambios en las capacidades cognitivas, 
emocionales, motoras y sociales de un niño desde el comienzo de la vida a lo largo de los 
períodos fetal y neonatal, la infancia y la adolescencia. Ocurre en una variedad de 
dominios y una amplia gama de teorías hace que entender el desarrollo de los niños sea 
una tarea desafiante. Diferentes modelos han intentado interpretar los orígenes del 
comportamiento humano, el patrón de cambios en el desarrollo a lo largo del tiempo y 
los factores individuales y contextuales que podrían dirigir el desarrollo infantil 
(Karamakov, 2017). Ninguna teoría única ha sido capaz de explicar todos los aspectos 
del desarrollo infantil, pero cada una de ellas puede aportar una pieza importante al 
rompecabezas del desarrollo infantil. Aunque las teorías a veces no están de acuerdo, 
gran parte de su información es complementaria en lugar de contradictoria. El 
conocimiento del desarrollo típico de los niños y las teorías y modelos relacionados es 
muy útil para la práctica clínica, lo que lleva al reconocimiento de los trastornos del 
desarrollo y las formas en que se pueden abordar y tratar (Reed, 2010). 

El sistema motor es la parte del sistema nervioso central que está involucrado 
con el movimiento. Se compone del sistema piramidal y extrapiramidal. La ruta motora, 
también llamada tracto piramidal o tracto corticoespinal, sirve como ruta motora para 
las señales neuronales motoras superiores que provienen de la corteza cerebral y de los 
núcleos motores primitivos del tronco cerebral. Hay neuronas motoras superiores e 
inferiores en el tracto corticoespinal (Barrero, Vergara-Moragues, y Martín-Lobo, 
2015). 

Los impulsos motores se originan en las células piramidales gigantes (células 
Betz) del área motora, es decir, el giro precentral de la corteza cerebral. Estas son las 
neuronas motoras superiores del tracto corticoespinal. Los axones de estas células 
pasan de la corteza cerebral al cerebro medio y la médula oblonga. Los nervios motores 
periféricos transportan los impulsos motores desde la asta anterior hasta los músculos 
voluntarios (Chekaluk y Llewellyn, 1990). La forma en que el sistema nervioso genera 
movimiento ha sido estudiada formalmente durante unos 150 años. El trabajo anterior 
se basó en observaciones anatómicas: la forma en que se formaron el cerebro y la 
médula espinal y cómo un lugar en el sistema parecía estar conectado a otro. Esto, 
combinado con una observación cuidadosa de los déficits motores y las lesiones 
correspondientes de las estructuras del sistema, fue la base de la neurología motora. La 
introducción de la estimulación eléctrica en modelos animales agregó otra dimensión a 
la experimentación de los sistemas motores. Junto con las lesiones dirigidas de 
diferentes componentes del sistema, estos fueron los fundamentos de las teorías 
originales del control motor (Altemeier, 2008). 

Por otra parte, el desarrollo del lenguaje de los niños sienta las bases para la 
lectoescritura, el logro educativo y el empleo. La lectoescritura se reconoce como un 
derecho humano y un medio para lograr otros derechos humanos. Los beneficios que 
confiere la lectoescritura a individuos, familias, comunidades y naciones son humanos, 
sociales, económicos, culturales y políticos. Hablar y escuchar son requisitos previos 
para el desarrollo de la lectura, la escritura y la ortografía (Aysel, 2016).  

Esta relación conlleva una complementariedad dinámica y la auto-productividad 
que producen efectos multiplicadores por los cuales el lenguaje permite la 
lectoescritura y, a su vez, la lectoescritura permite el lenguaje, esto es especialmente 
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cierto para el vocabulario en el que, en las etapas iniciales de la lectura, los niños 
dependen en gran medida de su conocimiento del vocabulario para comprender lo que 
leen y, una vez que son competentes, adquieren nuevo vocabulario a través de la lectura 
(Ardila, 2005). El conocimiento de vocabulario es un fuerte predictor de la comprensión 
de lectura y el conocimiento de vocabulario deficiente se asocia con un bajo rendimiento 
de lectoescritura. Los estudios longitudinales prospectivos basados en la población han 
documentado la asociación duradera entre la baja capacidad de lenguaje en los años 
preescolares y la baja lectoescritura en la infancia y la edad adulta (Coltheart, 1978). 

Mejorar los estándares de lenguaje y lectoescritura es una meta importante a 
nivel mundial y nacional. Existe un acuerdo unánime en que el enfoque de la política 
debe comenzar temprano en la infancia, antes del inicio de la escuela formal y la 
instrucción formal de lectura. En los años preescolares hay un fuerte enfoque en el 
desarrollo de las habilidades del lenguaje oral de los niños, especialmente para los niños 
con factores de riesgo conocidos para la capacidad del lenguaje bajo (Fox, 2004). 

La teoría predominante sobre la lectura, la visión simple de la lectura, fue 
desarrollada por primera vez por Gough y Tunmer (2009) y es prominente en las 
políticas y pedagogías de la educación infantil. Esta vista temprana divide la lectura en 
dos dimensiones, descodificando el sistema alfabético, que requiere habilidades 
relacionadas con el código, y, entendiendo la palabra escrita, que requiere habilidades 
del lenguaje oral. Las habilidades relacionadas con el código incluyen el conocimiento de 
los nombres de las letras y los sonidos de las letras, la conciencia fonológica y la 
escritura. Las habilidades del lenguaje oral incluyen vocabulario, gramática y 
comprensión auditiva. Estos componentes del lenguaje oral son interdependientes, 
pero se considera que el vocabulario es el "eje". La asociación entre el vocabulario de los 
niños y las habilidades de lectoescritura está más estrechamente asociada en las etapas 
iniciales de aprender a leer, sin embargo, todavía es evidente años más tarde en la edad 
adulta. 

La lectura es una parte integral de la vida en la sociedad actual basada en la 
información. Probablemente debido a la falta de un módulo especializado para leer en la 
historia relativamente corta de la evolución, generalmente se requieren años de 
educación formal y capacitación para lograr una lectura fluida, durante la cual los 
sistemas neuronales existentes se reciclan y se optimizan gradualmente para procesar 
materiales escritos ( Schlaggar et al., 2002; McCandliss et al., 2003; Xue et al., 2006a; 
Dehaene y Cohen, 2007; Schlaggar and McCandliss, 2007; Xue y Poldrack, 2007; 
Carreiras et al., 2009; Brem et al., 2010; Dehaene et al., 2010). Probablemente por la 
misma razón, un amplio espectro de diferencias individuales en el aprendizaje de la 
lectura ha sido bien documentado, desde lectores rápidos hasta personas con 
dificultades de lectura (por ejemplo, dislexia). 

Se han utilizado técnicas de imagen tanto funcionales como anatómicas para 
examinar la arquitectura neuronal de la lectura y las bases neuronales de las diferencias 
individuales (Price, 2012). La superposición en las regiones del cerebro identificadas por 
ambos métodos sugiere un vínculo entre la morfología y la función del cerebro regional 
(Hoeft et al., 2007; Linkersdörfer et al., 2012). En comparación con las imágenes 
funcionales, el enfoque anatómico requiere menos cooperación de los participantes, es 
más rentable y está menos contaminado por las diferencias de rendimiento, 
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proporcionando una herramienta ideal para un estudio a gran escala de participantes 
con diferentes edades y capacidades de lectura. Este método ha sido ampliamente 
utilizado para examinar la base neural de las dificultades de lectura (Vinckenbosch et al., 
2005; Hoeft et al., 2007; Frye et al., 2010; Welcome et al., 2011; Richlan et al., 2013) y 
también la base neuronal de las diferencias individuales en la capacidad de lectura entre 
los adultos típicos (Blackmon et al., 2010, 2011; Zhang et al., 2013). 

El crecimiento en las diversas habilidades precursoras puede ser algo 
independiente (Wood, 2004). Esto significa que los niños pueden ganar sensibilidad a los 
sonidos sin saber los nombres de las letras, o que el desarrollo del lenguaje oral puede 
continuar ya sea que los niños desarrollen o no una comprensión de los conceptos 
impresos o de libros. Sin embargo, en última instancia, todas estas líneas de desarrollo 
deben estar estrechamente integradas y coordinadas si se desea alcanzar la 
alfabetización, y estas líneas de desarrollo comienzan a vincularse de manera 
importante desde el principio. Por ejemplo, aunque la percepción de unidades 
fonológicas en bruto no requiere ningún conocimiento concurrente de los nombres de 
las letras, parece que el conocimiento de las letras es facilitador, y tal vez incluso 
necesario, para lograr una conciencia fonémica más completa (Ehri et al., 2001; Lonigan, 
2007); la conciencia de los fonemas individuales se desarrolla más rápidamente cuando 
los niños saben las letras o cuando se usan letras dentro de la instrucción de conciencia 
fonética. Se han hecho afirmaciones similares sobre la importancia del reconocimiento 
de los límites de las palabras en el texto impreso, un concepto importante de letra 
impresa (Morris, Bloodgood, Lomax y Perney, 2003). El desarrollo del vocabulario oral 
también puede desempeñar un papel causal para ayudar a estimular el desarrollo de la 
conciencia fonológica (Cooper, Roth, Speece y Schatschneider, 2002), aunque la 
conciencia fonológica no ejerce ningún impacto recíproco en el desarrollo del 
vocabulario (Lonigan, 2007). 

2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS / MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación es de carácter descriptivo y cualitativo no 
experimental ya que las variables no se verán manipuladas o cambiadas una vez 
obtenidas los resultados, por las características de las mismas se va a emplear el análisis 
correlacional y así poder determinar el impacto y la relación que tienen las variables 
entre si y si existe una influencia del desarrollo psicomotor en la adquisición de la 
lectoescritura. 

Para desarrollar esta investigación se ha optado por seleccionar a niños de una 
unidad educativa en la ciudad de Ambato-Ecuador, con niños de segundo año de 
educación general básica que oscilan en edades de entre 6 y 7 años, la población total 
consta de 70 estudiantes en ambas jornadas (matutina y vespertina), de los cuales se 
obtuvo una muestra de 35 niños de ambos sexos. 

En cuanto a los instrumentos de evaluación, se utilizó el test Cumanin elaborado 
por Portellano, Mateos, Martínez Arias, Granados, y Tapia (1990), del cual se tomaron 
en cuenta las puntuaciones de la subprueba de psicomotricidad y la subprueba de 
lectura y escritura para posteriormente correlacionar los resultados. 

Se procedió a realizar los trámites necesarios como el ingreso de solicitudes a las 
autoridades correspondientes a la unidad educativa y así adquirir los permisos 
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pertinentes para desarrollar la investigación se mantuvo una reunión con los directivos 
de la unidad educativa. Se procedió a evaluar a los alumnos de la muestra poblacional 
seleccionada; se desarrolló la prueba y se procedió a elaborar la calificación de cada uno 
de los ítems y subpruebas escogidas. Se tabuló la información en los programas 
existentes y se procedió a utilizar el coeficiente de correlación de Pearson para 
demostrar la relación de las variables escogidas.  

3. RESULTADOS 

Una vez aplicadas las subpruebas de psicomotricidad, lectura y escritura del test 
Cumanin (Portellano, Mateos, Martínez Arias, Granados, y Tapia, 1990), se procedió al 
análisis de datos. 

Estadísticos descriptivos  

En la Tabla 1 se puede observar la relación estadística descriptiva de la 
subprueba de psicomotricidad aplicada en la muestra seleccionada; obteniendo una 
media de 9,46 y una desviación de 1,27, resultados que se encuentran por encima de la 
media esperada para el grupo de edad de acuerdo con el baremo de la subprueba. 

Tabla 1 

Estadísticos descriptivos de psicomotricidad. 

Variable  N Media Desv Std 

Psicomotricidad 35 9,46 1,27 

Fuente: autoría propia, 2023. 

En la Tabla 2 se detallan los valores estadísticos descriptivos con respecto a la 
subprueba de lectura aplicada en la muestra de participantes, obteniendo una media de 
9,31 y una desviación de 1,28; resultados que se encuentran muy por encima de la media 
esperada para el grupo etario de acuerdo con el baremo de la subprueba. 

Tabla 2 

Estadísticos descriptivos de lectura. 

Variable  N Media Desv Std 

Lectura 35 9,31 1,28 

Fuente: autoría propia, 2023. 

En la Tabla 3 se determinan los valores estadísticos descriptivos de la subprueba 
de escritura que fue aplicada a la muestra poblacional, en la cual se encontró una media 
de 11,43 y una desviación de 1,52, valores que se encuentran muy por encima de la 
media esperada para la edad de acuerdo con el baremo de la subprueba aplicada. 
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Tabla 3  

Estadísticos descriptivos de escritura. 

Variable  N Media Desv Std 

Escritura 35 11,43 1,52 

Fuente: autoría propia, 2023. 

Estadísticos correlacionales 

En la Tabla 4, se muestran los valores asociados al coeficiente de correlación de 
Pearson entre los resultados de psicomotricidad y los resultados de lectura arrojados 
por las subpruebas CUMANIN, en el cual se obtiene un valor r ubicado entre 0 y 0,1; por 
lo que se determina que no existe una asociación lineal estadísticamente significativa 
entre la psicomotricidad y la adquisición de la lectura en el grupo de 35 estudiantes 
evaluados con ambas subpruebas. 

Tabla 4  

Correlación Psicomotricidad * Lectura. 

 Lectura 

Psicomotricidad 

Coeficiente de Pearson -,02 

Sign ,915 

N 35 

Fuente: autoría propia, 2023. 

En la Tabla 5, se detallan los valores estadísticos correlacionales respecto a la 
prueba de Pearson realizada con los resultados de las variables Psicomotricidad y 
Escritura en las respectivas subpruebas del test CUMANIN aplicado a los 35 
participantes; en la cual se refleja un valor r entre 0,1 y 0,3, lo que indica la existencia de 
una asociación lineal positiva levemente significativa entre las variables. 

Tabla 5 

Correlación Psicomotricidad * Escritura. 

 Escritura 

Psicomotricidad 

Coeficiente de Pearson ,19 

Sign ,279 

N 35 

Fuente: autoría propia, 2023. 
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4. DISCUSIÓN 

Los avances en la comprensión de la organización de la escritura en el cerebro 
son solo su comienzo. La red básica que sustenta la escritura está ahora mejor delineada 
tanto en adultos como en niños. La inclusión de esta red en el funcionamiento general 
del cerebro y las interconexiones entre regiones durante varias tareas de escritura a 
mano y relacionadas con la escritura y la lectura es un campo de investigación 
prometedor. La investigación en el nivel de letra, nivel de palabra y nivel de texto del 
cerebro de la escritura es fundamental para proporcionar vínculos entre las lecciones 
del cerebro y los consejos de enseñanza para educadores, a fin de facilitar el desarrollo 
de la escritura (James, Jao y Berninger, 2015). 

Tras realizar la comparación de resultados, se obtuvo una relación débil para 
psicomotricidad y escritura y no se reflejó asociación lineal para la correlación de 
psicomotricidad y lectura; estos resultados concuerdan parcialmente con los 
encontrados por Silva (2017), en cuyo estudio la población estuvo conformada por 387 
niños y la muestra fue 193. Se utilizó la observación como técnica de recopilación de 
datos de las variables psicomotricidad y lectoescritura; se empleó como instrumento el 
test para ambas variables. Los resultados de la investigación indicaron que: Existió 
relación positiva entre la psicomotricidad y la lectoescritura en estudiantes de inicial. 

Los resultados obtenidos de la correlación específica entre psicomotricidad y 
lectura indican que no existe una asociación lineal entre las variables analizadas, lo que 
difiere ampliamente de lo estudiado por Macdonald (2020), que realizó un estudio 
transversal con niños de primer año de dos escuelas primarias en Nueva Gales del Sur, 
Australia (N = 55; 25 niños, 30 niñas; edad media 6,77 ± 0,40 años). La prueba Bruininks-
Oseretsky de competencia motora (segunda edición) y la prueba de rendimiento 
individual Wechsler II (edición australiana) se utilizaron para evaluar la competencia 
motora y el rendimiento académico en matemáticas y lectura, respectivamente. Se 
encontró una asociación positiva moderada significativa entre los puntajes compuestos 
de motor total y compuestos de matemáticas (r = .466, p <.001). Las puntuaciones 
compuestas del control manual fino se asociaron significativamente con las 
puntuaciones compuestas de matemáticas (r = .572, p <.001) y lectura (r = .476, p = .001). 
Después de controlar por edad, la integración motora fina fue el único componente de 
la competencia motora que explicó una variación significativa en las puntuaciones 
compuestas de matemáticas y lectura. 

En diversos estudios, se ha explorado la naturaleza de las dificultades para 
escribir a mano en niños con trastornos específicos del desarrollo con el objetivo de 
investigar la naturaleza de las dificultades de escritura a mano en niños con disgrafía, un 
grupo menos estudiado que tiene dificultades de escritura significativas en ausencia de 
control motor o dificultades cognitivas. Prunty (2017) comparó el desempeño de un 
grupo de disgrafía de 8 a 14 años con un grupo con trastorno de coordinación del 
desarrollo y con controles de desarrollo típico (TD). Los participantes completaron dos 
tareas de escritura a mano en una tableta de escritura digitalizadora.  

Se midió la cantidad y precisión del producto de escritura a mano, además de 
varias características temporales y espaciales del proceso de escritura. No hubo 
diferencias significativas en el rendimiento entre los dos grupos con dificultades de 
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escritura a mano, pero ambos se desempeñaron peor que el grupo TD. Las diferencias 
individuales en el tipo y la gravedad de las deficiencias en la escritura a mano sugieren la 
necesidad de una variedad de evaluaciones en el aula para adaptar la intervención de 
manera adecuada. Lo que concuerda parcialmente con el presente estudio, donde se 
encontró una relación débil directa entre la psicomotricidad y el desarrollo de la 
escritura a mano en el grupo evaluado. 

5. CONCLUSIONES / CONSIDERACIONES FINALES 

Entender la organización de la escritura en el cerebro también es crucial para 
tratar de entender por qué el aprendizaje de la escritura a mano es tan difícil para 
algunos niños.  Finalmente, también es muy relevante anticipar lo que posiblemente 
pueda cambiar en la red de escritura / lectura si la escritura a mano se reemplaza por la 
enseñanza de mecanografía en la escuela y, por lo tanto, cuál sería el impacto de un 
cambio tan drástico en la capacidad de escritura y lectura de los niños y adultos en las 
siguientes generaciones. 

Las unidades educativas ecuatorianas basan el sistema educativo principalmente 
en las habilidades de lectoescritura, ya que la mayor parte de los aprendizajes 
requeridos se proporcionan y evalúan a través de estas habilidades; la psicomotricidad 
es una base imprescindible al momento de desarrollar las habilidades de escritura, 
especialmente la motricidad fina. 

El presente estudio establece una base para la mejora de los procesos 
lectoescritores a través de un mejor desarrollo de la psicomotricidad en todos sus 
aspectos en pos de estimular el rendimiento académico y la adquisición de 
conocimientos requeridos en cada etapa del ciclo educativo; se logró además reconocer 
la existencia de dificultades de lectoescritura y psicomotricidad de manera temprana, lo 
que constituirá en la base para el apoyo neuropsicológico necesario para los estudiantes 
evaluados. 
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