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INTRODUCCIÓN 

El movimiento es una forma importante de comunicación. El niño a 
través de su cuerpo y mo1,imiento expresa emociones, sensaciones. 
sentimientos, etc. Asimismo, el niño en constante movimiento manipula su 
entorno y esas experiencias le sirven para conocer y controlar su cuerpo. De 
esta forma, (J tra1>é; del movimiento se le ayucfo a desarrollar sus 
potencialidades, capacidades y aptitudes. 

En el siguiente tralx!}o se h(1ce un análisis de la relación que existe 
entre la psicomotricúlcul y la c1tención y concentración para ayudar en el 
des(irrollo y estimulación de lm; mi.'>mas en el niño de primer año de 
prinwria. Esto con lxise en la descripción de las características de la 
psicomotriciclad. la atención y concentración. 

Con dicho marco teórico se refuerza In propuesta de acti1>iclades 
psicomotrices, con el fin de plantear el modo de trabajar la educación 
psicomotriz. C<1l>e destacar que el trabqjo está constituiclo por tres capítulos. 

En el primer capítulo se conocerán las diversns concepciones de la 
psicomotricúlml a tra1>és de la historia y su olyeti1>0. A su vez se definirán 
cada uno de los elementos de la psicomotrictdad y la rel<1ción que guardan 
unos con otros. As( como el desarrollo psicomotor del niño de 6 a 7 años de 
edad, asimismo se hablará de la importancia del mo1>imiento y la 
psicomotricidml para fiworecer el aprendizaje escolar. 

En el segundo capítulo se descrUJirán los conceptos de atención y 
concentrnción. Las teorías de la atención selecti1>a y sus modelos. Así como 
los tipos de atención que existen. sus características y propiedades. Se hará 
un l>re1•e e..sbozo del desarrollo de la atención en el niño. Se analizará la 
relación que tiene la atención, concentrnción y aprendizaje. Se describirá la 
importancú1 de la psicomotricúlad para as( lograr el desarrollo y 
estimulación de la atención y concentración. 

Se tiene la intención de ampliar la concepción y características de la 
psicomotricúlad. at,ención y concentración, y la importancia que guarcfon en 
el proceso de enseñanza - aprendizaje. dado que ninguno de estos elementos 
se encuentran ai.o;lados en el niño y en su educación. 

En el tercer capítulo se descrU>irán una serie de actwidade.s 
relacionacfos con la psicomotriciclad que buscan favorecer el desarrollo y 
estimulación de la atención y concentración en los niños de primer año de 
primaria. 



Dichas actividades tienen como base cada uno de los elementos de la 
psicomotrictdad. Junto a la propuesta se presentan los anexos 
correspondientes a cada sesión. Teniendo como objetivo proporcionar 
algunas maneras de trabqjar la psicomotricidad dentro del salón de clases 
de una forma sencilla, y aplicable en cualquier dúi, momento y lugar. 

Por tanto. en el siguiente tralKyo se trata de ofrecer una valiosa 
aportación téoric<i. Dichos aportes serán con relación a la psicomotricidad, 
atención y concentración. 

Asimismo se ofrece un programa de actividades, diseñado para 
desannllar y estimular la atención y concentración en el niño de 6 a 7 años 
de edad. Las actividades propue.stas pueden ampliarse, cambiar variable~"· 
etc. 

C,on dicho tralJ<ijo se pretende brindar un apoyo a los pedagogos y 
docentes. en su labor con los niños. En la propuesta se encuentran recursos 
para ayudar <1 impulsar y fomentar las actividades psicomotrices dentro del 
salón de clases en la escuela primaria, para favorecer por medio del 
movimiento y la pstcomotricidad el desarrollo y estimulación de la atención 
y concentración del niño de primer año de primaria. 
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CAPITUW 1. LA PSICOMOTRJCIDAD. 

1.1. HISTORIA DE Ltl PSICOMOTRICIDAD 

Para poder comprender la psicomotricidad se necesita estudiar la 
historia de la misma y sus definiciDnes; esto con el oldeto de diferenciar/a de 
otras prácticas y disciplinas. Pero han pasado muchos años y el campo de 
la psicomotricidad ha re~'ipondido a diversas teorías y concepciones. a 
distintos marcos referencl<ues. por tanto ha respondido a du1ersos ámbitos 
para su desarrollo, con diferentes fines y méwdo..'i. Manejando prácticas 
particulares. 

Por lo tanto, a continuación iniciaremos con un breve recorrido 
cronológico. 

La psicomotricidad se inicia en Francia y se inspira en el resultado de 
un proceso de producción de ideas y técnicas científicas. experiencias y 
teorías educativas. as( como con la aportación ele la educación ftsica 
europea, el yo<J<l oriental. In kinestesili, in medicina reeducativa y métodos 
de relqjación que son ejemplos de algunas prácticas corporales que 
surgieron. As( como la neuropsiquiatria clásica. Cabe señalar que la práctica 
psicomotrlz surge debido a la gran cantidad de problemas escolares 
diagnosticados como disle.xias, acalculia. disgraffa, por lo que se aboca a la 
detección y reducción de las inhabUtdades motrices, asocl<uias con _la 
dispra.xia, síndrome hiperkinético o torpeza motriz. 

Por tanto, la psicomotricidad se constituye en un campo reeducattvo 
práctico. antes de confomwrse una teorla sustentculora de e.sa práctica. Y 
este proce.so de conformación teórico-práctico de la psicomotricidad se da en 
un contexto marcado por una sociedad occidental y una época que tiende a 
recuperar y valorar el cuerpo humano. La psicomotricidllli tiene como objeto 
de estudiD al ser humano y la relación que tiene con su cuerpo. Es una 
disciplina en la que se entrelazan diferentes y variados enfoques y que 
aprovechc1 la s{ntesL'i ele muchos campos del saber cientí/lco: la biologfa, el 
psicoanálisis. la psico/og(a, la psicoterapia, la medicina. la psicología 
social. la sociología, la pedagogfa del movimiento, la creatu1idcui psicomotriz 
y la danza. 

C..oncretamente, el concepto de psicomotricidad aparece en 1907 con el 
médico neurólogo francés Dupré que descubre la paratonfa, en donde 
relaciona algunos trastornos psiquiátricos con los comportamientos 
motores. 
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Dupré, obseroó las características de niños débiles mentales y puso 
de manifiesto las relaciones entre las anomalfa.s neurológicas y psíquicas 
con las motrices. 

"Describiendo el primer cuadro clinico especifico: la debUidad motriz. 
según la cual todo débU mental posee igualmente alteraciones y retraso en 
su motricidad". 1 

Sin duda e.s Henri R'allon la persona que dio auge a la visión de 
Dupré e inicia una investigación y publicaciones sobre determinados 
aspectos de la psicomotricidad. 

Los aportes de la psicobiologfn dan un nuevo enfoque a la 
importancia del desarrollo emocional del niño. Y se convierte en una unidad 
psicobiológica en donde psiquismo y motricidad representan la expresión de 
las relaciones del individuo y del medio. La importancia del movimiento en 
el desarrollo psíquico del niño y en la construcción del esquema corporal no 
es dado inicialmente, y no es una entidm:l biológica, es una construcción. 

En su tesis sobre "el niño turbulento" en 192.5 analiza los estadios y 
trastornos del desarrollo mental y psicomotor del niño. Sus estudios hacen 
un intento por poner de relieve la interdependencia de lo afectivo. motriz. y lo 
cognitivo en el desarrollo del niño. 

\Vallon prol'6 al aislar la.<> trastornos motrices que acompañan a 
perturbacione.s de la personalidad. Y aplicando una terapia psicomotriz. vio 
que provocaba una mejorúi en los trastomos de la personalidad de sus 
paclente_s. Y afinnó que ern preciso otorgar un lugar importante a la 
educación motriz. al lado de la instrucción pedagógica. en la educación de 
los débUes mentales. Ahonda en las relaciones del tono como fondo de todo 
acto motor en la que se fonna la emoción. Dentro de esta tonicidad se 
concede importancia a la función po.o;tural de comunicación. fundamental en 
el niño y en dicha función el niño da y recibe. El tono postural es la lxise de 
la fom1ación de actitudes que a su vez ayudan la personalidad. De esta 
manera la motricidad y el tono muscular de.sempeñan un papel crucial en la 
vida afectiva y social del niño. 

A partir de la obra psicológica de Henry Wal/on y la síntesis de 
muchas teorías y corrientes se constituye una técnica terapéutica nueva 
cuyo objetivo consistfa en la "reeducación de las funciones motrices 
perturbadas." Los trabq/a.o; de Wallon nos demuestran la importancia que 
tiene el movimiento en el desarrollo progresivo del niño. 

1 Bouini Pablo (oompi.P1jwmqlrij4a4: pnldjqy y !!!!fW!!lq • Ma4rid/IJIU11De Airn, MiAa y DdAJila llOOO, p.lll 
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Y por medio de su enfoque de "unidad funcional de la persona, 
encuentra el (ntimo entrelazamiento eristente entre las funciones motrices y 
las ps(quicas "2 

Para Wallon el desarrollo psicomotor depende tanto de factore.s 
internos como de factores externos a la persona que a su ve..z están en 
intima relación con el desarrollo afectivo. cognoscitivo y psicosocial. Y por 
medio de la pslcomotricidad, el sujeto se adaptc1 a la realidad externa. lo 
cual pennite concluir que los problemas motores provocarán problemas de 
desadaptación y por tanto problemas psicosociales. Pam Wallon, en cada 
edad el niño constituye un ser indlsociable y original que es precl-;o conocer 
y comprender. La emoción es el soporte de la motricidad que a su t•ez 
depende del tono muscular y que desempeñc1 una acción fundamental en los 
dos tipos de motrlcl.dad3

: 

1. En relación con el cuerpo propio. pennUe la motllidad y el 
conocimiento de s( mismo. 

2. Y en re1<1clón con el mundo exterior, la motUidad exteroafectiva . 

.!unto a Wallon aparece Jean Plnget quien menciona que la actividad 
motriz en el niño es el punto de partida para el de.sarrollo de la inteligencia. 
Y afirma que en la construcción de la inteligencill y el origen de las nociones 
de cantidad, e~'ipacio, tiempo y fonna. el movimiento es fundamental y el 
mismo psiquismo, ya que en los primeros años esta inteligencia es 
sensoriomotriz, pues el conocimiento corporal tiene relación no sólo con. el 
propio cuerpo, sino que hace referencia constante al cuerpo del otro. 

Además Piaget punturnizó que las actividades sensomotrice.s de los 
primeros años de vida son el punto de particla del desarrollo cognoscUiuo y 
encuentra que la fuente de todo progreso radica en el movimiento. El 
movúniento pem1ite lci evolución de las estructurll.'l cognoscitivas y afectivas 
posibUUcmdo y apoyando el desarrollo de diuersas funciones mentales. 

Cabe señalar que e.sta modalidad ( funclamentada en los desarrollos 
teóricos de Piaget y \Vallon) que origina la terapéutica psicomotriz. es la 
llamada reeducación psicomotriz. 1· orienta su práctica a la compensación 
del déficit del orden de lo psicomotor que el niño presenta. Su metodología se 
centra en una serie de pautas y eyercitaciones estrictas según el tipo de 
alteración ya sea tónico-posturrn. práxica o del esquema corporal. entre 
otras. y se marca una progresión a rernizar por el lllumno- paciente. 

1Zapala 0.-ar. La •i.aoau1Cricidad y rl niflo· Efqpq mq1tmal y pl'ffllY>lar Mh:iin, Trüla. 1991 (rrimprnión 
2001J.P.6 
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El reeducador. ocupa el lugar del que sabe qué le pasa al niño y cómo 
y cuándo debe de ayudarlo. y de esta manera lo guiará en las sesiones. 
según un orden preestablecido. para que el niño experimente por medio de 
diversas ejercitaciones, aquellos pasos que no realizó en su proceso de 
desarrollo o realizó de una manera no adecuada. Siguiendo un criterio que 
va de lo menos a lo más compleyo. de lo sencUlo a lo elaborado. tanto con 
relación a los objetns como en el movimiento. etc. 

Sin embargo, en Ginebra. hacia la década de los 60, uno de los 
precursores de la psicomotricidad es .Julián de .1yuartaguerra <eminente 
psiquú:itra español que desarrolló su kibor profesional y docente entre 
Francia y Suiza>. Y " .. dentro de la pstqulatrla infantil con sus 
investigaciones acerca del síndrome de debilidad motriz y las relaciones de 
éste con otros síndromes, llegando a la conclusión de que la debilidad 
motriz no puede considerarse un déficit instrumental producido por una 
lesión o defecto de funcionamiento de un sistema cortical o subcortú:al, 
debiendo ser clasificada en una nueva categoría de trastornos puramente 
psicomotores "4 

A su vez .ryuartaguerra. tomando los aportes de Wallon. Piaget y 
Gesell. junto a sus colaboradores van a completar y seguir las bases de la 
Terapia Psicomotriz .• Junto a su equipo desarrolla el papel de la función 
tónica no sólo como base de la acción corporal, sino también como medio de 
relación con el otro. Y analiza las relaciones entre el tono y el movimiento. 
asociando el desarrollo del gesto con el lenguaje, y se transf onna en el 
verdadero forjador de los principios clínicos de la psicomotrtctdad . . al 
describir inicialmente los síndromes psicomotores. Y plantea que la 
construcción del tono y la motilidad en el desarrollo del individuo se realiza 
gracins a las relactone.s sensitú•as, sensoriales y afectivas. El cuerpo como 
relación tiene una gran importancie1 en la manera como se organiza el 
movimiento . 

• Tulián de 4fuariaguerra junto a Suzanne Naville in1•e.stig6 a niños 
con problemas de comportamiento y de aprendizqje que no daban respuesta 
a la terapia trculicional. Propusieron una educación de los movimientos del 
cuerpo ¡xim <úender la conducción de los niños típicos, la reeducación de los 
niños atfpicos, y la terapú:1 de casos psiquiátricos graves. 

Por tanto, los principios básicos de la psicomotrictdad se centran en 
los estudios psicológicos y fisiológicos del niño en donde se considera que el 
cuerpo es la presencia de éste ante el mundo y su cuerpo es el que establece 

' &uini Pablo. Op.CiJ. p.47 
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la relación. la primera comunicación y que constUuye la realidad de los 
otros. de los o#!ietos. del espacio y del tiempo esto de una manera progresiva. 

C<J/Je señalar que Julián de 4f uariaguerra considera que *los 
comportamientos psicomotores están siempre en función de las emociones. 
de la afectividad del sujetows. 

Con dicho autor se da un imporumte salto en la historia de ICJ terapia 
psicomotrlz. Dado que }unto con su equipo diferenció las alteraciones 
estrictamente de orden psicomotrlz de la psicológica y neurológica. 

Dichas alteraciones eran: dispraxias. torpeza motriz. inhibición 
pstcomotrlz e inestabilidades psicomotoras. Sintetizando de esta manera las 
im•estiguciones que se venfan realizando. Gradualmente los psicomotristas 
van ampliando su mCJrco referencial y teórico con ICJ aportación 
psicoanalítica y otras concepciones. 

De esta manera se van produciendo importantes transfom1acione.s. 
tanto al nivel de las ideas como de la práctica clínica. Aquí ya no se piensa 
en un sujeto con un défrcU y se trata de comprender lo que muestra más allá 
de lo obseroable ese si.yeto CJ través de sus síntomas o trastornos 
psicomotore.s. Y se busca relacionar ese síntoma con la historia del su.feto, 
que em•fa siempre CJ lcis primeras experiencias de la infancia, y a los 
primeros cont.actos de e.se cuerpo, (un cuerpo que tiene necesidades 
biológicas. con sus caracterlsticas heredllarias, y sus particulares 
c<iracterlsticas de responder a su ambiente) con otros cuerpos de adultos que 
lo ayudan y asisten. 

Y a través de esos primeros contactos, el niño va construyendo una 
particular manera de ser s~jeto psiconwtor. De esta manera la presencia del 
otro favorece a fonnar el mundo motor e inversamente tono y motricidad 
pmticipan en esta relación del individuo. Desde esta óptica terapéutica no se 
trata de que el paciente responda a los ljercicios o complete una 
determinada cantidad de hojas. Se trata ahora de pennittrle al niño a 
desarrollar sus posilJilidades y encontrarse con sus limitaciones, y esa 
modalidad le va a pemiitir a ese sujeto psicomotor apropiarse de su cuerpo 
para la relación, comunicación, y el aprendi:uye de un sujeto activo. Esto no 
significa que no se recurra a técnicas y eyercitaciones. pero ya no se concibe 
la Terapia Psicomotriz como una serle de recursos técnicos, sino que a 
dichos recursos se les incorpora al tratamiento adaptándolo a los tiempos y 
necesidades del paciente. 

1 llttp://www.,,.i<Jomoeri<idad.com/U.-.htlm 
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En la Educación Psicomotriz se considera al hombre y se hace ver de 
una manera muy particular el proceso de enseñanza-aprendtzqje. 

Y la visión que se tiene es: "aprender a cambiar cambiando. aprender 
la realidad no sólo en la dimensión material y cognitiva. sino también en la 
emocional y simbólica. "" 

El movimiento y el gesto se convienen en los elementos esenciales 
para aprender y operar. La práctica psicomotriz se dirige a individuos sanos, 
en una escuela normal y trabqjanclo con grupos en ambientes enriquecidos 
por elementos que estimulen el desarrollo a partir de la actividc1d motriz y el 
juego. 

Dentro de esta línea de trabqjo se encuentran las concepciones de Picq 
y Vayer, .lean Le Boulch. con sus métodos derlt•ados de lci educación Física 
al que denomina psicocinétlca. Dado que consideran al movimiento como 
elemento insustUulhle en el desarrollo infantil. Y tratan de recuperar ciertos 
déficits por medio de ejercictos graduados. analftlcos y repetidos hasta llegar 
al aburrimiento del niño. 

Posterionnente, con su experiencia. descubrimientos y reflexiones, 
rechazan dicha reeducación instrumental dirigida al s(ntoma y deciden 
partir del principio de Lapierre en su práctica psicomotrlz y Acouturier con 
psicomotrlcidad relacional ahora análisis corporal. En dicho principio 
mencionalxm que ellos querlan trabqjar con lo que el niño tiene de positivo e 
interesarse por lo que los niños saben hacer y no por lo que no saben hacer. 
De esta manera la relación pedagógica puede cambiar y el niño puede 
adquirir confianza y seguridad. Y que el mftjor método para que los niños 
superen sus dificultades es lograr que las olviden. 

Cabe señalar que la corriente de Andre Lapierre. Bemard Acouturler 
y otros entienden al cuerpo a ¡mrtir de sus reacciones tónico emocionales. Y 
retoman varios elementos y de la psicologú1 humanística. de Car/ Rogers y 
del enfoque de la bionergéttca de Wilhelm Reich. Esta corriente enfoca al 
gesto como "vivencilulo" cargado de afecttvidacl. y al cuerpo en cuanto 
actúa en una relación directa con los oJOetos, los sonidos, el espacio y las 
demás personcis. 

Se ha expue.sto la historia de la pstcomotrlctdad, ahora es momento de 
abordar a la psicomotricidacl en la actualidad. 

• Battini Pablo. Op.CU. p. 31 
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1.2. CONCEPTO DE PSICOMOTRICIDAD 

Los griegos !J romanos nos enseñaron que no puede haber mente sana 
si no hay un cuerpo sano. El cuerpo es como la casci en la que habitamos 
todos los días, es el vehículo o el instrumento a través del cual el individuo 
se manifiesta, y mediante el cual conoce el mundo y aprende de la 
experiencia de la vida. Por tanto el cuerpo es el apoyo sensitivo. cognitivo. 
quinesté.sico y espiritual para la existencia. 

(',on base en las uleas de René Desccirte.o; se concibe esquemáticamente 
al ser lrnmano de modo dual. compuesto de dos parte.<; cuerpo y alma. El 
cuerpo es la parte física identificada como el cuerpo. el cual posee peso. 
uolumen. masa. etc., a su vez se encuentra la parte que se relaciona con la 
actividad del cereliro y el sLo;tema neroioso a la que se le llama pstque. alma 
o espíritu. 

Estas ideas dua/isws nos han acostumbrado a la idea de que el ser 
humano tiene un cuerpo. como si fue.o;e un accesorio. y debe de trabqjar 
como una máquina. a su 1>ez separado de su alma. sus sentimientos y el 
movimiento. En oposición nace la psicomotricidad l<l cual intenta detenerse 
en el e.<;tudio de las relaciones del mouimiento y la comluctci global de l<l 
persona. 

Y la noción de psicomotricidad otm:qa un significado psicológico al 
movimiento y le fc1ci/ita la toma de conciencin de la interrelación de las 
funciones de la vida psíquica con el área motriz. Dicha noción supera l<l 
uisión dualista. Pero partiendo del principio de que el mouimiento humano 
integra una rea/idnd psicoflsiol~¡ica. se debe de distinguir entre los términos 
de motricidtid y psicomotricitlad. no como dos tipos de realitlades o 
activitlade.o; diferentes. sino como dos puntos de t>ista o niveles de análl5l5 de 
una realidad única. Así podemos entender por motricidad ci/ mouimiento 
vLo;to desde un punto de vi.o;tc1 nnatomo - fto;io/ógico y neurológico. 

El movimiento es considerado como l<I suma de actiuidades de los tres 
sistemas neurológicos: 

1. El sl<;tema pimmui<ll que son los movimientos uoluntarios 
2. El slo;tema extmpiramida/ que rioe In motricidcid automática 
3. El sistema cerebeloso. que regula la amwnfa del equilibrio 

interno del movimiento. 

Y la psicomotricUú.ul orienta al movimiento desde el punto de vtsta de 
su realización, como manifestación de un organlo;mo complejo que 
transforma sus re.acciones motoras. en función de los cambios de las 
situaciones y sus motivaciones. 
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La psicomotricidad imenta relacionar diferentes tipos de información 
como el de las funciones motrices del mouimiento, de la acción y el 
desarrollo de las funciones psfquicas. Por tanto. la psicomotricidad. como 
su nombre lo indica pretende relacionar los elementos hasta ahora 
desconecuulos: lo ps(quico y lo motriz. Y no se encarga del movimiento en s( 
mismo. sino de la comprensión del movimiento como un factor de desarrollo. 
e..q>resión y relación con el entorno. A su vez se ocupa del estudio y 
comprensión de las manifestaciones relacionadas con el movimiento 
corporal y su desarrollo. 

"La psicomotricidad estudia las relaciones que e.xisten entre los 
mouimientos frsicos y las funciones mentales, investiga la importancia de 
los movimientos físicos y las funciones mentales. as( como el relevante papel 
del mot•imiento en la fomwción de la personalidad y la influencia que éste 
tiene en los diferentes tipos de aprendizqje .. aborda terapéuticamente 
problemas o trastornos del aprendizqje ... dl'ilexias. accúculias .. dispraxias y 
otrcrs perturbaciones .. desarrolla diferentes trabqjos reeducativos ... "7 

La psicomotricidad logra progresos y adquisiciones motrices que 
caracteri.zcm la et•olución del sujeto y cuya importancia condiciona la llegada 
de los procesos como el lenguc¡je. la relación afectiva. los aprendizajes de 
lectura. escritura y cálculo, entre otros. 

Además del estudio del desarrollo nom1al del indit•iduo, a su vez se 
encarga de l<i comprensión de las dificuluule.s o dl'iturl>ios en los 
parámetros normale.s del movimiento. Intenta que en el proceso .de 
desarrollo coincicla la maduración de las funciones neuromotrices y las 
mpacidades ps(quiccrs del individuo, lwsta ahora desvinculadas. Aqu{ 
podemos observar <J l<J psicomotricidad como un áre<J de conocimiento y 
estudio. Y si la psicomotricidacl se entiende como un área de conocimiento, 
se observa que se encarg<J del estudie> y comprensión ele los fenómenos 
relacionados con el mouimtento corporal y su desarrollo. Y es indispensable 
como una fonna de abordw· l<J educación o terapia que pretende desarrollar 
las capacidades del individuo: inteligencici, comunicación, afectividad, 
socinbilidacl. aprendizqje. etc. u partir del movimiento y acción de su cuerpo. 

La psicomotricidad se plantea como una intervención educativa o 
terapéutica cuyo ocyetiuo es desarrollar las posibilidades motrices, 
expresivas y creativas a partir del cuerpo. 

Esto le lleva a concentrar su atención y actividades en el movimiento 
y el acto, incluyendo todo lo que se sucede de ello como disfenciones, 
patologías. estimulación. aprendizqje. etc. 

'Zapata Oanr. Op.Cü. p.31J..38 
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En esta misma Unea tenemos el concepto de Gabriel Núñez y 
.Femández lTidal en donde la pslcomotricidad es u ... la técnica o conjunto de 
técnicas que tienden a influir en el acto intencional o significativo, para 
estimularlo o modificar/o. utilizando como mediadore~'> la actividad corporal 
y su expresión simbólica. El objetivo por consiguiente, de la pslcomotrtcidad 
es aumentar la capacidad de Interacción del sujeto con el entorno. "8 

No debemos olvidar que la psicomotricidad nace como una técnica que 
pretende desarrollar las capacidades del individuo como la inteligencia. la 
comunicación, la afectividad y los aprendl:zqjes. todo esto a través del 
movimiento. Esto tanto en personas nom1ales como en personas que sufren 
algún tipo de disturl1io motriz. También podemos ver a la psicomotrtcidad 
desde /<1 óptic<1 de una disciplina educativa/ reeducativa/ terapéutic<1, que 
considera al individuo como una unidad psicosomática y que actúa en su 
totalidad a traués de su cuerpo y del movimiento corporal. medumte diversos 
métodos. esto con la intención de ayudar a su desarrollo lntegml. 

Otra definición que colJm importancia y la cual trata de reintegrar 
todas las concepciones sobre la psicomotricidad es la de Liéore y Staes ¡xu-a 
quienes u/a psicomo!ri~ida-1 es un planteamiento global de l<i persona ... que 
sintetiza . psiquismo y motrlcidad con el fin de pem1Uir al indúiiduo de 
manera flexible y armoniosa al medio que le rodea ... entendid<1 como una 
mirada g/obali:zadora que percibe las interacciones tanto entre la m.otrtcidad 
y el psiquismo como entre el individuo global y el mundo exterl.or ... iécnica 
cuya or,qanl:zación de activtdade.s pem1Ue a la persona conocer de numera 
concreta su ser y su en tomo inmediato para actuar de manera adaptada". 0 

Por lo tanto basculo en una uisión global ele la persona. la 
psicomotrlcidad es una disciplina que integra los factores cognUúios, 
emociOnales. simbólicos y sensoriomotrtces. Asf la psicomotricidadjuega un 
papel fendamental en el desarrollo am16nlco de la personalidad. 

Por globalidad se entiende que el cuerpo no e.stá separado del 
psiquismo. ya que en él y por él, tienen asiento l<L<> emociones, sensaciones, 
afectos, conocimientos, acciones y expresiones. Por tanto, la psicomotrtcidad 
intenta encontrar la globalidad del sujeto. 

Si partimos de estas concepciones obseroaremos que en la 
psicomotricidad se desarrollan diferentes foml<L<> de interoención pslcomotrl:z 
que encuentran su aplicación en la persona. cualquiera que sea su edad. ya 
sea en las áreas de prevención. educación. reeducación o terapéutica. 

'Gardo Nrlñn Juan Anlonio y Frrrulnda Vidol Flliz. J- y wjopmqlrijdwl Madrid, CEPE, llOllO, p. 16. 
'llattini Pablo. Op.CiJ. 4/i 
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Y es preciso señalar que la interoención psicomotriz no sigue una sola 
pauta, y sigue diversas orientaciones en la práctica, dado que tienen 
diferentes enfoques metodológicos para realizarla. 

1.3. OB.IETIVOS DE LA PSICOMOTRJCIDAD 

La psicomotricidad se propone. como objetivo general, desarrollar. 
mediante el movimiento y a través del cuerpo. las diferentes aptitudes, 
potencialúi<ules y capacidades del individuo en todos sus aspectos: motor, 
afectivo. tntelectual. soctal. etc. 

La práctica de la psicomotricidad se ha desarrollado tanto con un 
tmzo educativo así como clinico en la reeducación o terapil1 psicomotriz. 

Podemos decir que en el ámbito educativo se ha desarrollado y 
planteado a la psicomotricidad como un camino para estimular el proceso 
nom1al de desarrollo del sujeto, esto en sus primeros años de vida. 

Esta práctica se realiza y dirige, a un grupo amplio de sujetos en la 
escuela y responde a un planteamiento clásico educativo que se podria 
resumir en el esquema programación-desarrollo- evaluación. 

En el proceso c/(nico, la psicomotricidad se centra más en el sujeto 
individual. en una situación de disfunctonalidad, retraso o malesuir y sigue 
un esquema cUnico que puede resumirse en diagnóstico-tratamiento
seguimiento. 

En los dos tipos de práctic<L'i se tienen características propt<Lo; como la 
obseroación. estructuración de la interoención, diagnóstico psicomotor, etc. 

La psicomotricillad puede trabqjarse sobre tres aspectos y que 
configuran a su vez tres amplias r<m1as de objetb.,os: 

<f'SENSOMOTRJCIDAD. En donde se debe educar la capacidad sensitiva y 
se va a partir de las sensaciones espontáneas del propio cuerpo. 

Con esto se busca tratar de abrir vfas nerviosas que trasmitan al 
cerebm la mayor cantidad de información. 
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La infomración que se quiere aportar es de dos tipos: 

a) La relativa al propio cuerpo a través de sensaciones que se provocan 
en el cuerpo mediante el movimiento y que nos informan del tono 
muscular. de la posición de las partes del cuerpo, de la re.spiración, 
de la postura. del equilibrio, o el movimiento corporal. entre otros. 

b) Relatiua al mundo exterior que mediante los sentidos se adquiere el 
conocimiento del mundo que nos rodea. Y se conocen las 
características de fomia. color. tw11año, temperatura. pe.so, as( como 
la posición de los ocyetos y personas que nos rodean. 

<l+>PERCEPTOMOTRJCID..11D. En donde se debe educar la capacidad 
perceptiva y es preciso org<mizar la información que proporcionan los 
sentidos e integrarla en esquemas perceptu>os que le den sentido a la 
realidad. Dichas estructuras puede hacerse lxyo tres direcciones: 

a) En la toma de conciencia unitaria de los componentes del llamado 
esquema corporal que son el tono. postura. respiración, relqjación. 
orientación del cuerpo. etc. y para que el mouimiento esté perfectamente 
adaptado a la acción y este qjuste sea lo más automatizado posible. 

b) En la estructumción de las sensaciones relativas al mundo exterior en 
patrones perceptivos y, en la estructuración de las relaciones espaciales y 
temporales. Aquf se trata de adquirir y fijar los rasgos esenciales de los 
ocyetos y las relaciones espaciales y temporales entre ellos. La relación con 
los olyetos tiene importancia en la aparición del lenguqje. 

c) En la coordinación de los mouimientos corporales con los elementos 
del mundo exterior con el fin de controlar el mot>imiento y ajustarlo a la 
meta que se persigue. GracilL.'i al desarrollo de la percepción se puede lograr 
la coordinación de esquemas perceptivo - motores. 

La coordinación más importante es la que se estlLblece entre la visión 
y la motricidad. y entre la visión y el movimiento de las manos es decir la 
coordinación óculo - manual. 

<l+>IDEO.MOTRJC/D.rlD. En donde se debe de educar la capacidad 
representativa y simbólica. Una vez que el cerebro dispone de una extensa 
infomiación. debidamente estructurada y organizada de acuerdo a la 
realidad, se trata de pasar a que sea el cerebro, sin la ayuda de elementos 
externos. quien organice y dirija los movimientos que se van a realizar a 
partir de la representación mental del movimiento. 
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En la represent.ación interviene el lenguqje de fonna detenninante, 
tanto en el análisis y sínt.esis de las represent.aciones como en los planes 
previos a la acción. En dichos aspectos se hace referencin al desarrollo de 
una serie de habilidades como consecuencia de las adquisiciones motrices 
n través de todo el proceso. Se observa que el movimiento se pone en 
relación con el proce.so de de.sarro/lo y no se le considera como un fm en s( 
mismo. 

La psicomotricidad intemaliza y dispone al si¡/eto pcira el "wvimiento 
y lo relaciona con lo cognitivo, afectivo y socinl. Lo prepara pura el saber 
hucer, querer hacer y de~ecir hocer. Y en dicho hacer significativo. el 
movimiento es una manifestación del psiquismo. ya con un significado. 
orientado. con sentido y dirección. De esta manera la psicomotricidud a 
través del movimiento van a ayudar al niño pam obtener la conciencia del 
cuerpo, el dominio del equilibrio, el control y más tarde la eflcacic1 de las 
diversas coordinaciones globale.s y segmentarlas. el control de la inhibición 
voluntaria y ele la respiración. así como la organizoción del esquema 
corporal y la orientación en el espacio. una adecuada estructuración espacio
temporal. Para as( .f<worecer a los aspectos motrices. intelectuales y 
afectivos del sujeto y lograr una posibilidad de adapt.ación al mundo 
exterior. 

1.4. ELEMENTOS DE Lll PSICOMOTRJCIDAD 

Para alcanzar sus oldetivos. la psicomotricidtul se centra tradicionalmente 
sobre unos elementos concretos que la forman y los cuales deben de ser 
tomados en cuenta ante cualquier planeamiento de intervención educativa. 
No se debe de olviclar que los elementos de la psicomotricidad. constituyen 
hasta cierto punto un proceso escalonado de adquisiciones que se van 
construyendo uno sobre la base del anterior. Ahora daremos paso a la 
defmición de cada uno. 

1.4.1. EL TONO . 

.11 plantear los elementos que integran la pstcomotricidud se ha de 
comenzar por la función tónica que es la base de la construcción corporal y 
la base de la unidad funcional que constituye al ser humano. Para la 
realización de cualquier movimiento o acción corporal es preciso la 
participación de los músculos del cuerpo y hoce falta que unos se activen o 
aumenten su tensión y otros relqjen su tensión. 
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El tono está en relación con las actllude.s y las posturas dirigida.'i 
hacia el contacto humano a trm•és de la senstbUidad tnteroceptiva y 
propioceptlva. La actividad tónica es una actit•idad muscular sost.enida que 
prepara para la actividad motriz fásica. Y Wc11/on decía que la contracción 
fásica y tónica del músculo no significan tan sólo movimiento y tensión. 
sino gesto y actitud. Se podría decir que la actividad tónica e.s el estado de 
atención del cuerpo que le mantiene preparado para la acción. 

"El tono muscular consiste en un estado permanente de ligera 
contracción en el cual se encuentran los músculos estriados. La f'malidad de 
esta sUuación es la de servir de telón de fondo a las activulades motrices y 
postura/es". 10 

El tono se manifiesta por un estado de tensión muscular que puede ir 
desde una contracción e.:cagercula (paratonía. catatonía) hasta una 
de.scontracción en estado de reposo (hipotonía) en donde casi no se percibe 
la tensión muscular. El tono muscular es necesario para realizar cualquier 
movtmlenw y está regulado por el ststema nervioso. Pero se neceslla de un 
aprendizcye para adaptar los movimientos voluntarios. 

Sin esta adaptación el individuo no podría actuar sobre el mundo 
exterior y el desarrollo psfquico y se t•ería afectado. Dado que depende de la 
actividad sobre el entorno y la manipulación de los oldetos como base para 
la aparición de procesos superiores. 

La evolución del niño está en estrecha relación con el mundo afectivo, 
así las emociones como menciona \Vallon. tienen por sostén el tono 
muscular. y e.s a través de In actividad tónica conw el niño muy joven entra 
en relación con el mundo de los demás. 

Así al hablar de tono es necesario hablar de Wallon. dado que él fue 
quien puso de relieve la gran importancia del mismo en el de.sarro/lo y en la 
activi.clad del individuo. C,onsideraba que el mot•imiento en todas sus formas 
e.s consecuencia de la actividad muscular. la cual u su vez presenta dos 
dimensiones: 

a) A'ipecto clónico o cinético. Es el alargamiento o acortamiento 
muscular. 

b) A'ipecto tónico. Son los diferent.es grados de tensión o distensión 
muscular. 

,. Garela Nrlña Juan Anlonio y &rruao Podro Pablo. &jwmqtri¡;jdad y 4dyqicjén jnfqnljl Madrid, CEPE, llOOO, 
p.43. 



El tono aparece relacionado con las actUudes. las posturas y gesto. La 
función tónica es la mediadora del de.sarrollo motor. puesto que organiza el 
esquema corporal. el equUihrio. la posición y la postura. que son las bases 
del movimiento. Y la conciencia de nuestro cuerpo y su control dependen de 
un correcto funcionamiento y dominio de la totalidad. El tono constituye 
una e..xpresión orgánica y psú¡utca. ya sea de enlentecimiento o de 
estimulaclón que determina la reuición del individuo. La cualidad de los 
movimientos es que están estrechamente ligados al tono, es decir. a los 
datos neurológicos y a la maduración neroiosa. El tono muscular no se 
puede considerar de una forma estática. fo que la a¡xuente inmovilidad de 
un cuerpo no e_o; otra cosa que la aparente ausencia de reacción de una 
vigUancia del tono siempre despieno. La función tónica actm1 sobre todos 
los músculos del cuerpo, regula sus diferentes actitudes. y de esta manera se 
establece como la base de la emoción. El tono es la base de la fom1ación de 
actitudes. posturas y la mímica. Por lo tanto el tono prepara lci 
representación mental. 

A su vez la función tónica es el telón de fondo y la condición primaria 
de cualquier acción motriz. l' es el mediador entre el adulto y el niño, cuando 
éste aún no ha aprendido el lenguqje -verbal. Es lo que .tljuariaguerra 
denominó diálogo tónico el cual es un intercambio corporal de lnfom1acl6n 
que se produce entre la madre y el niño recién nacido y se expresa por los 
estados de tensión- dLo;tenslón muscular que rejll{fan sensaciones de placer
dL<iplacer y que provocan reacciones ele aceptación- rechazo en el otro . 

.;Vuariaguerra clasi/lcó estos e.stcidos según sus contenidos: . la 
hiperton(a corresponde a una explosión de cólera generalmente. y la 
hipoton{a corres1>0nde a un estado de satisfacción o contento. En la función 
tónica se establecen todas las cargas afectivas y emocionale.o; del individuo 
como los e.stados de tensión. ansiedad, alegria, motivación. de.seo. repulsión. 

El diálogo tónico como expresión y forma del lenguqje del cuerpo, 
representa un modo de sentir en la piel toda la tilvencia emotiva y relacional. 
La emoción como una manifestación ftslca, sólo puede establecerse 
mediante la relación tónico-emocional que el bebé estcwlece con su madre, a 
través de la cual las e..xplosiones emotivas se transfomian en medios de 
occlón solJre el entorno, en reacciones expresiuo -<lfectiuas. El tono. como 
Wallon lo menciona, es lo fuente de la emoción. con lo cual se convierte en 
un elemento claue en la relación con el otro. L<1 función tónica, al cictuar 
sobre todos los músculos. regula sus diferentes actitudes, convirtiéndose de 
esta manera en la base de la emoción. Además el tono actúa, como 
preparador de la acción, y como base de las interacciones del sujeto con su 
ambiente. Es donde se conectan los aspectos orgánicos y psicológicos de la 
vida de los sujetos. 
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Dado que las emociones son básicamente sistemas de actitudes que 
responden a los detenninados tipos de situaciones. la importancia de la 
función tónica en la pstcomotricidad es muy variada y se mencionará lo 
siguiente: 

a) El tono es uno de los elementos que componen el esquema corporal. Y 
esto se debe a que el tono es una fuente constante de estimulaciones 
propioceptil.tas que continuamente infomian cómo están los músculos 
y cómo es la postura. El tono pennite tener conciencia del cuerpo y el 
control tónico permite adaptar el esfuerzo al of!jetit•o. Y gracias a la 
regulación del tono se emplec1 el grado de tensión muscular necesario 
para cada movimiento. ni más ni menos. Por lo tanto. al hablar de 
tono se está hal1lando de cyuste y control y de relación entre la 
excitación. la inhibición, entre la tensión y la distensión. 

b) El tono guarda una estrecha relación con la postura. a la que 
determina. constituyendo de e..sta manera una unidad tónico-postura/ 
cuyo control facilita la canalización de la energ(a tónica necesaria 
para realizar los gestos o para prolongar una acción o una posición 
del cuerpo. 

c) El tono actúa sobre las actitudes y las emociones. fo \Vallon 
mencionó el papel tan importante del tono en la eqiresión de las 
emociones, así como en la toma de conciencia des( mismo y en la 
construcción del conocimiento del mundo y por la acomodación 
perceptiua y mental. Cabe mencionar que existe una regulación 
reciproca de la tonicidad y lo emocional y del aspecto afectivo y 
situacional. 

Por e~<ito las tensiones emocionales se expresan mediante las tensiones 
o distensiones musculares. Y ci su vez se pueden prouocar 
vivencias emocionales con una sola emulación de las postums. las 
contracciones y los gestos que corresponden a detem1inada emoción. 

d) El tono muscular. a través de los sistemas que lo regulan. la 
fomiación reticular. está muy unido a los procesos de atención y 
percepción: se encuentra de esta fonna una fuerte interrelación entre 
la actividad tónica y muscular y lu actividad tónica cerebral. Al 
intervenir sobre el control de la tonicidad muscular. se interviene 
también sobre los proce..sos de atención. lo que resulta de vital 
importancia para cualquier proce..so de aprendizqje. 
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La funciLm tónica. por ser generadora de actUudes, se pone en relación 
con la vida afectiva, con la interpretación perceptiva de la realidad. Por lo 
tanto el tono relaciona la motrlcidad. afectividad e inteligencia que la 
integran percepción y conocimiento. 

Tono y psiquismo e,.stán relacionados y representan los dos aspectos de 
una misma función: la relación con los demás. La función tónica depende 
constantemente de las influencias superiores y puede ser modificada por la 
tifa central (psíquica). asimismo. está relacionada con el ser entero. Y as( se 
tiene una relación constante entre la función tónica y el psiquismo, y muy 
es¡x!Ci.almente. entre la función tónica y la afectividad. Y es lc1 regulación 
tónica la que forma el telón de fondn de las actividades motrices y 
postura/es. preparando el movimiento, fi.iando la actitud. sosteniendo el 
gesto, manteniendo la estática y la equilibración. 

Y cabe distinguir dos tipos ele tono: 

a) El tono de actitud. donde se tnscriben los gestos surgidos en la 
relación con los demás, que a su vez configura el 
comportamiento y la forma de ser. 

b) El tono de sost.én. que gestiona la posición erecta y la postura y 
se consolida por el equilibrio de fuerzas musculares que permite 
f!}ecutar una acción y mantener una posición. 

Por lo tanto el tono muscular es el punto de donde se JXlrle para la 
estructuración psicomotriz. Por esto muchas de las alteraciones. o 
dificultades en el desarrollo infantil se remontan a una deficiencia tónica. 

1.4.2. LA POSTURA Y EL EQUILIBRIO 

La postura y el equilibrio son la.~ bases de la actividad motriz. Y son 
uno de los elementos que configuran el esquema corporal. Sin ellos no serian 
posibles la mayor parte de los movimient~ que se realizan diario. Ambos se 
fendamentan en las experiencias sensorlomotrices del sujeto y constUuyen lo 
que se denomina sistema postural. 

Cualquiera de las habilidades motrices básicas como anclar. correr. 
saltar. coger. lanzar. etc .. necesita como requisito un adecuadn control de la 
postura y la automatización de las reacciones de equillbración. 

Cabe señalar que el oído interno del ser humano tiene órganos 
auditivos y no auditivos. 
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La cóclea es el órgano que se dedica a la audición, mientras que el 
aparato vestibular. también llamado laberinto, es el órgano no audUivo que 
se encarga del control de la postura, el equilibrio, el tono muscular. los 
movimientos oculares y la orientación espacial. Y el ténnino vestlbulo, se 
refiere sólo a una porción del a¡xuato vestibular o laberinto: que está 
compuesUJ por el sáculo y utriculo. También control<1 otras funciones 
conectadclS con los movimientos corporales coordinados e intencionales. 

El aparato vestibular responde a la fuerza de grcwedad y a los 
movimientos de aceleración y desaceleración angular. La postura y el 
equUibrio dependen principalmente de tres acciones: las aferencins 
laberínticas, la visión y la propioceptividad. En la infancia el cerebelo va 
aumenumdo su actividad coordinadora sobre esas tres acciones. Si se 
observa en un sl4}eto, cualquier movimiento o modificación de la posición de 
la cabeza en relación con el e.spacio y cualquier t•ibración ósea de la cabeza, 
puede e.stlmular a receptores laberínticos. Estas estlmulaciones ocasionan 
aferencias que participan en el control postura/ y equilibratorio, en el tono 
muscular, en los movimientos finos de los ojos y, en las coordinaciones 
visomanuales. 

La postura y el equUibrio son el resulUldo del sistema postura/ que 
es el conjunto de estructuras anatomofuncionales, es decir las partes, 
órganos y aparatos. que se encaminan al mantenimiento de relaciones 
corporales con el propio cuerpo y el espacio, esto con el objetit•o de aci<¡uirir 
posiciones que pennitan una actividad precisa o útil, o que posibUite el 
aprendtzqje. 

Por lo tanto. In postura y el equilU1rio son in base de l<lS actividades 
motrices y in base donde se apoyan los procesos de aprendlzqje de lectura. 
escritura, y cálculo. entre otros. El sistema postural logra integrar los 
aprendtzqje.s ya que lUJera a la corteza cerebral de la responsabilidc1d del 
mantenimiento de la postura. 

A esto se le ha nombrado potencialidad corporal. que es la eliminación 
corporal del plano de la conciencia como una consecuencia de la 
automatización de los procesos de reequUU1ración y mantenimiento de la 
postura. Debido a esto la atención y la conciencia quedan en disposición 
¡xua otras accione.s o para iniciar o desarrollar nuevos procesos de 
aprendizqjes superiores. 

Por lo Umto el sistema postural está constituido por las infonnaciones 
de la postura y el equilibrio y de las informaciones espaciales precisas para 
el sostén. comunicación y posibUUa la integración de los aprendizqjes. 
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1.4.3. POSTURA. 

MLa postura es lci posición que adopta nuestro cuerpo para actuar. 
para comunicarse. para aprender. para esperar"" 

J.a postura es la posición en la que se encuentra el cuerpo o parte de 
él, que es la preparación para la realización de cualquier acto y se 
desenccidena en la secuencia de los mot•imientos y no se debe olvidar que la 
postum está sostenida por el tono muscular. 

"11emaldo de Quirós llama tono a la leve contracción sostenida que 
presentan los músculos esqueléticos sanos que constituyen la base de la 
postura. " 18 

J.a postura viene a ser la actividad re/l<ja del cuerpo con respecto al 
espacio y está estructurada sobre el tono muscular. Y cuando la postura que 
se adoptu es la hal1itual de la especie para una edad detenninacla. y se ha 
ft.jado por reitemcione~o; o aprendizajes. es referil1/e hablar de posición. 

En cambio. la actitud se refiere a los refl~jos de cierta intenciona/idad 
dirigidos a retomar las posturas habituales o posiciones de la especie. 
También se denomina actitud a las cualuiades que se denotan dentro de la 
postura habitual y que suelen traducir estados de ánimo como actitud 
graciosa. apacible, amenazadora. ansiosa, etc .. o ser expresiones de deseos 
con finalidades determinadas. 

Ya que para realizar cualquier movimiento o acción corporal es 
necesario que unos músculos alcancen un detem1inado gratio de tensión, así 
como que otros se inhUxm o se relajen. 

Y fomwn parte de la postura: 

• Posición, que es la postura característica de una especie. 
• Actitud, guarda relación con los reflcyos ele cierta tntenciona/idad. 

Para \Vallon 13 la emoción no es sino una respuesta centrípeta que 
desencadena una especie ele corriente tónica que se propaga por todo el 
organismo generando una cictitucl que constituye el verdadero paso de lo 
fisiológico a lo psíquico a tr<wés del medio... la emoción no es sino la 
comunicación con los otros. 

11Garcia NúñnJuan Amonio .Y JJ,rr,,_, p,dro Pablo. Op.Cil. p. 46. 
12 Martina /oraik Pilar, Oarcla Gat'Cla Canram. Primmw ptMOI m P'ioonwlrjcUiad rn la ttluagHSn infantil Madrid, 

Nanwa, 19118. p. 20. 
"Bottini Pablo. Op.Cil. p.46. 
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Cabe mencionar que la postura es importante en el hecho de que la 
pone en relación con los indiuiduos. De esta fomw la posición pasa a 
conuertirse en gesto. L<is actitudes postura/es son la manifestación de la 
emoción y In afectwidad. Y su cimiento se encuentra en la actwidad tónica. 

Esto de.scribía 4juariaguen-a al hal1/ar del diálogo tónico que se 
establece entre el recién nacido y la nuulre. como una primera conducta de 
comunicación. que ci través de su cictividad postura/, expresa sus emociones 
de manera tónica. 

L<1.s emociones constituyen la base del lenguqje. pue.s a través de la 
actividad tónico-postura/ al bebé se le ofrece la posibilidad de comunicarse 
con el medio que les rodea. y esto se convierte en sus primeras relaciones 
sociales. 
Por lo tcinto la postura se elabora mediante lcis informaciones tónico 
corporales. 

1.4.4. EQUILIBRIO. 

"El equilibrio es la interacción entre varias fuerzas. especialmente la de 
gravedad y la fuerza motriz de los músculos esqueléticos. "14 Se apoya en la 
propioceptwidad o sensibilidad profunda. la función uesti/Jular y la visión. 
siendo el cerebelo el principal coordinador de esta información. Y se 
relaciona con el espacio. 

El equilibrio consiste en la modificación tónica de los músculos y 
articulaciones que se elaboran con el fin de garantizar una relación estal1/e 
entre el cye corporal .11 el eje de gravedad. Y es una coordinación entre las 
tensiones - distensiones. realizado en relación al eye corporal. como 
referencia de estabilidad. 

El equilibrio útil es la posición que permite los procesos del 
aprendizqje natural. que son las habilidades que necesitan los individuos 
para su supeniwencia y la incorporación de la infonnación externa. El 
sujeto logra el equilibrio cuando mantiene .11 controla las posturas. 
posiciones y actitudes. 

El equilibrio está estrechamente ligado al control postural. Dado que 
quienes llevan a cabo el equilibrio son los músculos y los órganos 
sensoriomotores. Y sobre el sL'itema laberíntico (ubicado en el oído) recae el 
control de la adopción de una postura de equilibración antigravitacional. 

"lbllkm p. 67. 
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El equilibrio corporal se construye y desarrolla sobre la base de la 
información uiso - espacial y uestibular. Tiene su aspecto tanto dinámico y 
estático.juntos se integran al trabqjo de coordinación glolxzl y compone una 
parte necesaria de él. 

El equilibrio dinámico involucra una adecuada regulación postura/ en 
los dl-;tlntos mouimientos. Y el equilibrio estático presupone la coordinación 
neuromotriz indl-;pensable para lograr mantener una detem1inada postura. 
El equilibrio es un elemento de la educación del esquema corporal. d<ulo que 
condiciona las c1ctitudes del indíuiduo frente al mundo. Y es la base de toda 
coordinación dinámica, ya sea del cuerpo en conjunto o de fragmentos 
aislculos del ml-;mo. 

Por lo Umto el equilibrio es el estado en que un sujeto puede a su uez 
conseroar una actwidall o un gesto. quedar inmóuil o arrojar su cuerpo en el 
espacio utilizando la grcwedad o resistiéndola. 

1.4.5. CONTROL RESPIRATORIO. 

Existe un lazo muy estrecho entre la respiración y las capacidades 
funcionales. as( como entre las capacidades de dominar la respiración y los 
aspectos psicológicos del comportamiento. 

El aire es necesario en to<ÚJs las funciones psicofl'>icas del indi1,iduo: 
en su aprendizaje. la atención, las emociones, la sexualidad, entre otras, ya 
que es una energía primordial para el cuerpo. 

La respiración está presente en la actwi<ÚJd humana de una forma 
consciente o inconsciente. y puede ser utilizada de una manera muy 
fauorable para lograr una m<jor <jecución de las tareas. Por esto el control 
re.spiratorio se incluye como elemento de la psicomotricklad. 

La respiración nomial se encuentra regulada por el autorre/l<t}o 
pulmonar y por los centros respiratorios bulbares. que adaptan de una forma 
automáticc1 la re.o;pímción a las necesidades de cada momento. Y se 
encuentra sulXJrdinaclo a las in/luenckls de la corteza cerebral, de una 
manera consciente o inconsciente. 

Lc1 respiración se puede realizar en un acto t'oluntario y contenerla o 
acelerarla a uoluntad. Existe una especie de mecanismo de seguridcid que 
hace que se desencadene la respiración automática cuando la concentración 
de dióxido de carbono (C02), en la sangre alcanza nivele.-; peligrosos. 
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Si se produce una hipot•entilación voluntaria, se produce de forma 
automática una hiperventilación. Y si se produce una hiperventilación 
voluntaria. se produce de fomw automática una hipoventilación. 

Y vinculadas con procesos psicológicos como la atención y las 
emociones. se tienen influencias corticales inconscientes. En situaciones 
complfjas de mucha concentración. elevcui<J atención, mouimientos lentos o 
delicados, se prot•<x:a un<1 hipoventilación. Y en situaciones emocionc1les 
fuertes como <msiedad, miedo, angustia, alegria, sorpresa. satisfacción. 
entre otra.'l, prm•ocan una hiperventi/ación. 

El acto respiratorio se constituye de dos fa.'>es que son: 1<1 Inspiración 
y la espiración. Por lo g<'neral la espiración va seguida de unc1 breve pausa. 
Se puede producir un tiempo intennedio de retención entre la inspiración y 
espiración. La inspiración pro1•oc<1 un a/lujo de aire a los pulmones y. por lo 
tanto hay un aumento de la presión en la cqjc1 torácica que aumenta el 
volumen gracias a un empuje anteroposterior (empuje hacin fuera). lateral 
(elevación de la.o; costillas) y uertical (descenso del diafragma) . .tl su vez la 
respiración se lleva a ccibo de dos formas: tm·ácica !I dinfragmáticc1. (por la 
elevación o empuje del tórax. y relqjación del dinfmama). }"una tercera que 
es la clauicular. en la cual la elevación de los hombros prm•oca la entrculn a 
los pulmones. 

Una respiración amionlosa logra hacer que participe la región 
abdominal en la inspiración. Y la respiración dinfragmática cuesta menos 
<'-Sfuerzo !I facilita el acumulamiento de mayor cantidad de aire. L<1 
respiración es un acto automático, pero con una eficaz educación se puede 
armonizar. regular e inhibir la respiración, adecuándola a lcis diversas 
actividades. 

Cabe señ<1lar que la respiración está ligada a la percepción del propio 
cuerpo. así como a la atención interiori.z<ulc1 que controla la actividad 
muscular en general y el relajamiento segmentarlo. 

Para Pie<¡ y \'ayer <>.xiste una clara relación entre la respiración del 
niño y su comporwmiento general. Y por tanto, la educación de la 
respiración donde se log1·e la conciencil1 y lueao el control del acto. 
constituye un elemento del esquema corporal. 

Dichos autores encontraron dificultades respiratorias de una manera 
total en los deficientes mentales. Descubriendo que además de una 
respiración insuficiente. habla una estrecha relación con las alteraciones de 
las funciones psicomotrices. 
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uParece suficientemente probada la relación existente entre la 
conducta respiratoria y la ansiedad del niño. así como la posibUidad de 
apnea (tiempo sin respirar) y su capacidad de atención ... hemos de aceptar 
la existencia de relaciones entre el centro respiratorio y ciertas zonc1s 
corticales o subcorticales del cerebro "15 

La respiración tiene una gran importancia sobre los prcx:esos 
psicológicos como la atención y las emcx:iones. Por este motivo su 
educación en la infancia es esencial. En los momentos que el st¡jeto se 
encuentra tranquilo .lJ seguro. la respiración es pausado. Y si la situación en 
que se encuentra es de inseguridad. miedo, etc .. tiende a acelerarse el ritmo 
respiratorio. 

Picq y \'ayer pensaban que era necesario plantear a lc1 educación 
respiratoria como un elemento esencial de la educación psicomot1iz, 
considerando que delJía realizarse paralelamente a la educación de otros 
aspectos. La amwnfa respiratoria es el soporte de la moyor parte de los 
métodos de relajación. puesto que una distensión culecuada conlleva una 
respiración pausada. 

UL<1 respiración tiene importancia sobre los procesos psíquicos como 
la atención y los estados emocionales su educación es imprescindible en el 
desarrollo psicomotor del niño". w 

L<1 respiración está profundamente ligada a la percepción del cuerpo 
propio Ouego del tórax y del abdomen) pero, asimismo a la atención 
interiorizado indispensable para obtener la resolución muscular global, as( 
como el relajamiento segmentaría. 

1.4.6. RELA.JACIÓN. 

Al hablar de tono se debe de hablar acerca de la relajación. Ya que la 
relq¡ación nos permite meyorar la postura mediante la supresión de tensiones 
musculares superfluas al mismo tiempo que contribuye a la elaboración de 
la imagen c017JOral c1 travé.s de la experimentación de un estado tónico 
determinado. 

La relqiación le permite al sujeto. a través de la disminución de la 
tensión muscular. que se sienta más cómodo en su cuerpo. conocerlo, 
controlar/o, mane,jarlo más y a su vez interviene en el conjunto de su 
comportamiento tónico y emcx:ional. 

"lbúUm.p.61. 
1
• Marlina Fraih Pilar, Garcfa Gorda Carmm. Op.Cü. p.32 
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Las reacciones del individuo a la agresión o a la no-comunicación son 
reacciones tónicas que, cuando se repiten, terminan por integrarse a la 
¡>ersonalidad y a su manera de ser. Se transforman as( en una marca o 
atributo de la personalidad, pero al mismo tiempo representan para el 
sujeto una protección co111ra nuevas agresione..s. constituyen un obstáculo 
para la comunicación. 

Mencionamos dos tipos de relajación: global y segmentarla. la 
relqjación automática y relajación consciente. 

Con los niños pequeños no se puede pasar de una relqjación difusa y 
generalizada sin especificar l<is parte..s del cuerpo (relqjación global). Y se 
puede conseguir que el niño aprenda a inhibir su tono musculcir y a regui<ir 
sus ajustes postura/es y cinéticos, logrando distinguir los dementas 
corporale~<; y deteniéndose en su distensión (relqjación segmentarla). Debido 
a las relacione_., entre la tonicúlad y las emociones, la relajación se asocú1 a 
las sensaciones de bienesUlr. La relqjación automática se produce en fomw 
espontánea despué-'i de una fuerte <jercit<1ción o actiuidades que prouocan 
fatiga. Esto como mecanismo equilihrador del tono y lc1 respiración. Y puede 
ser global lJ partir de e-'itimulaciones e.xtemas como música o internas como 
el ritmo re..spircuorlo. La relqjación consciente que supone de un previo 
conocimiento del esquema corporal. puede ser segmentarla y puede partir de 
estimulaciones táctiles. visuales o auditiuas. 

El objetivo prlmordwl de la relqjación e_s atenum-. desvanecer y de ser 
posible desaparecer ese conjunto de reacciones tónicas, es decir. esa 
injluencw de la función tónica sobre la motilidad que se traduce por 
comportamientos inadecuados o perturbaciones de la comunicación. La 
relqjación busca reequilibrar las funcione..s somáticas. reestructurar lcis 
funciones mentales. fauorecer el desarrollo de la medit<ición. 

Por tanto, la relajación tiene una doble finalidad educativa, ya que 
proporciona elementos para la construcción del esquema corporal y el 
conocimiento del cueqio, y como fom1a de eliminación de i<I tensión 
muscular y de la fatiga mental, equilibrcmdo de esta manera el estado 
emocional. 

1.4. 7. ESQUEMA CORPOfülL. 

Lo primero que descubre el niño es su cuerpo y las sensaciones que se 
refieren a él, tales como el malestar, bienestar. el dolor. las sensaciones 
visuales, auditivas y táctiles. las moui/izaciones y desplazamientos. 
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Y a medida que el niño se <ksarrol/a, llega a tener conciencia de su 
propio cuerpo y consigue su adecuado conocimiento. control y mamjo. 

El esquema corporal se puede entender como la organización· de todas 
las sensaciones relativas al cuerpo: táctiles. visuales !/ propkAeptivas, esto 
en relación a la infonnación del mundo exterior: consiste en una 
representación mental del propio cuerpo. de sus segmentos, de sus 
posibilidades de mouimiento. de sus limiuiciones espaciales y posiliilidcuies 
de acción. 

Es clásica l<i definición de Le Boulch que entiende el esquema 
c01poml como "una intuición glolxll o conocimiento inmediato que nosotros 
tenemos de nuestro propio cuerpo. tanto en estado de reposo como en 
mouimiento, en relación con sus diferentes partes !I· sobre todo. en relación 
con el espacio y con los objetos que nos rodean. "17 

Un carácter más amplio nos lo da In concepción de Coste. para quien 
el esquema corporal es "la organización psicomot1iz g/olxil. comprendiendo 
tcxios los mecanismos y procesos de los niueles motores. tónicos. perceptiuos 
!/ sensoriales, expresivos. procesos en los que . . . el aspecto afectivo está .. 
investido ... es el resultado de la experiencin del cuerpo, de la que el individuo 
tomn poco a poco conciencia, y la forma de relacionarse con el medio con 
sus propias posibilidades". 18 

Aquí Coste aclara cómo se constru!Je !/cómo se manifiesta el esquema 
corporal. la que e_o; euidente que no se le da al individuo con el nacimiento. 
sino que su elaboración se va construyendo a traués de diuersns experlencilis 
1110/.rlces, esto <l través de las infomwciones sensorililes propioceptii1as. 
interoceptii1as y exteroceptiuas de nue.stro cuerpo. 

Pnm \Vnllon el e~'iquema corporal que se constUuye según las 
necesidades de la cictividad. }' no es algo dado que se dc1 inicialmente, ni 
una carcicterlstica biológica o psú:¡uica, sino que e_o; la ec¡uitatiua relación 
entre el indwiduo y el medio. La respuesta a su construcción radica en hacer 
que coincidan /ns ¡.1ercepciones visuale_.,, cine.stésicas y ¡KJStura/e..o; que se 
tiene del cuerpo. l..<1 actwidad del indiuiduo e~o; constnnte y el e_squema 
corporal se t><l enriqueciendo con sus experiencias. de manera que no puede 
pensarse que e..o; un dato inalterable una i1ez que se construye. sino que es 
maleable dentro de su pemwnencill. 

A esto se refiere .ryuariaguerra cuando manifiesta que el e.squema 
junto con la ayuda de las sensaciones táctiles. cinestésicas y uisuales, 

17 /bltümp. 61,62 
11 /,oc. Cit. 
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realiza una construcción acti.va donde maneja regulam1ente datos del 
presente y del pasado, cuya unidad dinámica pmporciona a los actos y 
percepciones el marco espacial de referenciL1 donde tomar su significación. 

Primordialmente el esquema corporal se establece como un fenómeno 
de carácter perceptivo que tiene su punto de partida en las sensaciones que 
se toman del interior y del exterior del cuerpo. 

Dado que para Picq y \Tayer19 la organización del esquema corporal 
supone: 

Percepción y control del propio cuerpo 
Equi/UJrio postura/ y económico 
Lateralidad hien deflnuln y afirmru:ia 
lndependencu1 de los segmentos con respecto <ll tronco y unos 
respecto de otros. 
Dominio de las pu/siones e Inhibiciones ll{¡ado Cl los elementos 
citados y al dominio de la re.spiraclón. 

El esquema corporal se de.sarrollajunto al desarrollo y la maduración 
nerviosa, de la evolución sens01iomot1iz, en relación con el mundo de los 
demás. Según l'Clyer el desarrollo del e.squema corporal se adecua a dos 
leyes psicofisiológicus: 

~ Ley céfalo - caudal . El de.sarro//o y progreso en las estructuras y 
funciones. se extienden Cl trm>és del cuerpo desde la cabeza hasta los 
ples. 

~ Ley próximo-distal. El desarrollo principia de la ¡mrte central del 
cuerpo hasta la periferia. es decir. los extremos de los miembros. 

A su vez podriamos definir al esquema corporal como la experienciLl 
que se tiene en nuestro cuerpo. tanto de las partes como de los Umites y la 
movilidad. Dicha experiencia se va ru:lquiriendo de una manera progresiv<l a 
través de una serie de impresiones sensoriales. propioceptivas y 
exteroceptivas. }" para lograr el correcto conocimiento del cuerpo se 
requieren de los tres elementos que son: l<l imagen cmporal, concepto del 
cuerpo y esquema corporal. la que si alguno de estos aspectos se altera, de 
la misma m<lnem se afectará la hcwllUlad del sujeto para la coordinación 
ojo-nwno. asf como la percepción de la posición en el esfJUCio y para captar 
las re/Clciones espaciales entre ellos. 

,. Garcia NllkzJuan Antonio y &rruno P«lro Pablo. Op.Cit. p. 42. 
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Por tanto, ligado al concepto de esquema corporal se encuentra la 
noción de imagen corporal, que es la consecuencia de toda la actividad de 
sensación y movimiento que vive el individuo humano. creando uru1 
representación menu1I. que es la unión de todos los mensqjes. estimulo.., y 
acciones que permiten al niño diferenciarse del mundo e.rte1ior y apropiarse 
de sf mismo. El individuo pffcU>e y vive su existencia. y es objew y st!feto a 
la vez. 

Se tienen dos niueles diferentes del mismo proceso: 

._ La somatognosia: El cuerpo como ocyeto de percepción . 

._ La conciencil1 des(: El cuerpo como objew de represenwción. 

La imagen co17>0ra/ tiene su origen en la experiencia del individuo al 
ser tocado o acwiciluio y sucesil'amente en las experiencias relacionadas al 
movimiento, táctiles, visuales. que emanan de las diferentes cictividades de 
exploración del mundo exterior que rodea al niño. Y se va construyendo en 
la medida en que el niño está apto para sacar conclusione..s de unidcul acerca 
de sus acciones y relc1cionar/as con su cuerpo. 

Por este motivo. la imagen corporal está unida al conocimiento del 
mundo exterior y al mismo tiempo al desarrollo de la inteligencia. Se observa 
que el esquema corporal sobrepasa la idea de imagen y se basa en la 
conciencil1 sf mismo. Y es el lje de la organización de la propia 
personalidad. 

Por lo tanto la imagen del cuerpo es primordial para la elaboración de 
la personalillad del sujeto y es determinante en el proceso de aprendizc¡/e. 
Puesto que personalidad e imagen col]JOral forman un<1 unidad. que es el 
resultado de todas las aport<lciones de su propio cuerpo y de la relación con 
el mundo que le rode<1. 

El conocimiento del propil> cuel]JO se desarrolla poco a poco. Este 
desarrollo está st!feto a la maduración del sistema nervioso y la propia 
acción COIJ>Ora/ . .tl su vez in/luye el medio con el que el nUio se relaciona, y 
la relación afectiva con las personas que están a su alrededor. 

Por Umto, la imagen COIJ>Ora/ es la experiencia sucyetiva de la 
percepción de su propio cue17>0 y los sentimientos respecto a él. La imagen 
COIJ>Ora/ emana de las sensaciones propioceptivas e interoceptivas e incluye 
la impresión que el sujeto tiene de s( misma. Dicha impresión obedece a su 
tono emocional, de su experiencia con los demás. de sus metas y 
pertenencias o exclusión de los grupos sociales. 
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Por su parte al concepto corporal lo constituye el conocimiento 
intelectual que el sqjeto tiene de su propio cuerpo. Se desarrolla de.spués de 
la imagen corporal y se obtiene por el aprendizqje con.sclente. Y comprende el 
conocimiento que el sujeto tiene de las /Unciones que efectút:m las distintas 
partes del cuerpo. 

El esquema corporal va <l regular la posición de los músculos y partes 
del cuerpo en su mutua relación, en un detenninado momento y cambia de 
acuerdo a In posición del cuerpo. 

Para ,,Yuariaguerra el conocimiento de sí ml~mo se logra gracins al 
diálogo tónico. en donde el indivúluo tiene una estrechc1 relación con el 
medio ambiente. 1· por último está detem1inado por la representación que el 
niño se lwce de sí mismo y de los of!ietos de su mundo con el cual se 
relaciona. 

Los elementos indispensables y necesarios para una correcta 
elaboración del esquema corporal son: el control tónico, el control postura/, 
el control respimtorio, la lateralización, la estructuración espacio-temporal y 
el control motor práxlco. 

Como lo mencionan De Liévre 11 Staes: que el esquema corporal es el 
conocimiento y la conciencia que el sujeto tiene de si mismo. 
Y para ellos lo corporal era: 

1. Los Umites en el espacio (morfología) 

2. Las posi/Jilidades motrices (rapidez y agilidad) 

3. Las posi/Jilidades de expresión a travé.s del cuerpo (actitudes, mímica) 

4. Las percepciones de las dl~tintas partes del cuerpo 

5. El conocimiento ver/Ja/ de los diferentes elementos del cuerpo. 

6. Las posi/Jllidades de representación que se tiene del cuerpo. Desde el 
punto de vista mental o gráfico. 

Al esquema cor¡10ral se le ha relacionado con la noción de la 
percepción del propio cue1po. con funciones cerebrales y por lo tanto, las 
tareas perceptivas, cognitiv<JS y motoras. 
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1.4.8. LATERALID,rW. 

Al hablar de lateralidad. nos estamos refiriendo al lado del cerebro 
que controla una función específica. 

Y si hablamos de lateralidad corporal. nos referimos a las dL<>tintas 
funciones de ejecución y control motriz por parte de cada uno de los 
hemisferios cerebrales. 

Picq y \'ayer incluyeron a la lateralidad dentro de las conductas 
neuromotrices. que se encuentran est.rechamente ligadas a k1 maduración del 
sistema nen>loso. Especialmente al desarrollo cortical que a su vez mantiene 
un cit'mo grnílo de adaptabilid<ul a las influencias del ambiente. 

La lateralidad corporal es el re..sultado de una prevalencia motriz del 
cerebro. Es la preferencia del uso más frecuente y efectit>o de una mitad 
lateral del cuerpo frente a la otra. 

La prevalencia se presenta sobre segmentos corporales derecho e 
Izquierdo, tanto al nivel de los ojos, como de manos y ples. L<1 lateralización 
cabe señalar que depende del desarrollo neurológico del sujeto y de las 
influencias culturales que recilx!. 

No se puede de.spreciar el papel de los aprendlzqje~o; y lci influencia 
ambiental en el desarrollo de la lmeralizaclón. dado que lateralidacl cerebral 
es la que ocasiona la lareralúlad corporal. 

ExL'ite una especi<illzaclón de los hemisferios. y ccula uno controla a 
nivel motor el hemicuerpo contralatera/, y es por esto que e..rL-;te una 
especialización más acertad<1 ¡x1ra algunas acciones de una parte del cuerpo 
sobre la otra. 

Por este motivo, se puede mencionar que la lateralización es un 
proceso dinámico que relaciona inmediatamente al sujeto con su ambiente. a 
su vez esto provoca una transfom1aclón o evolución en la lateralidad. L<1 
latemlúlad corporal facilita la organización de las referencias espaciales, 
orientando al propio cuerpo en el es¡x1cúJ y a los objetos con respecto al 
propio cuerpo. 

Por lo tanto. por medio de la lateralúlad el sujeto adquiere una 
orienuición espacio-temporal. que a su vez facilita los procesos de 
integración perceptit•a y la construcción del esquema corporal. 
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*Funciones de los respectivos hemisferios80 

FUNCION HEMISFERIO IZOUJERDO HE}.llSFERIO DERECHO 
Sistema Letras, palabras Modelos !Jeométricos 
Visual. compl<jos, 

Caras. 
Sistema Sonidos en relación con el Sonidos ambientales que no 
Auditivo. len!]uq/e son 

del len!JUaje. 
Música 

Sistema Reconoclmicmto táctil de 
Somatosensorial. . ., 

6, modelos compleyos. 
Brallle 

Movimiento Movimiento voluntario compleyo '9 (J. 

}.femoria Memoria verbal Memoria visual 
Len!]Uq}e Habla 

Lectura 
Escritura 
Aritmética 

Proce.'ios Geometria 
espaciales . Sentido de la dirección 

Rotación mental de las 
formas 

La laterali.dad es la preferencia por razón del uso más habüual y 
efectivo de una müad lateral del cuerpo frente a la otm mitad. Esto nos 
conlleva a mencionar el concepto de eye corporal. El cual se puede definir 
como " .. el plano imaginarlo que atrcwlesc1 nuestro cuerpo de arriba abqjo 
dividiéndolo en dos mitades iguales .. "81 

El eye corporal recorre por el medio ele la cabeza. la cara. el tronco y la 
pelvis, separándolos en dos y afectcmdo a las e-rtremi.dades, stn 
fraccionarlas. estal>lecienclo una extremi.dad superior y una inferior a cada 
parte del eye. Y se ha resumillo la noción de e.ie corporal al eye que dtville el 
cuerpo en dereclm-izquiercl<1 . ..tl su uez se pueden reconocer otros dos eyes, el 
que divi.de al cuerpo en delante - detrás. y el que lo divide en arrlha- abqjo. 

El e.je corporal inuolucra a las funciones tónicas. motrices. espacildes. 
perceptlt>as y gmfomotoras. 

La constitución del eye corporal posibilita la obtención de la 
/atemlillad, pen11itienclo que el sujeto discrimine entre la derecha y la 
izquierda de su cuerpo. 

• Garda Núñn Juan Amonio y ~Prnándn VUJal Fllix. Op.CiJ. p. 37. 
"Bottini Pablo. Op.CiJ. p. 77 
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Como resultado pennite la proyección de estas referencias sobre el 
mundo y sobre los demás. en consecuencia, pem1ite la organización del 
espacio, ckulo que la orientación espacial se dil gracias a la referencia del eye 
corporal. 

Algo que es propio del ser humano. es que presenta una división de 
funciones en los hemisferios cerebrales que dividen sus funciones. Cada 
hemisfe!rio se encarga de dirigir el control tónico, perceptivo y motor del lado 
opuesto del cuerpo. Y ccula hemisferio tiene una caracterlstica de 
funcionamiento. 

El hemisferio derecho funciona de una manera global. capu1 y almacena 
toUJlidades y el hemisferio izquierdo lo hace de una manera secuenciada. 
ordenando la infonnaclón obtenida, elaboradil o almacenada en un 
¡xirámetro espacio-temporal. El desarrollo neurológico es diferente en cada 
uno de los hemisferios cerebrales y en el territorio neuro - sensitivo - motor 
que le corresponde. La lateralidad está por una parte genéticamente 
establecida y por otm parte se traUJ de una dominancia adquirida 

Podemos distinguir dos tipos de lateral/dad: 

a) Lateral/dad de utilización o funcional, la cual se traduce por una 
prevalencia manual de las actividades espontáneas. corrientes o 
sociales. Expresa la habilidad motriz dominante adquirida por uno u 
otro miembro (mano-pie) en los aprendizqjes sociales. 

b) Lateralidad morfológica o espontánea, que está en función de la 
dominancia cerebral hemisférica y se manifiesta por una lateralida.d 
t.ónica. movimientos involuntarios y en la gestualidad: aquí en el lado 
dominante hay una mayor tensión. Dicha lateralidad es el rejleyo de 
la lateralidad neurológica que es la dominancln hemisférica 
constitucional. 

En todos los sujetos la lateralización neurológica corresponde a la de la 
utilización. La lateralidad va et•olucionando en el periodo de la maduración 
y pasa por momentos de indecisión. por momentos de confusión y por 
momentos de elaboración, hasta llegar a fortalecerse al final del proceso del 
desarrollo motor. 

La lateralidad se edifica sobre las lxJSes de la predisposición de los 
heml'>ferios cerebrales. No se debe de olvidar que la lateralidad de utilización 
se basa en la lateralidad espontánea. 

32 



Pero cabe señalar que no toda la preferencia lateral está determinada 
por la dominancia de los hemisferios. dado que la presión social puede 
establecer o puede contrastar con la educación de dichas potencialidades. 
Por tanto, la lateralidtul está propensa a sufrir la influencia del ambiente. 
hasta el punto en que la lateralidad morfológica del sujeto puede ser 
alterada. Pero según lo que nos dice Broca. 82 el predominio funcional de un 
latlo del cuerpo se detennina. no ¡>0r la educación. sino por la supremacía de 
un hemisferio cerel1ral sobre el otro. Los zurdos tienen una dominancia del 
hemisferio derecho y los diestros tienen una dominancia del hemisferio 
izquierdo. 

Y el predominio hemisférico puede ser normal o patológico, provocado 
por una lesión en el hemisferio dominante. El predominio puede .~er más o 
menos intenso, aquí encontramos a los sujetos ambidiestros. 1..<1 lateralidcid 
puede perci11irse en el predominio de uno de los dos qjos. oídos, pies o 
manos. Y dicho predominio puede ser distinto para los diferentes miembros 
u órganos sensoriales. Y se pueden encontrar sujetos con lateralidad 
homogénea que tienen una perfecta sincronía en la preferencia de ojo. mano 
y pie. Y lateralidad cruzada. donde hay una contradicción entre la 
preferencú1 de unos y otros miembros. Es importante señalar que existen 
trastornos de la motricidad. del lenguqje y de la personalidad asociados a la 
zurdera. incluyendo a la lateralidad cruzada. 

J..,a culquisición de la lateralidad e.s uno de los últimos logros del 
desarrollo psicomotriz del st¡}eto y requiere de las experiencias sensoriales y 
motrices. así como de la evolución del pensamiento para lograrse. Y 
considera realmente la madurez psicomotriz del niño. 

1.4.9. LA ESTRUCTURACIÓN ESPACIO - TEMPORAL 

La organización del sistema postural descansa sobre las capas 
primarias de la corteza cerebral. Los procesos espacio-temporales lo hacen 
sobre las capas superiores. Y el desarrollo de la espacio - temporalidad se 
corresponde con el de la imagen del cuerpo y las representaciones mentales. 

La construcción y estrocturación espacio - temporal es un proceso que 
se integra por el desarrollo psicomotor, !I resulta esencúú para la 
construcción del conocimiento. El espacio y el tiempo integran la trama 
esencial de la lógica del mundo sensible. Las relaciones que se determinan 
entre los objetos, las personas y las acciones o sucesos conforman el mundo 
en su acontecer y en su esencia. 

11 BoUini Pablo. Up.Cil .p. 78. 
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El tiempo se establece con el espacio de una manera indisodable en 
la coordinación de los movimientos, así como el espacio en la coordinación 
de las posiciones. Por e~o;te motivo, se puede decir que el tiempo es el espacio 
en movimiento. 

1.4.10. EL ESPACIO. 

El niño dí!Sarrolla su acción en un espacio que en un principio se 
encuentra desorgnnizado, y sus límUes le son impuestos. A trm•és del 
movimiento y l<i actunción va elaborando su propio espcicio, organizándolo 
según va ocupando lugnre.s de referencia respecto a los oldetos. 

Por este motivo se puede decir que el e..spacio es u .. la coordinación de 
los movimientos .. na:• 

Poco a poco el cuerpo pasa a ser el lugar de referencia. y la percepción 
visual facUita lci percepción de un campo cnda vez mayor. C,on relación al 
espacio, éste evoluciona desde el conocimiento del: 

a) Espcicio de ocupación y un espacio de situación. Por un lado el 
espacio es el lugar que ocupan los objetos. y por otro el lugar en el 
que se ubican. Y el cuerpo ocupa un espacio y se ubica en el es1x1cio. 

b) Espacio postura/, es el que ocupa el cuerpo y que se corresponde con 
el resultculo de las percepciones y sensibilidades relacionadas al 
cuerpo en el cual se pueden ubicar los estímulos o reconocer las 
posturas o movimientos y un: 

c) Espcicio circundante. que compone el ambiente en el cual el cuerpo se 
ubica y determina relaciones con las cosas. 

Hay quienes especifican el espacio que rodea al sujeto en tres 
subespacios: 

a) Espacio corporal. que corresponde a la superficie del cuerpo. 

b) Espacio de apresamiento, que es el que se encuentra al alcance 
inmediato del sujeto. 

c) Espacio de acción. donde los objetos se ubican y el sujeto actúa 
gracias a su movimiento y a la posibilidad de desplazarse en el 
espacio. 

"ZapaJa o_,,., Op.Cu. p.41. 
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Ahondaremos en los tres tipos de espacio que conforman tres fases 
del desarrollo humano, que t•an desde el gesto hasta los procesos de la lógica 
abstracta. El perfeccionamiento de la intemali.zaclón e.spadal viene 
confomiada por dichas etapas diferenciadas: 

""' Etapa del espacio corporal. 

Tiene su manifestación referencial en el propio cuerpo. Dos tipos de 
manifestaciones que se hallan en este tipo de configuración espacial son: 
los que se relacionan a la gestualidad, y los del conocimiento de lc1s 
distintas partes del cuerpo. 

El gesto tiene dos tipos de sentidos: una emotivo-expresiva. de 
carácter puramente rejlf!}o-re.spuestas postura/es ante las condiciones 
internas del organismo con valor de comunicación. y la otra se relaciona a 
las respuestas aprendidas y de carácter voluntario, y su objetlt•o es la 
orientación y ft.jación. El gesto nos enuncia el estado de blenesuir o 
desequilibrios corporales, cuya relación se sitúa en la relación tónica. Y en 
el otro es una respuesta de índole cognoscitivo que se sitúa en la 
organización del espacio, ya que en este tipo de manifestación existe una 
relación y conexión entre el sujeto y el objeto. 

En otro aspecto nos encontranws con la supeiftcie del cuerpo. En 
dicha su11erficie se encuentran las funciones uisuales, auditivas, táctiles, 
gustatwas y e.xcretivas. las cuales posibilitan los actos de apresamiento y 
manipulación, de acercamiento y alf#amiento, suspensión. 

La vivenciación del cuerpo y de sus distintas funciones va 
construyendo una percepción del espacio corporal proporcionada por las 
diferentes informaclone~'i propioceptiuas. cinestésicas, visuales y táctiles. 
Todas estas lnfomtaclones son las que van construyendo una imagen 
corpórea, pmmndo de una situación indeterminada, acumulmla. c1 otra más 
11recisa y dlferencicula, formada por diferentes partes en un todo. que pueden 
ser denominmlas y uenemcloras de una base referencial con la que el sujeto 
se podrá afrontar al rompimiento del yo y el entorno. 

Por lo tanto. el espacio corporal está fomuulo por el conjunto de 
infomiaciones orientadas a la finalidad de la comunicación, orientación y 
señalamiento. El gesto de orientación y señc1lamlento es una expre~'>ión del 
grmlo del progre.so ele su organización. }' la denominación corpórea se 
desarrolla sobre la base de las respuestas de señalamiento. Y la 
diferenciclclón de los distintas partes del cuerpo involucra a su vez la 
organización de su uniclad, y es la base para la obtención del espacio 
circundante. 

3.5 



tt- Etapa del espacio ambienta/. 

Es el que está alrededor de la superficie corporal y en el que se halla 
la realidad ollfetal y las fuerzas que actúan sobre él. Dicho espacio t•a a ser 
interiorizado por el sujeto por medio de su exploración, mancyo y 
transformación. 

Existe una inseparable relación entre el espacio ambiental y el 
esquema corporal, y son el mancyo y transformación del oldeto los que 
generan su de-o;c1rrol/o. De esta manera se ha determin<ldo una 
interdependencia entre el espacio ambiental y la imagen corporal. 

El esquema corporal se compone en base a la actuación del cuerpo en 
el amlJie11te, y en esas interacciones el cuerpo se ha establecido en un 
verdadero eje referencial. 

De la posición de los ol!}etos en correspondencia al cuerpo: delante. 
detrás. encima. delx!fo, izquierda, derecha. nace la necesidad de 
conceptualizar esencialmente el cuerpo y con ello. determincir la relación de 
aquellos en el espacio. 

Por lo tanto el espacio ambiental es el espacio circundante del cuerpo 
y los slo;temas que van a favorecer la integración del espacio ambiental son 
los sistemas motor y visual. El espacio amlJiental se estructura mediante el 
desarrollo del esquema corporal. Las relaciones espaciales nacen de la 
organización del ~je corporal. La conceptualización espacial es un proceso 
lingüístico que se apoya en las memorias propioceptivas y cinestésicas del 
cuer¡x>. Y la referencia del espacio corporal es la condición que se necesita 
para la intemalización del e_spacio ambiental. 

tt- El espacio simlK>lico. 

El espacio simlJólico está relacionado con el mundo de las 
significaciones. Y por lo tanto es un proceso complejo de la actiuidad mental 
superior que dirige a la semiotización denominado representación simlK>lica. 

Es el espacio abstracto que se organiza en signi/lcantes y maneja una 
realid<ld ollfetiva y sullfetiva a la vez. Este desarrollo del espacio. que evoca 
el objeto. las relaciones interobjetales. las emociones y sentimientos. Y se 
estructura de una manera propia y espec(jlca en c<lda lenguqje. Y se basa 
tanto en el desarrollo de los procesos espaciales precedentes, como el de las 
representaciones mentales o estructuras cognUivas. 
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Cuando se habla de signo en el lenguqje, como su manifestación 
básica, se refiere a dos realidades diferentes, una la del significante. cuya 
composición tiene un carácter es¡KJCio-temporal. y la otra la de los 
significados, y su composición se halla introducida en las representaciones 
simbólicas, en los procesos semánticos. 

El si[¡no posibiliUl la construcción de estos dos aspectos en una sola 
unidad significativa, facilitando su desarrollo. El espacio simbólico es el 
lug<1r de abstmcción y significación y es el lugar donde inicia la lógica y el 
rU2onamiento. Por lo tanto el espacio simbólico se edifrc<1 por medio de los 
mecanismos de anticipación motriz y emociones. Se encuentra en el acto 
intemalizado. El espacio simbólico es el espacio interno fom1ado por el acto 
externo y su inhibición. El espacio simbólico se construye con /Jase a la idea. 
el olyeto y sus relaciones.junto al sentimiento y la emoción y manifiesta la 
identiluul entre pensamiento y sentimiento. 

El mundo fisico se forma de ol!}etos materiales que tienen volumen y 
por tanto ocupan espacio, y tienen varias dimensiones espaciales y guardan 
relacione.s espaciales con el resto de los oldetos. Dichas relaciones son 
totales, pero las que los oJdetos tienen con la persona son relativas a la 
posición de ésta. El e.spacio introduce al mundo de las dimensiones. de las 
formas. de la geometría y de la relación variable. 

La información que el cuerpo capta del espacio circundante la toma 
por medio de dos sistemas sensoriales que son: 

1. Los receptores visu<iles los cuales se ubican en la retina del ojo y 
proveen de información acerca de las superficies de los ol!}Ptos, 
primordialmente sus características de forma y tamaño y visualmente 
el color. 

2. Los receptare~~ táctilo-kine.stésicos se hallan dispersos por todo el 
cuerpo y proporcionan información muy diversa cicerca de la presión, 
de.splU2amiento, tensión, tacto. temperatura, vibración. peso, 
resistencia. El sistemc1 receptor táctilo - ktnestésico proporciona 
varios tipos de información: 

- Postura: posición referente a las parte.~ del cuerpo y lugar del 
cuerpo que hace de soporte. 

- Desplazamiento: movimiento de una o varias portes del cuerpo 
que pone a funcionar músculos. articulacione.s. 

- Superficie: información de la textura, dureza o velocidad que se 
capta mediante el contacto de los objetos. 
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- TTelocidad: rapidez del desplazamiento, desaceleración y 
aceleración. 

- Orientación: lugar hacia donde se origina el desplazamiento, 
sentido del giro. 

El es¡J<Jcio es el lugar en que se sitúa el sujeto y en el que se mueue. Y 
los si¡jetos se desplazan gracias a que se tiene espacio y tiene la posibilidad 
ele ocuparlo de diferentes maneras y distintas posiciones. Pero los sujetos 
tienen un espacio de acción, con!o cualquier ser uivo. pero además, poseen 
un espacio de representación, un marco de pensamiento en el que se 
introducen las aportaciones de la experiencia, es decir, un pensamiento 
conceptual. que pem1ite que se anticipen y dispongan a su vez 
transfomtaciones en el <'1ipacio sin necesidad de que se produzcan. 

La infommción que se recU>e del e.spacio exterior se del>e de conjugar 
con lu infomwción e.spacilil captada por los receptores propioceptivos. Dado 
que el espacio es algo externo, pero a su vez es algo interno. puesto que el 
cuerpo ocupa el espacio. 

Las infomuiciones exteroceptivas. como las propioceptivas. 
establecen la construcción de las estructuras cognitiuas espacililes. Gracias 
a ello se culquieren unas aptitudes de orientación en el espacio y ajustan el 
cuerpo y sus miembros al intenuir acercarlos a un objeto y apo<lemrse de él. 

El conocimiento del espacio se ua construyendo y diferenciando de 
un modo progresiuo a lo lar,qo del desarrollo psicomotor y en un sentillo que 
va de lo próximo <1 lo leycmo y de lo interior a lo exterior. 

Para el conocimiento del espacio es nece..saria lu dlferencÍllCión del yo 
corporal con respecto al mundo ftsico exterior. Una uez elaborada esta 
diferenciación se desan-o/larán de fomw independiente el espacio interior en 
fomw ele e..squenw corpoml. y el es/KJCio exterior en formn de. eSJJ<JCio 
circundante en el que se desarrolla la acción. l' al combinar el espacio 
interno y el e.xtemo. gracias a la doble información propioceptiva y 
exteroceptiva. y como re.'iult<uio de nuestra simetrla corpoml lateralizada, los 
sujetos son capaces de organizar el espcicio. de orientarlo, de estructurarlo 
en función de las circunstancias con referencia a su cuerpo. al de los otros 
o a los objetos. 

Las nociones de espacio, de relacione1l espaciales y de orientación 
espacial se construyen ni tiempo de la maduración neroiosa y se encuentra 
directamente establecida por la cantidad y caracteristicns de las experiencias 
vividas. 
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Por tanto. la experiencia vivida es lo que produce la conciencll1 del (je 
corporal. de la cual depende directamente la obtención y dominio de las 
nociones de relación e.spacial, lo que significa poder orientarse por medio de 
referencias concernientes a la posición del cuerpo que tiene lateralidad para 
lograr dicha orientación. 

1.4.11. EL 1'/EMPO Y RITMO. 

El tiempo en un inicio está muy ligado al espacio. Los 
desplazamientos producen estados espaciale_s diferente_s y continuos cuya 
organización o relación no es más que el tiempo mismo. Por tanto se puede 
decir que el tiempo es .. "lo que acontece entre dos estados espaciales 
sucesivos en los que se puede encontrar una persona. animal u olyeto. ·iu 

Los de_o;plazamientos prot>ocan e.stados espaciale_s diferente.s y 
ordenados cuya relación no es más que el tiempo mismo. El problema que 
significa la conquista del tiempo en el ámbito del desarrollo consiste en que 
no se percilx! directamente. Y esto es porque el sujeto no tiene receptores 
sensoriales que capten el paso del tiempo. 

La única forma de lograr el dominio del tiempo e-" por medio de 
movimientos o acciones en los que indirectamente se encuentra presente en 
fomia de velocidad, duración, intervalo, simultaneidad o sucesión. Por tanto, 
el tiempo es el movimiento en el espacio, que se interioriza tardíamente 
como duración del gesto y rapidez de la realización de los movimientos. 

Picq y \Tayer35 (1 [}77) distinguieron tres etapas progresivas en la 
organización de las relaciones en el tiempo: 

~ Adquisición de los elementos básicos: velocidad. duración, 
continuidad e irreversibüidad. 

~ Toma de conciencll1 de las relaciones en el tiempo: la espera. los 
momentos (el instante justo, antes, durante. después. ahora luego, 
pronto. tarde. ayer, hoy. mañana .. ) la simultaneidad y la sucesión. 

• Alcance del nivel simbólico: desvinculación del espacio. aplicación a 
los aprendizqjes. asociación a la coordinación. 

"IJoltini Pablo. Op.Cü. p.83. 
"García NÚllaJuanAntonioy&rruno P«lro Pablo. Op.Cil.p.63 
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El tiempo es algo abstracto y por tanto no es algo ol]jetivo, y no puede 
ser expresado en su duración más que por su asociación a otro e.st{mulo. 
como puede ser el sonido. 

Ja que cuando el sonido se organiza en repeticiones o interoalos 
adecuadamente acentuados. se transfomia en ritmo. Por este motiuo al 
hablar del espacio en ténninos de posición. se puede hablar del tiempo en 
términos de coordinación. 

Es por esto que " .. en cuanto existe' orden en el mouimiento estamos 
hablando de ritmo .. "86 

El mouimiento en los seres humanos tiene la capacidad de actuar con 
orden .11 puede supeditarse a un ritmo. Las sucesiones de los movimientos. 
las pra.rias. se elalJOran con un orden establecido, e.s decir con el ritmo. Se 
encuentran mouimientos como los latidos. las pulsaciones, la respiración, 
éstos tienen su propio ritmo y establece el propio ritmo vital del sujeto. 

También se llega al concept.o del tiempo psíquico. tcunbién 
denominado ritmo espontáneo, en donde cada sujeto tiene un tiempo 
personal espontáneo que se expande a t(J(las sus activid<ides. Por este motivo 
se encuentran sujetos que de una manera general efectúan acciones de una 
manera más rápida que orros. 

La percepción del ritmo se efectúa al mismo tiempo que la percepción 
de las estructuras y su repetición. 

En las formas ritmicas se encuentran dos elementos: 

a) Periodicidad. que se mcmifresta por In recurrencia de grupos 
idénticos o análogos. 

b) Estructuración. que organiza los elementos consúlerando su 
duración. calidad e intensidad y la relación que existen entre ellos. 
Y no existe una estructuración rítmica que no sea temporal. 

Hay ritmo cuando se elalJOran organizaciones en función de la 
periodicidad. Datlo que el ritmo no es sólo el orden de las estructuras, sino el 
orden en la sucesión de las estructurm¡, El orden más simple e.s la repetición 
de los mismos element.os. es lo que hacen los ritmos biológicos como el 
latido del corazón. A causa del ritmo se produce el fenómeno que se llama 
sincronización. el cual posil>ilita que al seguir un ritmo marcado, el estímulo 
y lci respuesta se presenten al mismo tiempo. y sin lapso de tiempo 
intermedio . 

., BoUini Pablo. Op.Cil. p.IU 
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Y esto tiene una consecuencia social. Debido a que las acciones 
sociales tienen una secuencili de orden constituidu se pueden annonizar las 
activiclades de un slljeto con las de otros y esto pennite la adaptación a los 
ritos y costumbre_-; sociales. 

Por tanto, el ritmo incorpora el concepto del intervalo. que es el tiemJXJ 
vacío que se halla entre dos sonidos. Y cil ha11lar de inten>cilo como un 
momento vncío. se habla de un contraste tónico. es decir cil control y lci 
inhwición motriz, puesto que si se trasladlJ ni movimiento, el intervalo es la 
quietud entre dos acciones o gestos. 

Pero el control del intervalo tanto en el ámbito motor como en el 
ám#Jito espacio- temporal es una actividad nece_saril1 pnra lograr el 
desarrollo y la fomwción del lenguqje. Cabe señalnr que para lci 
configuración y funcionamiento del esquema corporal son necesarias las 
nociones del espacio y el tiempo. Igualmente son necesarias para lograr unc1 
adecuacÚJ adaptación del sujeto al medio ambiente. ya que dichas nociones 
le pem1iten al sujeto moverse, orientarse en el espacio y dar un orden a los 
movimientos al ubicar las partes de su propio cuerpo y las de los otros 
sujetos. 

1.4.12. LA MOTRJCIDAD. 

Por medio de la activilÚJd motriz. los seres humanos pueden 
conducirse en su aml1iente, para transfomwrlo y transfom1arse. El 
movimiento adapta a los sujetos a la realilÚJd. }a que cualquier clcise de 
mo1•imiento es la consecuencia de la contracción motriz que origina el 
desplazamiento del cue1710. o de los segmentos que lo fom1<1n, y el 
mantenimiento del equilibrio. El movimiento es el resultante de lc1 
coordinación del esquema co17JOral en relcición con el espacio y el tiempo. 
Tanto el movimiento como el diálogo tónicoº, cumplen un papel 
fundamental en la villa cifectiva y en la vilÚJ social. 

Se puede dividir la motricilÚJd general en: 

Coordinación motriz 
Coordinación dinámica general 
Coordinación vL5omotriz 

·· Motricidcid fina y la grafomotricidad: las praxias. 

• Didlotto tónico rw oon.aid.ra oomo rnpunda MI niño al IMdio ambilnl•. ~ni#. a la madn. Y a dicha 
,..lnción .. k llama didlotfv tónico. 
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A continuación se desarrollarán las principales características de 
cada uno de los tipos de la motrictdad general. 

1.4.13. COORDINACIÓN .MOTRIZ. 

El cuerpo se mueve continuamente efectuando lo que podria llamarse 
melodf<1 cinética en la cual participan simultánea, alternativa o 
sincrontzadamente con un gran repertorto de pequeños o grandes 
movimientos que confonnan el movimiento am1ónico, preciso y orientmlo al 
fin que se persigue. 

La coordinación motriz es la posibilidad que se tiene de efectuar acciones 
que involucran una gama diversa de movimientos en los que interviene la 
actividad de segmentos establecidos. órganos o conjuntos musculares y la 
inhU1ici6n de otras partes del cuerpo. Se conocen dos grandes apartados en 
la coordinación motriz: 

a) Coordinación global. Son los movimientos en donde intervienen la 
acción adaptada y relacionada de las diferentes partes del cuerpo y 
que en la mayor parte de los casos compromete a la locomoción. Y 
usualmente se le denomina con el nombre de coordinación dinámica 
general. 

b) Coordinación segmentaría. Son los movimientos adaptados a travé..s 
ele mecanismos perceptivos. usualmente de carácter visual y la 
constitución de los datos captados o percibidos en la realización de 
los movimientos. Por este motivo se le denomina usualmente como 
coordimición visomotriz o coordinación 6cul<>-segmentaria. 

Lo. coordimición motriz se edifica sol1re el fundamento de una 
apropiada constitución del esquema corporal primordialmente en el control 
tónico- postural y su implic<ición en las modi/lcacione.s de equiW1ración y la 
vivencia de las distintas partes del cuer¡JO a tr<wés de sus movimientos. Esto 
a su vez da como resultado la estructuración temporal, dado que los 
mot>imientos se producen en un espacio y un tiempo detenninado, con 
detem1inado ritmo o secuenciación ordenada de los pequeños movimientos 
individuales que integran una <icción. 

Los esquemas de algunas conductas motrices que expresan la 
coordinación de mot>imientos simples pueden llegar a automatizarse a base 
de diversas repeticiones, integrando las praxias. 
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Cabe señalar que ~ .. las praxias tienen enonne importancia en la 
adquisición de los aprendizqjes básicos, los hábitos y en el desarrollo del 
lenguqje"87 

Al heú1lcir de coordinación motriz no se puede clRjar a un lado la 
disociación motriz. que no e~o; otra cosa que la movUización de los segmentos 
o elementos corporales con autonom(a de otros. }' aquf interviene el control 
voluntario y la inhibición de movimientos parásitos o sincine..sias, pudiendo 
e1sí llegar a la realización de e1ctividades dispares con dl'itintos segmentos 
corporales al mlo;mo tiempo. 

La educación de l<J coordinación global y segment<Jri<J brinda al 
siyeto la fJOsibilidad de desarrollar sus potencialidades motrices como: 
correr, saltar. trepar. rodar. c1rrwitrarse, capturar, lanzar. 

Estc1s funciones surgen y refuerzan el e..squema corporal. organizan 
el equili11rio y fcworecen la adqul-;ición de capacidades psicoftsicas como la 
velocidad, preclo;ión, la resistencia. L<JS actividades que se incmporan en el 
área de la coordinación motriz integran las conductas motrices básicas 
sol1re las que se establece la e1ctil>idad física y deportiva. Las actividcules de 
coordmación. que componen las tareas motrices básicCLo; y son claramente 
diferenciadas en locomotrices como son: saltos, desplazamientos y giros, 
manipulativeJS: recepciones y lanzamientos. Las conductas motrices de 
coordinación global no son locomotrices ya que no implican 
desplazamiento, aunque sí cambian su ocupación en el espacio en el cual se 
mueve tales como el balancearse. inclinarse, estirarse, encogerse. doblarse, 
retorcerse, agacharse. levant<Jrse. girar. equili11rarse. colgarse. suspenderse. 
traccionar. 

1.4.14. COORDINACIÓN DINAMICi1 GENERAL. 

Las activicüides que se incluyen bqjo el titulo de coordineición 
dmámica general se van a describir en fomta individual. Mencionando 
primordialmente /e1 marcha. la carrera y el salto dado que los movimientos 
coordinemos son los que normalmente responden a las necesidades motrices 
con que el sujeto se enfrenta en su postura acostumbrcida erguida y se 
hallan como el origen del desarrollo de una enorme cantidad de habUidades 
motrices determin<JClas. 

Por tanto. la coordinación dinámica radica en la posibilidcid y aptitud 
de armonizar por medio del movimiento las distintas partes del cuerpo 
separadCLo; en tiempo. espacio y esfuerzo, para obtener rapidez y exactitud en 
el movimiento. 

"lbkhm p. 67. 
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La coordinación dinámica posibUita el aprendizaje y dominio de 
movimientos más comp/fjos. 

)ii Desplazamientos. Comprende cualquier combinación de moi•imientos 
sensible a provocar cambios de situación del cuerpo en el espacio. Entre los 
desplazamientos se reconocen diferentes conductas motrice.o; como son: la 
marcha, la carrera. el de.o;/i.zamiento. la reptación. el gateo. la cuadrupedta 
y la trepa. 

co. La marcha. Es el desplazamiento que se origina por la alternancia 
y suce.sión del apoyo de los pie." sobre lc1 superficie de de.<>plazamiento. 
Puesto que un pie no se despega de la superficie hastc1 que el otro no 
ha establecido contacto con ella. La marcha es el resultado de la 
adquisición de la postura erguida. La marcha pem1ite al sujeto 
desplazarse sin mucho e.<>fuerzo y con autonomía por las superficies. 
@I La carrera. Es una habilidad que al parecer se desarrolla de fomm 
instintiva y no necesitc:i ser motivada. Al igual que la marcha. al 
producirse la transferencin del peso de un ple a otro. se originan 
ajustes neuromusculares. que son más rápidos y añaden a la marcha 
una diferencin que e.o; la fase aérea. que es el momento en que ninguno 
de los pie.o; toca /a superficie de desplazamiento. 

<.lil Deslizamiento. Es el desplazamiento que se ocasiona debiLio a la 
acción de los brazos y/o las piernas mientras que se hallcm parte.s del 
cuerpo en un contacto pennanente con la superficie que friccionan 
contra ella como 1<1 e.<>pa/dn y las piemc1s. Una de las maneras más 
utilizadas en el deslizamiento es: 

C.lil La reptació'n. Es el de_o;p/azamtento que se produce normalmente 
por lci acción alternativa o simultánea de brazos y piernas y en el 
que se da un contacto pennanente del tronco con el suelo. 

C• El gateo. Es el de.o;p/azamiento que se produce por la acción 
coordinada de los brazos y piernas. con la ayuda de las manos y 
rodillas. encontrándose el tronco de numera paralela a la superficie de 
desplazamiento y con la parte delantera del mismo orientada hacin 
ella. El gateo es unc1 fonna detenninada de la cuadrupedin. El gateo 
puede preceder al de.'iarrollo de la marcha. 

l9. La cuaclrupedla. Es lo que quiere decir caminar con cuatro apoyos. 
Puede realizarse mirando hacia la superficie o de espa/dns a ella y 
siempre realizando el contacto con las memos y los pies sobre la 
superficie de desplazamiento. 



(lil Trepar. F,,s la actividad que moviliza las extremidades inferiores y 
superiores de una manera coordinada. produciendo un movimiento 
ascendente sobre superficies de diferentes grados de inclinación. 
Dicha acttuidad es de fuerza. equilibrio y coordinación, y mani/ie.sta la 
disociClción, coordinación vlsomotri.z, control postura/ y 
estructuración espacio-temporal. 

:)!!> Saltos. Es la activillad motriz que consw de varios elementos. Y 
alcanzar el salto es un importante acontecimiento en el desarrollo porque 
considera el logro de una buena capacillcul de coordinación global de 
movimientos. Por tanto. el salto necesita de la previa adquisición de la 
marcha y de la carrera. sobre las que realiza algunas modificaciones. El 
salto requiere de la propuL".llón del cuerpo en el ciire y la recepción en la 
superficú:! de todo el peso corporal nom1almente sobre los dos pies. Y 
pone en acción la fuerza. el equilU>rio y la coordinación. 

En el salto se pueden distinguir cuatro momentos: la fase de 
preparación. la fase de impulso. la {<1se de salto y de caída. Y los dos 
tipos de saltos: el vertical y el horizontal. 

·;s. Giros. Son movimientos que proriocan la rotación del cuerpo 
sobre algunos de sus eyes. como son: el longitudinal (de arriba alx!Jo). 
tmnsversal (de izquierda a derecha) o sagital (de delante a atrás). De 
esta manera el cue17JO puede girar solJl·e su eye longitudinal como el 
movimiento del trompo. sobre su eje transversal que es una t•oltereta 
hacia delante o atrás. o sobre su cye sagital que es una voltereta lateral. 

·li!'_. Trans¡x>rtes. Son las actiuldades en las que el cuerpo 
simultáneamente se ocupa del desplazamiento y de los qjustes 
postura/es precL".los para as( evitar el desequilibrio y conseniar el contacto 
o la sryeción de In persona u objeto que trans¡JOrta. Se pueden 
considerar como trans¡>0rtes los arr<L'>tres en los que el sujeto u objeto 
transportado hace de /w;tre oponiéndose al desplazamiento en sentido 
opuesto al mismo. Y en los empujes. el sujeto u objeto se opone al 
desplazamiento que está en su mL'>mo sentido. 

Existen actividades ele coordinación global que no son locomotrices 
como lo son las tracciones que tienen unos oqjetlvos más directamente 
motrices. aunc¡ue no corL'>ideran un desplazamiento del sujeto que tracciona. 

El resto de /cJS conductas se tratan del mantenimiento de la postura o 
acomodación del cuelJ>O a diferentes necesidades posturales o expresivas 
como agacharse. suspenderse. retorcerse entre otras. 



En general. las habilúl<ides de coordinación dinámica aparecen en el 
desarrollo infantil de fomm casi espontánea. pero es bueno incidir sobre 
ellas ya que se meyoran con la eyercitación mediante tareas específicas y 
resultan de gran importancia para la mayor parte de las actividade_s que 
realiza el sujeto en su vida diaria. 

1.4. J .5. LA COORJJJN.ACJÓN \TISOMOTRJZ. 

La coordinación visomotriz es la realización de los mot•imientos 
qjustados por el control de la visión. La visión del objeto en reposo o en 
movimiento es lo que origina la cyecución concreta de movimientos para que 
el sujeto lo tome con la mano o lo golpee con el pie. 

De este modo es la visión del objetivo la que causa los movimientos de 
impulso precLo;o y qjustados al peso y dimensiones del objeto c¡ue se quiere 
lanzar para que consiga el ol!}etú•o. Asimismo la coordinación visomotriz 
consiste en el mm•imiento de las manos u otra parte del cuerpo efectucula en 
coordinación con los ojos. 

A dicha coordinación se le considera como un paso intennedio a la 
motricidad fina ya que los movimientos amplios de diferentes segmentos 
corporales son control<ulos por la vista. y ya sean los movimientos de la 
piemci. el brazo, las numos. el pie. suponen de precisión y una fina 
coordinación para lograr la acción del movimiento. Y en la mayoría de las 
accione.s. el movimiento del cuerpo y la coordinación vlo;omotriz se tienen 
que ajustar constantemente a un ol!ieto externo. por eyemplo al correr. 
esquivar olJstáculos. rel>otcir una pelota. escrilJir con un lápiz, lanzar un 
oll}eto contra otro en mouimiento entre otros. 

A su vez intervienen f<1ctores psicomotores. como lo e~'> la adaptación 
del gesto a un objeto que se mueue en el espacio. para esto se necesita un 
ajuste continuo de los ojos a la posición del objeto en sus dlo;tintos puntos. 
Y halJitualmente se le llama coordinación óculo-manual. 

El desarrollo de esta C()Ordinación óculo-manual tiene una gran 
imp01tancia en el aprendtzc¡je de la escritura. por lo que se considera de 
ajuste y precl'>ión de la mano en la prensión y en la realización de los 
grafema.o;, siendo In uista la que tiene que facilitarle la localización de los 
trazos en el renglón. ya seajuntos o separados. 

L<is actiuidades básicas de la coordinación óculo-manual son el de 
lanzar y recibir. Y ambos eyercicios desarrollan la exactitud y el control 
propio. 
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Pero los ejercicios de recepción son típicamente de adaptación 
sensoriomotriz como la coordinación de sensaciones visuales, táctües, 
kinestésica y c<XJrdinación de los tiempos de reacción. 

Los ejercicios de lanzamiento son por una parte de adaptación al 
esfuerzo muscular. y por otra de adaptación ideomotriz. que es la 
representación mental de los gestos a realizar para alcanzar el cicto deseado. 
Por recepción se entiende la interrupción de la trayectoria de un móvil. 
que puede ser un lxilón o una pelota. Y además de las conducuis básicas de 
lanzamiento y recepción se encuentran ouw; que im•olucran <1 la 
c<XJrdinación uisomotriz. Una de ellas es la de golpear. bien con la mano o 
con olyetos tomados con ésta para dar el golpe. A estas actividades se les 
denomina óculo-manual. En una conducta uisomotriz en la cual no 
interoiene la mano se tiene el pateo del balón. A la cual se le llama óculo
pedal. tkulo que la vista es la que coordina los movimientos de la pierna y el 
pie para que el balón sea golpeado. 

Por lo tanto la coordinación visomotriz presume para el sujeto el 
dominio de los olyetos. para que pue<Úi acercarse <J ellos, maneyarlos y 
proyectarlos en el espacio, y lo convierte en el dueño de sus mot>imientos y 
de las cosas que están a su alrededor. 

1.4.16. LA MOTRJCIDAD FINA Y LA GfülFOMOTRICIDAD: LAS 
PRAXJAS. 

Al hablar de motricidad fma se está hablando de las ¡m1xúJS que son 
"los sistemas de movimientos coordinados en función de un resuluulo o 
intención y no como fruto del reflejo. "88 

En el sujeto las manos constituyen un factor clave para su desarrollo 
y la evolución y la perfección de la motricidnd de la memo expresa un 
control más refinculo y m<jora a su vez la ca¡xicidrul de procesar la 
infommción visual ¡mra ns( relacionarla con acciones precisas y eficaces. 

La mano es el órgano del tacto activo ya que percUJe más al tocar que 
al ser tocada. Y capta la infomwción a traués de las posihilúlades táctiles de 
los dedos. que seleccionan los datos de los objetos y los reconoce por su 
forma, contorno o textura. 

Lci mano es por este motivo elemental para el desarrollo perceptivo, 
cognitwo, afectivo. 

•/bid.ni p. 86 
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Ya que es como el intérprete en la relación con el mundo de los 
objetos. Desde el aspecto psicosoctal. la mano fc1cUita al sujeto la 
autonom(a, el dominio. el descubrimiento coryJOral. la <'.xploración espacial y 
la relación con los otros. La mano permite una adaptación al mundo físico y 
social. 

Defontaine89 resume en cuatro aspectos la funcionalidad de la memo y 
que puede ser considercuÚI como instrumento. como medio de e.xpre.sión. 
como medio de relación y como medio de e-'>pecialización lateral. 

L<w numos tienen una especialización en el cueryJO, y además entre sí. 
La motricidad fina consiste en manipular los olyetos, ya sea con toda la 
memo o con mot,imientos diferenciados utUizando ciertos dedos. 

La función en general de la mano en cuanto a la educación de la 
motricidad fina será la prensión y la suelta. Y desde aquf se abre el camino 
hacia la coordinación visomcmual y haci<1 la grafomotricidcul . 

.tlsf. el sistenm prá.xico e-'>tá constitui<lo por el conjunto de 
informaciones espacio-temporales, propi<x:eptil,as. postumles, tónicas e 
intencionales cuyo olyetiuo es la <jecución del acto motor uoluntario. 

Para que el sujeto lleve a cabo una pra.xi<1 se necesita ele: 

1. Unc1 intencionalidcl<i o de~'>eo: 
2. Unr1 integración del es¡mcio en que éste se ve1 a prcxiucir: 
3. Un plan del mouimiento a realizar. 

La eficiencia del funcionamiento del sistema prá.xico es el resultado 
del desarrollo de los procesos espacio-tempom/es, propioceptivas, 
postura/es, tónicos e intencionales. 

Es h1 pra.xi<1 /e¡ c¡ue posU1Uita el desarrollo del espeicio simbólico y por 
lo tanto es la c¡ue condiciona y e.xpre-'><l su descirrollo. Y las estructuras 
cognitivas y motrices se identifican con la pra.xia. L<1 complejidad de ésta. 
indica el desarrollo humano y dicha complljidad tiene su {'Xpresión más 
indiscutible en una nwtricidad cada uez más fina y eficiente. 

El movimiento en la pra.xú1 para c¡ue alcance el olyetivo ele tocio acto 
motor: su automeitizaclón. se hace cwú1 vez más preciso y ágil, necesitando 
¡mm esto un conjunto de infonrwciones t•<iriables que se caractericen por su 
plasticidad y modificabilidad. 

'"Jbl<km. P.M 
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Las características de dichos sistemas están relacionados con la 
potencialidad del desarrollo de los sistemas sensoriales y de regulación 
tónica. Los movimientos que necesitan formas adaptatiuas más 
elementales. están integrados en formas adaptatiuas más complejas. como 
una totalid<1d sistémica. 

Por esto, el acto de escribir precisa de una secuencia de impuL'>os 
serindos y dirigidos por el córtt>.x motor y programados en el córtex premotor 
que comprenden primordi<llmente subsistemas ll<lmados simples, como la 
tonicklnd y la equilUJración. subsistemas llamados compuc!stos. como la 
lateralización. la noción corporal y la estructuración espacio-temporal y por 
último los llamculos subsL'>temas complejos. como la praxia global y la 
praxia fina. 

Dichas praxias están ligadas al desencadenamiento del movimiento 
intencional programado y planeado. que establecen la especifiddad de lc1 
conducta motriz humana que delJido al desarrollo de la habilidad 
es1x'cu1li.zada en el manejo de las manos, se puede llegar a generar. medumte 
la simbolización. la expresión de sus sentimientos medwnte el arte y la 
escritura. 

Tanto a nivel filogenético como ontogenético. antes del lenguaje 
hablado, el gesto prepara la palabra. y la emoción precede a la 
comunicación y la comunicación no verbal da principio a la comunicc1ción 
verbal. El lenguqje escrito compone la estructura IJásica sobre la cual se 
construyen los procesos de abstracción y generalización. que caracterizan el 
pensamiento y los lenguqjes superlore~'>. la que el hecho de efectucir una 
huella grá/lca repre.senta un determinado grado de de.sarro/lo psico-motriz y 
afectivo del sujeto. asf como la etiolución del trazo es la del desarrollo 
psicomotriz. afectiuo y social del sujeto que la realiza. L<1 escritura necesita 
para su elaboración de un control muy precL'>o ele las partes co1710rales 
actiua.s como son los dedos, mano y muñeca que se hace posible gracias a la 
capacidad de inhibición de las p<lrtes corporales pasivas como son el 
antebrazo. brazo, lwmbros. 

Por lo tanto la grafomotricicúul tiene por olyeto el análisis de los 
procesos que pc1rticipan en la realización de lc1s grafías, asf como el modo 
en que ésta.'> pueden ser automatizadas y cuyo resultado responde a los 
factores ele fluidez, annonfa tónica, mpidez y legibilidad. 

w grafia es el trazo resu/tcmte ele un mouimiento. Y si el sujeto repite 
el trazo de una fonna Uléntica. entonces es que se ha interiorizado. Y esto es 
un rjercicio de control motor que se manifiesta como re.sultado de una gran 
cantidad ele ajustes perceptivos y motores, regulación neroiosa y la 
implicación afectiva del sujeto. 
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El desarrollo gra(omotor está invariablemente ligculo a la preferencin 
manual y al desarrollo de la lateral/dad dado que la escritura es una 
actividad clara e indiscutiblemente lateralizada. A su iiez el desarrollo 
grafomotor necesita como requisito precedente la obtención de determinados 
logros y condiciones necesarias para la realización del gesto gráfico antes de 
que éste adquiera signifkculo y se convierta en un lenguqje escrito: 

o Coordinación visomotora. 
o Constancia de la forma. 
o Suficiente memoria visual y auditiva. 
o Correcta prensión del lápiz y posición del soporte. 
o Coordinación entre la prensión del lápiz y presión sobre el 

papel. 
o Automatización del barrido y salto perceptivo-motor visual y 

auditivo en los parámetros de la escritura de izquierda a 
derecha y de arriba a alx¡jo, 

o Capacidad de codificación y decodificación simultánea de las 
señales visuales y auditivas. 

o Automatización encadenada de la combinación secuencia/ de 
ambos giros o melodía cinética. 

Para su uso en la escritura, el trazo ha de pasar de la interiorización a 
la automatización, con lo que llls pnlabras, al ser vaciadas de la carga de 
conciencia que necesium para su realización gráfica, pueden ser llenadas 
con una carga de signifkado para la expresión y comprensión de las 
mismas. 

Yll se mencionó que los dos tipos de praxias que tiene el ser humano 
son: las praxias grue.sas y las finas. A continuación se describirán sus 
principales caracterLo;ticas. 

1.4.17. PRAXIASGRUESAS. 

Se denominan praxins gruesas a los actos motores voluntarios que. en 
su realización, precisan de la intervención actiiic1 del cuerpo en su totalidad. 

Las praxias gruesas corre.sponden a la primera {ase de integración en 
el medio ambiente, f(icilitando la exploración y manipulación de los objetos. 
Y es través de las praxias como el sujeto extrae los conceptos lingüísticos 
lxise para el desarrollo del lenguaje verbal. 



1.4.18. PRAXIASFIN.AS. 

C',orresponden a los procesos finos de la motricidad manual. en los 
cuales el cuerpo se inhibe en su totalidad. excepto los seamentos precisos 
que llevan c1 c!ÚX> el movimiento. Y son las praxias las que conforman el 
espacio simbólico y el desarrollo de los lenauajes superiores como son: la 
escritura y el cálculo. 

Las pmxias finas necesUan para su realización la total integración 
de lw; infomwcinnes cor¡X>rale.s . .La <jecudón de praxias finas tiene aran 
importanci.<1 en el aprendizqje de la escritura (ge.sto gráfico). No se del>e de 
olvidar que la gmfomotricidat:l no se reduce a una actividad motriz. sino que 
se lx1sa en una maduración y desarrollo de otros elementos como fo 
percepción vlo;ual y auditiva. la simbolización. la e..structuración 
espaci<>temporal. 1<1 memori<i a corto plazo as( como el lenguqje. 

1.4.19. PERCEPCIÓN SENSOIUOMOTRIZ. 

La percepción es un concepto psicológico con varios significados pero 
se caracteriza por ser innata y adquirida a la t•ez. L<i percepción es la 
manera eri que el sujeto toma conciencia del medio ambiente. 

En la percepción existe una parte innata. ya que el s14ieto, desde que 
es bebé percUJe las sensaci<mes de su medio que le rodea. y otra fXJrte es 
aprendidt1 ya que el sujeto se desarrolla según las estimulaciones que recU.1e 
del e.xterior. Las percepciones se desarrol/cm a trat•é..s de estas sensaciones. 
además de que hay una experiencia motriz. vivida o imaginaria en la manera 
de perciliir . 

.A su vez la percepción sensoriomotriz e-o; el conjunto de e..stimula.ci<>ne..s 
visuales. auditivas y táctiles. Y está ligada al movimiento. ya que toda 
acción se apoua en la percepción !I todo conocimiento procede de distintas 
percepci<>ne-<;. .La percepción tiene una gran imponancia en la práctica 
escolar cuando el niño aprende a discriminar i<Js fom1as. los sonidos y los 
colores. entre otros. 

De e.sta manera se puede definir a la percepción como la identif'rcación 
y diferencinción de los estímulos. Por tanto es una respuesta a una 
estimulación Ftsicamente definida. Al considerar la percepción en relación 
con el movimiento. se divide en: 

1. .La percepción visual 
2. .La percepción audUiva. 
3. .La percepción táctil 
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1.4.20. PERCEPCIÓN l7SUAL. 

La percepción visual es la capacidad del sujeto para reconocer. 
discriminar e interpretar los diferentes estímulos visuales, relacionándolos 
con sus experiencias previLis. A través de la educación de la percepción 
visual se le ayuda al s~jeto a pensar. a aprender y recordar. en su 
adaptación social y emocional. Todo conocimiento implica a la percepción, 
ya que sin ella no se podría captar ningún mensaje del medio que le rodea y 
por tanto no podría responder a éste. 

Las cinco áreas que señala Frostig30 dentro de la percepción visual 
son: 

1-. Coordinación vlo;omotora. Es la capacidad para coordinar la vlo;ión 
con los movimientos del cuerpo o sus partes. Cuando una persona trata de 
alcanzar algo, sus manos son guiadas por su vl-;ión, en otras palabras 
necesita de la coordinación óculo - muscular. Y cada vez que se corre. salta 
o se go/p<!a una pelota los q/os dirigen el mot>imiento. La preclo;ión de una 
acción o movimiento depende de una buena coordinación vlo;omotora. 

2-. Dlo;cemimiento de figuras (percepción figura-fondo). Pcira entender 
mejor la importancia de la percepción de las figuras y del fondo, hay que 
señalar que el sujeto percibe con mayor claridad las cosas u objetos los 
cuales llaman su atención. Ya que el cerebro humano está organizado de tal 
manera que puede elegir de entre una gran cantidad de estímulos. un 
número limitado de ellos. los que llegan a ser el centro de atención. Dichos 
estfmu/os pueden ser auditivos, táctiles. olfatorios. y visuales los cuales 
fonnan la figura del campo perceptual. mientras que la mayoría de los 
e_st(mu/os fonnan un campo percibido de una fonna muy v<rga. 

La figura es la parte del campo de la percepción en la cual se halla 
centrada la atención. y cuando se cambia la atención a cualquier otra cosa. 
lo que anteriormente era la figura se convierte en el fondo. Un ol!feto no 
puede ser percil>ido con exactitud a menos que sea percibido con relación a 
su fondo. Cabe señalar que "un niño con deficiencias en la discriminación 
figura fondo tiene como característica el ser desatento y desorganizado. 
Esto se debe a que centra su atención en cualquier estímulo por irrelet>ante 
que éste sea .. "31 

• Süi1a.v O., M. T. A. La prrnrnción u¡,ual rn lqa nrimnw añqt dtl qprmdj.,jr. Mhico, UNAM/Ar.otlán, 1996, 
pp. 162-16.1. 

'" C-Ondlmarúi Malw/ .Y otro .. Mqdurr2 aoolar, Ch~. Edil. Andrh &/lo, 1991, p. 271 
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3-. ConstancÚl de fomw o constancÚl perceptiva. Es la capacidad del 
sujeto para percibir que un olyeto posee propiedades que no varlan. como 
una forma especffica. una posición y un tamaño. a pesar de la t>miabilidad 
del ofDeto ante la vista. 

La constancia perceptit•a es importante pora poder dl'>cemir 
pequeños dewlles. como una [ de una rr o una ª de una fl.. O el 
reconocimiento de figuras geométricas independientemente del wmaño. color 
o posición. o a reconocer palabrcu; que ha aprendido aunque <'sté en otra 
letra o contexto. 

Tres aspectos de los objetos que pueden ser i•L'>ualizados además de la 
forma son: el tamaño (habUúkul para percibir y reconocer el tamaño real del 
oqjeto). la brillantez ( habUidad parajuzgar la luminosilkul de un oqjeto sin 
Importar la cantidad de luz refleyada por él) y el color (habUidad para 
reconocer colores. independientemente del fondo o de la iluminación). 

4-. Posición en el e.s¡mcio. Es la relación en el espacio de un objeto con 
el obsen•ador. Desde el punto de vl'>ta espacial una persona es el centro de 
su propio mundo y percibe los ofDetos como estando detrás. delante. sobre. 
debajo o al lado de ella. La deficiencú1 en esta área trastorna lo que nos 
rodea. por lo que el sujeto que la sufre aparece torpe y vacilante en sus 
movimientos. y tienen diflcult<ul para entender las palabras que indican 
una posición en el espacio y algunas letras y números se confunden. Como 
lo son la b. d. 6. 9. 24. 42. 

5-. Relaciones espaciales. Es la capacúlad de un sujeto para perci11ir 
la posición de dos o más oqjetos con relación a él. así como la relcición de los 
objetos entre sí. La habilidad para percibir las relc1ciones espaciales se 
desarrolla y surge a partir de la percepción de la posición de un ofDeto en 
relación con el propú1 cuerpo. 

La percepción de las relaciones espaciales tiene algunas semejanzas 
con la percepdón de frnura-fondo. ya que las dos im•olucran la ¡:>ercepción 
de las relaciones. 

La percepción figura - fondo diuúle el campo en dos partes. y en la 
percepción de relaciones espaciales cualquier número de pa1tes puede ser 
vl'>to en relación mutua y recibir to<las igual atención. 

Las dlficulwdes en esta habiliclad pueden causar una percepción 
dl'>torsionalki de la secuencia de letras en una palabra. inte1prel<ICión de 
mapas y los sistemas de medúlas. La percepción visual es necesaria para 
poder comprender el mundo que rodea al sujeto. 

53 



1.4.21. PERCEPCIÓN AUD/TllTA. 

Es la habilidad del sujeto para reconocer, discriminar e interpretar 
estímulos auditivos asociándolos a experiencias previas. }'es susceptible de 
ser desarrollada a través del cyercicio y la práctica. 

J,a intención del entrenamiento auditúio es lograr lCI hC1bUidQll para oír 
semejanzas y diferencias en los sonidos, así como oír seml!}C1nzas .IJ 
diferencias entre los sonidos de las letras cuando suenan en las palcibras. 
prepC1rando a.sí al niño ¡J(Jra las discriminacione.s necesarias en el 
aprendizaje de la lectura. 

L<1 percepción auditit•a esuwlece un prerrequisito pClra las 
habUidcules de escuchar. La percepción auditiva se dúiide en dos cu;pectos 
que son: 1C1 dl'icriminación y la acuidad. 

La discriminación permite a los niños descubrir qué palabras 
comienzan o tem1inan con el mismo sonido; riman, suenan semejantes, 
cuales poseen cl<!tenninado sonido. pennite sintetizar sonidos para fonnar 
una palabra, dividirla y diferenciar entre palabras largas y cortas. 
acentuadas e inacentuadas. La C1cuido.d se refiere a lu hablliclad para 
escuchar sonidos de diferente tono y sonoridad. 

Se divide en las siguientes áreas: 

• Conciencia auditiva. Es la habUidad ¡mra que el sujeto tome 
conciencia del mundo de sonidos en el cual está inmerso. 

• Memoria auditúia. Es la halJUidt:ul para aumentar el grado de 
memorización del sujeto por medio de la modalidad ciuditiva. tanto en 
los aspectos de et1ocación. como de reproducción verbal y retención. 

• Discriminación auditiva. Es la habllidad de diferenciar sonidos 
semejantes o diferentes. 

• Sonidos inicia/e_<;, Es la habUidt:id para discriminar los sonidos 
iniciales componentes del habla. 

• Sonidos finales. Es la habUidad para dlo;criminar los sonidos finales 
de las palabras. 

• Análl'lis fónico. Es lu capacidml para asociar el sonido y su 
equivalente gráfico. Para lograr el dominio del código e..scrito. el sujeto 
debe maneyar asociaciones ele la letra y el sonidt:J y ser capaz de 
aplicarlas para clecodificar ¡mlabras impresas que no co"esponden a su 
vocabulario visual. 



1.4.22. PERCEPCIÓN TÁCTIL. 

La percepción táctil tiene sus fuentes sensorias tanto en el tacto como 
en la kinestesia. Aquf se involucran dos conceptos que son el tocar y la 
kinestesia. 

El tocar sugiere un sentido exploratorio activo como opuesto al 
receptor pasiuo. El tocar activo implica la estimulaci6n de esquemas nueuos 
y cambiantes en la piel. junto con la estimulaci6n de receptores en las 
articulaciones y tendones. Ya que el ser toccuio im•olucra una estimulación 
en los receptores de la piel y sus tejidos . 

.11 su uez la kinestesu1 es la sensibilidad profunda medúmte la cual se 
percüien el movimiento muscular. como el peso y la posición de los 
diferente.s segmentos corporales. A través del tacto y la kinestesu1 se le 
f<1cilita al sujeto percibir las cualulades opuestas de los objetos o cosas tales 
como: frlo-caliente. duro-blando. áspero-suave, liuiano-pe.scuio, húmedo -
seco. arrugmlo-Uso. La percepción táctil se de.sarro/la a partir de la 
conciencia del ruerpo y del desarrollo de la prensión. 

Ahora es conueniente hacer una breue reseña acerca del desarrollo 
psicomotor del niño. ya que para los fines que persigue dicho trabajo es 
necesario comprender las características de los niños en esta etapa de su 
villa. 

1.5. DESARROLW PSJCOMOTOR DEL NIÑO. 

Antes de hablar del desarrollo infantil es imprescindtble precisar el 
significado de diversos tém1inos que se utilizan para referirse al desarrollo 
de las personas. l' e..stos son: evolución. maduración. crecimiento y 
desarrollo. 

ElTQLUC/ÓN. Es el ronjunto de cambios y diferencias que se aprecian 
al comparar dos momentos diferentes de la uida de un ser. Cuando se 
compara al Ilomo Sapiens con sus antepasados para eA'itudiar la evolución 
de la especie hunuma, se le refiere al ser humano como esfK!Cie y su 
evolución filogenética. que son los cambios que explican que, con el paso de 
los años. de unos grande.s monos. se haya llegado. a través de adaptaciones 
progre.swas. a 1<1 a¡K1rición del hombre y la mujer tal como son actualmente. 

Si se comparan dos momentos de la villa <lel ser humano como 
individuo, es decir, como elemento singular. se observará que se han dado 
una serie de cambios que conforman su personal evolución. 
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A este estudio de la evolución del ser humano se le llama 
ontogénesis, que es el proceso de cambios que hacen que un ser humano 
recién nacido se convierta en un hombre adulto o una mujer adulta. 

·Por tanto, al hablar del proceso evolutivo. o ei1olución, se hace 
referencia ci la sucesión de cambios y diferenciacinnes que una persona pasa, 
de una forma ascendente, para llegar a un estado más desarrollado o m<jor 
adaptado dentro de sus posibUidades. También es posible hablar de proceso 
im1oluti110, o im1oluclón para referirse a la secuencia de cambios que se 
producen en sentido contrario, o en línea de~'icendente, que hacen que un 
individuo que ha alcanzado un determinado nivel de desarrollo regrese a 
estadios anteriores. 

LA MADURACIÓN. Reside en l1acer funcinnales las potencúilidades 
de un individuo. Y tiene una estrecha relación con la realización de los 
potenciales genéticos, pero no se puede reducir a este logro pasivo de las 
capacidade.s genéticamente determinadas ya que hay estructuras 
genéticamente posilJle.s, las cuales no pueden madurar sin los factores 
ambientales o estimulaclón en el aprendizqje. 

Cabe señalar que hay diferencias entre los individuos en el modo en 
que alcanzan los estados maduros y en la forma en que adoptan finalmente 
sus ca¡xicúlades. Esto se debe a la compleyidad de infomiaclón genética así 
como la diferente estimulación ambiental. 

"El protagonismo de la herencia o el amlJiente en la nwduración de cada 
una de nuestras capacidades es diferente: unas se desarrollan casi sin 
e.stimulación e.xtema y otras, sin embargo necesitan de la presencia de 
ciertas condicinnes para poder madumr ... cuando utUizamos el tém1ino 
maduración, no nos referimos a un aprendizaje cualquiera, sino al desarrollo 
de unu capacidad l<itente del individuo, esto es genéticamente determinada y 
posiJJle •,'12 

Ilay que distinguir la maduración biológica. que es el de~<1arro/lo del 
cuerpo. y la maduración psicológica que es la consecución de las 
capacidlules del indiuiduo. Y con e.stos dos términos se e.stá considerando la 
maduración no sólo como proceso, sino como resultado también, ya que la 
mruluración se ha de entender como " .. el proceso de diferenciación 
morfológica y funcional. genéticamente inducido. mediante el cual un 
individuo desarrolla sus capacUlade.s .. "•'13 

:rtGwda Núña Juan Antonia .v &rruno Pedro Pablo. P1jpomglrje:jdwi y efu.mci6n infqnlü, Madrid, CEPE. »000, 
p.12. 
"'Loc.Cil. 



Al hablar de psicomotricidad el cuerpo no puede ser ya desligado de la 
realidad mental. psicológica y espiritual. sino que todas las capacidades del 
individuo humano se actualizan en su ser y esci unidad funcional. que reúne 
todas sus características. genera/e~-; y e.speclficas. que se materializa en el 
cuerpo y en sus posU1ilidades expresivas. 

EL CRECIMIENTO. Es el aumento de tamaño del organismo y de 
sus partes. L<i maduración tiene un carácter cualitativo. el crecimiento a su 
vez se trata de un témtino puramente cuantitativo . el crecimiento se va a 
medir a trcwés de detenninados parámetros como son el peso, la estatura, la 
fuerza la longitud de fos extremidade_s, el perímetro craneal, el perímetro 
torácico, entre otras cosas. 

EL DESARROLLO. Es el proceso que engloba la maduración, el 
crecimiento de un ser. Por tanto, el desarrollo i•iene a ser el proceso por el 
cual un individuo humano recién nacido llega a ser un adulto, y para esto 
lleva a cabo la maduración de sus capacidades y el crecimiento de su 
órganos en un procp.so ordenado con un carácter evolutii•o. que va de los 
simple a lo complejo, y de lo espontáneo a lo evolucionado. di• lo más 
rudimentario a lo más funcional y adaptativo. 

En el desarrollo de un individuo van apareciendo unos cambios 
cuantitativos(crecimiento) que a su vez preceden a unos cambios 
cualitativos (maduración). Y a través del desa1Tollo psicosomático de un 
individuo se pueden establecer dos subprocesos que son: 

A) El desarrollo cuantitativo que es el crecimiento propiamente dicho. 

B) El desarrollo cualitativo, que es la diferenciación morfológica y 
funcional de los diuersos órganos y sistemas que intervienen en la 
vida de la persona. 

Y ·se hace alusión a la maduración y a lu evolución del individuo en 
interacción con el ambiente que le rodea. El desarrollo se produce por un 
conjunto de causas o fi1ctores c¡ue se podrían dividir en internos o externos. 

Los factores internos se encuentran en la propia condición o esencia de la 
persona que se descirrolla. 

Los más importantes son: 

W El potencial genético. Que consiste en la dotación genética que 
la persona recU>e de sus progenitores y en el que se encuentran inscritas sus 
posibüiliades de maduración y crecimiento, y se conoce como genotipo. 
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Y será fo interacción de esta potencialidad genética con los factores 
externos la que resohwrá cuáles y de qué manera se de-'>arrollarán esas 
postbilidade.s lwentes, lo que esta/Jlecerá cuáles 11 de qué manera se 
desarrollan esas postbüiliades latentes, lo que fomiará el fenotipo. 

li El sistema neuroendocrino. El crecimiento y maduración se encuentra 
regulado por las hon1wnas de las glándulas endocrinas y los estímulos 
neuroveuetatii1os, que hacen posible el desarrollo, tanto el ciumento 
dimensional como la diferenci<1ción morfológica y funcion<1l del cuerpo; el 
sistema neuroendocrino no está totalmente desarrollado en el momento del 
nc1cimiento, pero se completa en la infancil1 11 culmina en la adolescencin. 

'11 El metaboll<mw: Es por el cual el organismo. a trm•é-'> de una serie de 
procesos, inco171orn los elementos nutrientes de los alimentos, los transporta 
a los óme1nos que los necesitan. los asimila y elimina los re.siduos o 
elementos inservibles. Cabe señalar que las alteraciones en los proce_sos 
metabólicos tienen repercusiones en el desarrollo infantil. 

Los factoms externos son aquellos que interactúan o se relaci<mon con 
la personc1 e influyen sobre los (<1ctores inwrnos de manera que entre ambos 
ftworecen las condiciones para que el desarrollo se produzca. 

Entre los factores externos que inciden en el deswTollo son: 

li La c1limentación. Para que se suscite el crecimiento, es necesario 
conwr con un detenninado aporte energético. Exl">ten unas necesidades 
calóricas. proteicc1s. i•itamínicas y minera/e-'>, sin las cuales el omanismo no 
puede desarrollarse adecuadamente. Este (<1ctor externo tiene una gran 
importancia en el crecimiento y maduración del organismo. lioado a sus 
aspectos somáticos. 

• El ambiente. Aquí se englolJa una amp/i<1 uame1 de factores que 
van desde los higiénicos, hasta l<is condici<mes psicoa/cctii•as en las que un 
indiuiduo se descirrolla, pasando por otros condicionantes cm1bientales como 
el luacir geO{lráfico. el dima, el ambiente social. el poder culquisitivo y los 
recursos económicos. el tipo de familil1. el hogar, la educación. Este (<ictor 
tiene su importcmciti en el desarrollo, ligado a los <L'>pectos psicológicos 
del mismo. 

Cabe señalar que debi<lo a la interoención de los factores internos y 
externos el individuo puede desarrollarse. Y al desarrollo psicomotor le 
interesa esenci<llmente el movimiento y /w; capacidades motrices. 
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El ser humano se mueve y cada uno de sus movimientos son 
considerados como un acto motor. y dicha acción puede responder a uno de 
los tres posililes tipos de movimientos de nuestro organismo, en función del 
control nervioso al que responda, los cuales pueden ser: 

Acto motor refleyo. Es la descar.qa muscular de carácter automático 
e incontrolado. Los reflejos son innatos y constituyen la primera 
manifestación motriz ele/ recién nacido. En el acto motor refl<jo, los 
analizadores sensitit•os infomtan a los centros automáticos de regulación 
motriz que desencndencm lci respuesta de manera inmediata 

Acto motor voluntario. Es un movimiento intencional. para lo cual 
se e/alJOra prevumwnte unn representación mental que desencadena el 
impulso de movimiento. 

Los analizculores sensitivos informan c1 las zonas de representación, 
éstas a las de <jecución motriz y, a través de los centros de regulnción 
motriz, se produce el movimiento. 

Es el caso de cualquier movimiento voluntario y no secuencia/, como el 
coger una pluma o <Jgacharse pam no tropezar con un objeto que se 
encuentra a la altura de la cabeza. 

Acto motor automático. Es un movimiento inicialmente intencional 
que a fuer¿a de repetirlo habitualmente ya no necesitc1 de la representación 
mental para su renlización. Cuando un acto motor se h=e automático se 
libera gmn parte de atención y energía que queda disponible para otra 
actividad. 

Por tanto, la función motriz evoluciona desde los CJCtos reflejos y los 
movimientos inc(J()rdinados y sin finalidad precisa. hasta llegar c1 los 
movimientos C(J()rdinculos y precisos del acto motor voluntario u los háliitos 
motores del CJCto motor automático. Dicha evolución motriz es posible 
gracias a la mQlluración anatómica y funcional de las estructurci.~ nerviosas. 

Ahora es necesario hablar del desan-ollo que presenta el niño de 6 a 7 
años en su aspecto psicomotor. }' en cada uno de los elementos de su 
psicomotricidad. 

1.5.1. DESARROLLOMOTOR. 

El desan-ollo motor procede por medio de la progresiva maduración de 
los distintos niueles. que van desde los más IJqjos (centros espinales) hasta 
los más altos (corteza cerebral), y cada nivel superior toma bqjo su control a 
los niveles inferiores. además de ocuparse de su propia función. 
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Cabe señalar que existen diferentes concepciones sobre el desarrollo y 
a su vez encontramos diversos intentos explicatiuos del desarrollo motor. 
Entre dichos autore.s encontramos a \Vallan. Piaget. Llfuariaguerra. Ú' 

Bouch y D<i Fonseca. 

Para Wallon el desarrollo psicomotor depende tanto de factores 
internos como de factores e.xtemos a la persona. que a su uez están en 
intima relación con el de~'iarrollo afectwo, cognoscitivo y psicosocial. 
f.!enciona que el desannllo psicomotor es un proceso que se caracteriza por 
una Unea de desarrollo en el tiempo y que por lo mismo puede dividirse en 
estadios. 

)'nos menciona los siguientes estadios en el de.sarro/lo psicológico 
del niño"": 

.. > Los primeros nweles están dominados por las necesidades 
elementales, reacciones alimentarias e impuL~iuidad motriz, niveles 
en los que operan los automatismos y los reflejos primitiuos. 

'*' Entre uno y tres años de edad se configuran el estado 
sensoriomotor y el proyectillo: lo fundamental es que el niño 
establece relaciones con el mundo. explora el espacio circundante y 
m~jora su inve.stigación gracias a la locomoción: posterionnente 
aparece la imitación y el lenguqje. la representación. la actwiLkul 
simbólica y la inteligencia representatwa. 

_., Surge después el estadio del personalismo (entre :J y fi años): se 
fonna el carácter y hay independencia del "yo" y crisis de oposición: 
es la edad de la gracia, de la seducción del otro y de la emergencia 
del narcisismo: al final del estadio surgen los procesos de imitación 
de personqjes y la representación de rofos. 

_., En el estadio del pensamiento categ01ía (entre 6 y 11 años) 
predomina la actiuidad de conquista y conocimiento del mundo 
circundante. 

Para .i!Juariaguerra, el desarrollo infantU atrwiesa por diferentes 
fases. y cada una es la lxise de la siguiente y son: 

" Zapalo o_,., Op.Cü. p. 7 
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a)La primera fase es la organización del esquelew motor en la que se 
organiza el tono de fondo y la propioceptividad, desapareciendo los refl<jos. 

b) la segunda fase es la organización del plano motor. en donde se va 
elaborando la motricidad voluntaria y afinando la melodía cinética. 

c) La tercera fase es la automatización. en donde se coordinan el tono y 
mo11imiento para pem1Uir las realizaciones más qjustadas. se instauran las 
proxins fln<JS sobre este nii>el y la motricidad d<ja paso al conocimiento. 

Le Bouch elaboró un método pedagógico lxJsado en el movimiento 
humano que denominó pstcocinéttca. Y distingue dos etapas en la evolución 
de la motricidnd: la inf<mcla. donde se produce la organización psicomotriz y 
se estructura la imagen del cuerpo. y la preadolescencu1/adolescencia donde 
se produce la mejora de los factores de <jecución motriz. 

Da Fonsee<1 destaca la importancin de la motricidad como elemento 
indispensable pllra el acceso a los procesos superiores del pensamiento. 

El desarrollo del individuo se inicin con la inteligencia neuromotora, 
en donde predominan las conductas innatas y la organización tónico y 
emocional. Continúa la intellgencm sensomotriz. entre los dos y seis años, 
que corresponde con l<is conductas motrices de locomoción. prensión y 
suspensión. 

Le sigue la inteligencw perceptomotriz. en donde se <Uiquiere la noción 
del cuerpo. la lateralidad y la organización espacio-temporal. que comprende 
de los seis a los doce años. 

Y terminll el proceso con la inteligencw psicomotriz. superadora e 
integradora de todas las fllses precedentes con lo culll permite lll acción en el 
mundo. 

Para Gallahue, la motricidad atravie,sa por una serie de fases que se 
caracterizan por una seril! de conductas motrices. dentro de cada una de 
fos cuales pueden diferenciarse diversos est<Uiios. El autor considera que los 
factores físicos. socioafectivos y cognitivos influyen en el desarrollo de la 
motricidad. 

En conclusión. se trata de una estructura piramicUil que tiene como 
base los movimientos rejlf{fos neonatales y la motricui<id rudimentaria del 
recién nacido. el cual evoluciona para culminar en la especinlización motriz 
como resultado de una precisa adaptación al medio. Por tanto. la persona 
progresa en el plano de la motricidad, de lo simple a lo compl<jo y de lo 
general a lo específico. 
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De esta manera, el desarrollo motor se rejleya a través de la capacidad 
de movimiento y depende primordialmente de dos factores básicos: la 
madurez del sistema nervioso y la evolución de tono. 

1.5.2. TONO 

El tono evoluciona de lil siguiente fonna: 

Después del nacimiento se manifiesta por una hiperton(a de los 
miembros y por una hipotonfa del tronco. 

Hacia los tres años. el tono se modifica y adquiere más consistencia, 
lo que da más agilidad a los miembros. aunque todavía los movimientos 
siguen frenados por la fcllta de regul<ición tónica. 

Se pueden de.suicar dos aspectos a tremés de los cuales continúa la 
evolución del tono: uno ligado a la tipología del niño y otro ligado a la edcul. 

Una numifestación interes<mt.e de esta época son las sincinesias, 
movimientos parásitos que acompañan un gesto durante la acción. que 
desaparecen alrededor de los 12 mios. 

El desarrollo de los movimientos depende de la mculuración y del 
tono. f<1Ctores que se manifiestan concretamente por las sincinesias o sea 
por el control postura/. 

La relqjación global o parcial (regulación tónica) y los <:Jercicios de 
equilU1rio (control postura!) conuil1uyen a la disminución de las sincinesias 
y a una mayor regul<JCión tónica. 

L<i posU1üulacl de relajación coexiste con el control tónico y su 
regulación. para permitir un buen control. Este proceso dura alrededor de 10 
años. 

En lo que se refiere al equilibrio, a los 4 años todavía está mal 
e..stablecUlo, ya que todo movimiento necesita constantes reequilibraciones. Y 
el niño alrededor de los 8 años obtendrá el dominio de los movimientos. 

En el desarrollo motor se presentan tres fases que a continuación se 
mostrarán. 
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Primerofase: del 
nacimiento a lo.'< 

6 mese.'<. 

Se caracteriza por una 
dependencia completa de 
la acttvidml re/l<ja. 
especialmente de la 
succión. Alrededor de lo.'< 
3 me."es. el refl<:iº de 
• '<ucclón desaparece 
debido a los estímulos 
externos, <¡ue incitan a 
ejercicio !J provocan una 
posibilidad más amplia 
de acclon<'S y el inicio de 
los movimientos 
voluntarios. 

Desarrollo Motoil5 

Segunda fase: de los 6 
meses a los 4 años. 

Tercero fase: de los 4 a los 7 
años. 

Se caracteriza por la La tercero fa.9e COITI'~'<ponde a 
organización de las nuevas la automatización de ésta.'< 
posibilidades del movimien- posibilid<ules motrices que. 
to. Se observa una como se ha dicho. formn.11 la 
movilidad más grande que base necesaria paro futuros 
se Integra con la elalJOm - a<iquisiciones. 
clón del espacio y el tiempo . 
Esl<J or:qanizació11 sigue 
estrecluunente ligada con la 
<lel tono y la maduración. 

1.5.3. ESQUEMA CORPOR.tlL. 

El esquema corporal se enriquece con las experiencias del ser humano. 
de tal .fomta que no 11uede considerarse un dato inmutable una vez 
construido. sino maleable dentro de su pemwnencla. Y 11uede considerarse la 
clave de la organizcición de la personalidad. 

Asf. el esquema corporal se elabora al compás del desarrollo y la 
maduración nerviosa, de lci evolución sensoriomotriz. y de las relaciones con 
el mundo y los demás . 

.11 continuc1ci6n se revisará la cronologf<J de las etapas en la 
elaboración del esquema corporal. 

PRIMERA ETAPA (O <J 2 uños). 
Periodo maternal. 

El niño pasa de /os primeros rejlcyos. Comienza con el enderezamiento 
!J el movimiento de la cabeza: continúa con el enderezamiento del tronco que 
le lleva a la postura sedente. que facUita la 11rensión de las manos al 
liberarse del apoyo. 

•nurilJU#ltt Johanru!, P,iownqtricidad ytdµmri6" infqn1il Mbico, &lil. Trilla., r.imp.2000. p.18. 
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A su vez la disociación en el uso de los miembros lo lleva a la 
repUJción y al gateo y así pasa a la marcha y a los primeras coordinaciones 
motrices a través de un diálogo tónico madre-niño, muy cerrado al 
comienzo y luego más suelto. 

SEGUNDA ET.rlP.tl ( 2 A .5 años). 
Periodo global del aprendizc¡je y del uso de sí. 

A través de la acción. la prensión se hace cada vez más preciso. 
estando asociada n los gestos y a una locomoción cada vez más coordinada. 

La motililuul (mm1imiento de las partes del cuerpo) y la cinestesil1 
(desplazamiento corporal en el espacio) íntimamente C1soci.culas, permiten al 
niño el conocimiento y por ende unn utilización cada uez más diferencil1da y 
precisa de tocio su cuerpo. La relación con el lululto es siempre un factor 
esencial de esta e11olución, que pem1ite ni niño desprenderse del mundo 
exterior y reconocerse en tanto que indiuiduo. 

TERCERA ET.rlPA ( 5 a 7 liños). 
Periodo de transición. 

El niño p<1Sa del e,.<1t<ulio global y sincrético lll de in dijerencinción y 
análisis. es decir. de la C1ctuación del cuerpo a la representación. 

La asociación de las sensaciones motrices y cinesté.sicas a los otros 
dC1t<>s sensoriales. especiltlmente visuales. pem1iten pasar progresivC1mente 
de la acción del cuerpo a lll representación. 

Yviene entonces: 

a) El desarrollo de las posibilidades de control postura[ y 
respiratorio. 

b) La aftrmución definitiva de la lateralidad. 

c) El conocimiento de la derecha y de la izquierda. 

d) La independencil1 de bruzos con relación ni tronco. 

La presencin del adulto sigue siendo un factor en el est<tblecimiento de 
los diversos modos de reacción consigo mismo y con el mundo de su 
entorno. 
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CUARTA ETAPA (7 a 11-12 años). 
Elaboración definUiva del esquema corporal. 

Gracias a la toma de conciencia de los diferentes elementos corporales 
y al control de su mm>ilización con vistas a la acción, se desarrollan e 
instalan: 

a) Las posibilidades de relqjamiento global y segmentarlo. 
b) La independencia de los brazos y las piernas con relación al 

tronco. 
c) La independencia de la derecha re.specto a la izquierda. 
d) La independencu1 funcionul de los diversos segmentos y elementos 

corporales. 
e) La transpasición del conocimiento de sí al conocimiento de los 

demás, teniendo como co11secuencias el desarrollo de las diuerscis 
capacidades de aprendtzqje así como de relación con el mundo 
exterior. 

El niño tiene ahora ya los medios para conquistar su autonomía. La 
relación con el adulto, si{¡ue siempre presente, e irá liaciéndose cada vez 
más distanciada lwsta llegar a la cooperación y a compartir las 
res¡10nsalJilidades con el adulto. 

4fuariaguerra propane tres nweles de integración del esquema co1710ral: 

. Cuerpo uwido. Se fundamenta en una noción sensorio-motora del 
cuerpo. que actúa en un espacio práctico en el que se desenuuelue gracias 
a la orgcmización progre.silla de la acción del niño. 

Cuerpo perci}Jido. Se basa en una noción pre-operatoril1 del cuerpo. 
condicionada c1 la percepción. que se encuadra en el espacio centrado aún 
sobre el cuer¡JO. 

Se fundamenta en una noció11 operatorkl del cuer¡Jo que se encuadra, 
en el espacio euclidiano. y que se halla directamente relacionadc1 con la 
operatividad en general, y en ¡:x1rticular con la operatii>idad en el terreno 
espacial. 

A continuación se muestra el cumlro que muestra las fase.s de la 
estructuración del esquema corporal. 
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FASES DE ESTRUCTURACIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL86 

Maduración de los Ley céfalocaudal. Control del 
CUERPO VIVIDO centros Ley propio 

(0-3AÑOS) l.lotores próxtmodistal. (motrictdad 
(mielini.zaclón de global) 
Fibras nerviosas). 

CUERPO Percepción e Motrtcldad Control del 
PERCIBIDO interiorización del transUiva. cuerpo (global 
(3-7AÑOS) propio cuerpo. y 

Percepción del Motrtctdad segmentarlo) 
mundo externo. expresiva. 

CUERPO Acción interiorizada Acomodamiento Conciencia del 
REPRESENTADO y reversible. 

(7-12AÑOS) 
práxico. propio cuerpo. 

De esta forma. queda claro que el ser humano en un principio no 
distingue su cuerpo del mundo exterior. tendrá que ir superando estas etapas 
hasta alcanzar una representación de su cuerpo. 

1.5.4. úlTERALID.rlD. 

La lateralización progresa por fases estables e ine.stables. Durante el 
primer año de vida hay momentos de aprehensión y manipulación unUateral 
y bUateral. (la manipulación unilateral ocurre cuando el niño prefiere usar la 
mano derecha o la izquierda para tomar lo.o; ol!fetos. y la bilateral es cuando 
utUtza indistintamente una u otra mano). Las eta¡Kis bilaterales a¡>arecen de 
nuevo a los 18 meses y más tarde a los 3 años. 

Hacia los cuatro atlos se establece. de forma casi de/inUiva. la 
dominancia lateral. pero se ha visto que se interrumpe por un periodo de 
indecisión alrededor de los i años. Por tanto. la lateral/dad corporal se 
produce tras un largo periodo de desarrollo. 

• Bottin; Pablo (oomp).P1iromqtr;+iw1· pnWjqw y mnmtrn Madrid/B,,.,._ Aitw, Müio y O.Wüa ~,p.66. 
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Su evolución pennite situar que: 

@I De los O a 24 meses. Se presenw un tiempo de indefinición o de 
manifestación no precisa. Se precisa señalar que hClCia los cuatro meses 
puede apreciarse en el niño una cierta predominancia en el uso de las 
manos. A los siete meses una mano resulta normalmente más hábU que 
la otra. 

(o> De los 2 a 4 ciñas. Se presenta otro tiempo de definición en el que la 
alternancia de las dos memos en los actos que requieren habilidad motriz 
es una característica común. 

(<» De los 4 a 7 años. Se pre,Senta un periodo de automatizClCión o 
preferencia instrumental expresa ¡mm la mayorla de los niños o niñas. 
De los cinco a los siete se produce la afirmación definitivc1 de la 
lateralidcul con la adquisición y dominio de las nociones de derecha e 
izquierda. 

(<» De los 7 a los 12 años se produce una independencú1 de la derecha 
respecto de la izquierda. En este proceso evolutivo es frecuente la 
aparición de periodos de inestabilidad en la dominancia. solJre t0<lo entre 
los dos y tres años. y entre los seis y ocho. 

Por lo tanto se distinguen tres fases en el desarrollo de la lateralúlad: 

a) La indiferenciada hasta los tres años. 
b) La alternante de los tres a los seis 
c) La definitiva a partir de los seis o siete años. 

Cabe señalar que los prolJlemas en el desarrollo de la lateralidad trae 
consecuencias para el sr.~Jeto las cuales repercuten en el aprendizqje escolar, 
sobre todo en el lenguaje y la escritura. 

1.5.5. ESPACIO. TIEMPO Y RITMO. 

El espacio es algo externo. pero también algo interno. dado que el 
es¡mcio se va elaborando y diversificando de una manera progresiva a lo 
largo del desarrollo psicomotor. 

El tiempo y el ritmo se elaboran a través del movimiento, ya que por 
su automatización. introducen un cierto orden temporal debido a la 
contracción muscular. La elcúJOración del tiempo sigue un proceso análogo 
al de la construcción del es¡mcio. 
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No hay que olvidar que la construcción del espacio se hace 
paralelamente a la elaboración del esquema corporal. y ambos dependen de 
la evolución de los movimientos. Lci conciencia del espacio surge de las 
capaclllades motrices del niño que se inician desde su nacimiento. 

trEspcicin IJUcal y global. Lci construcción del espacio se hace 
paralelamente a la elaboración del esquema corporal y ambos dependen de 
la evolución de los movimientos. Se debe fundamentalmente a Pu¡get el 
estudio de la wolución del espacio en el niño. 

Desde los primeros días. el niño se mueve en un espacio que~ a su vez 
se compone de diferentes espacios no coordimulos entre sí y el espacio se 
vive se¡1ún la aferencias táctUes. auditivas y visuales. Lci marcha supone un 
gran cwance en la adquisición del espacio ya que ofrece al niño la posibUidad 
de conectar las sensaciones visuales. cinéticas y táctiles. 

Por tanto el espacio IJucal, es el primero que está centrado en su 
propio cuerpo. que se va abricmdo circulamiente con la manipulación de 
objetos y se extiende considerablemente con la aparición de la marcha. }'el 
espacio gloool se d<i al final del segundo año de t•ida. en el cual el niño lo 
vive afectivamente. y se orienta en función de sus necesidades. 

'*'Espacio topológico. Se inicia un espacio general, que se elabora 
gracías a la coordinación de movimientos. Este espacio es caracterl<>tico del 
periodo sensorio-motriz y e.s un espacio de acción donde hay un predominio 
de las formas y dimensiones. Y se caracteriza por sus relaciones concretas 
de cercanía. orden y separación. 

Además la evolución del sentido postura/ permite al niño una mejor 
orientación en relación con su propio cuerpo. y In lateralización dará las 
bases para la /iitura proyección en el espacio. 

Durante esta etapa. se elalXJra una imagen interioriz<uÚJ del espacio: 
el espacio vivulo se reelabora en el nivel de la rep1·esentación. así el espacio 
topológico se convierte en: 

•Espacio proyectivo. El lengu<!fe pem1ite la elaboración de las 
primeras nociones espaciales: derecha. izquierda. adelante, atrás. Al final de 
esta etapa. la orientación de su propio cuerpo se ha cumplido y el niño tiene 
acceso a un e.spacio construido alrededor de su cuerpo como Eje de 
orientación. 
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Ya puede establecer relaciones dentro de fom1as. posiciones y 
distancias, así domina las tres direcciones esenciales del espcicio 
tridimensional. 

En el espacio preoperacional el niño accede al espacio euclidiano en el 
que predominan i<Js nociones de orientación. situación. tamaño y dirección. 

•Espacio euclidiano. El niño es capaz de orientarse en el espacio y de 
ubicarse en relación con los ol!fetos que lo rodean. Esta elaboración se logra 
graclcis a la descentralización que pemrite al niño encontrar puntos de 
referencia fuera de su cuerpo y trasladcir las nociones espaciales a otros 
olyetos. Durante esta etapa los ejes u las rel<Jciones espaciales serán 
respetadas. 

Finalmente, en el período de las operaciones concretas se alcanza el; 

"1i-Espacio racional. Supera la concepción del espacio como e.squema 
de acción o intuición. y lo entiende como un esquema ueneral del 
pensamiento. como algo que supera la percepción y ocupa su luoar en el 
plano de la representación. 

Por tanto. las nociones de espacio, de relaciones espaciales y de 
orientación espacú1l se elaboran al compás de la madur<ición nerviosa. y 
están directamente detem1inacfos por la cantúlad u cualidad de las 
experiencúis vividas. 

La experiencia vtvúla es lo que proporciona la conciencia del eye 
c017)()ral, de la que depende directamente la adquisición u dominio de las 
nociones de relación es¡xicúll, lo que significa ¡><xler orientarse en el espacio 
a través de referencias alusiuas <1 1<1 posición del cuerpo. que cuenta con la 
lateralidcul para hacer efectiva dicha reacción. 

L<1 elaboración del tiempo sigue un proceso semejante al de la 
construcción del espacio. Empieza en la etapa sensoriomotriz y depende de 
factores y<1 conocúlos: maduración, diálogo tónico, movimiento y acción. 

En un principio e.xiste un tiempo viuúlo ligaclo al sueño y a la vigilia. 
al hmnbre y a la comida. al organismo !I a la acción concreta. por lo que 
existen tanto tiempos como acciones. Estos hechos, que se perciben por 
medio de los cambios, f<1rman los elementos básicos para la elnboración del 
tiempo.Con la fención simbólica, se comienza a organizar la integración 
temporal. 
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El niño comienza a situarse en el ahora y. a partir de éste en un ames 
o un después. y va a distinguir situaciones simultáneas y sucesivas. El 
tiempo vivido va a reelabomrse en el plan de la representación con la ayuda 
del lenguaje. llegando a las nociones de orden y duración. 

La comprensión de la sucesión cronológica de los acontecimientos. su 
conservación y las relaciones que estnblecen. señalan el paso a la euipa 
operatoria. 

Un hecho im¡x>rumte en la elaboración temporal es la percepción del 
cambio. La sucesión de hechos tiene su ritmo en el que podemos distinguir 
dos aspectos principales, que se complementan y contrastan entre sí: 

a) El ritmo interior. que e_s orgánico. fisiológico. como la respiración. la 
marcha. entre otros. 

b) El ritmo exterior. por ejemplo. el día y la noche. los sucesos 
observados en la vida cotidiana. 

Ambos se elaboran por influencia recíproca. fo que el ritmo participa 
en la adquisición de los automatismos. 

Como ya se habla mencionado antes. Picq y \Tayer hablan de 3 
etapas sucesivas en la organización progresiva de las relaciones en el tiempo 
que son: 

a) El logro de los elementos básicos como lo son la velocidad. duración. 
continuidad e irreversibilidad. 

b) La toma de conciencia de las relaciones en el tiempo como son la 
espera. los momentos( el instante. el momento justo. antes. durante, 
después. ahora, luego, ayer. hoy, mañana. etc). la simultaneidad y la 
sucesión. 

e) Alcance del nivel simbólico que es la desvincu/<Jción del espacio. 
aplicación a los aprendizqjes. asociación a la coordinación. 
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1.5.6. LA MOTRICIDAD. 

A través de la actividad motriz. el niño puede desenvolverse en su 
medio para modificarlo y a su vez modificarse. }'es importante saber cual 
es su desarrollo a lo largo de la vida de los niños. 

En el siguiente cuadro se mostrará el desarrollo de la coordinación 
motriz en los niños. 87 

DESARROLLO DE LA <XXJRDINACIÓN MOTRIZ 

'*Marcha lateral (costear) 
MARCJúl '*Primeros pasos 9/18 meses 

'*Caminar 

*Fase aérea 2/3años 
CARRERA '*Arrancada. bloqueo 

'*Cambio de dirección 4/5 años 

*Sobre los dos pies 2/3años 
*Sobre un solo pie 4años 

SALTO '*Sobre un pie y sobre otro 5años 
'*Se mantiene alternativamente 6años 
sobre un solo pie. 

'*J\fovimiento lento 9meses 
ARRASTRARSE '*Mouimiento rápido 12mes<'..s 

Y RODAR '*Volteretas 416 años 

'*Reptar 417 meses 
TREPAR '*Gatear 7112 meses 

'*Subir escaleras gateando 13/15 meses 
'*Escalamientos 216 años 

"lhldomp.72. 
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Continuación. 

*Presión cúbito-palmar 516 meses 
LANZAR Y *Presión dígito-palmar 718 meses 
CAPTURAR. *Pinzapulgar-(ndtce 9meses 

(falanges inferiores) 
*Pinza pulgar-índice 12 meses 
(falanges superiores) 
*Acción del tronco 215 años 
*Acción global del cuerpo 6/8 años 

1.5. 7. COORDINACIÓN VISOMOTRJZ. 

De los 4 <J los 6 años, estas coordinaciones causan un poco de 
dificultad. El niño puede recibir un ol¡jeto con dos manos si su posición 
postura/ es estática: por ejemplo agarra la pe/otc1 a condición de que caiga 
directamente en sus manos. 

1.5.8. COORDINACIÓN DINÁMICA 

A los 4 años los IJrincos se efectúan irregularmente y el cuerpo 
funciona todavía como un bloque. El niño puede ejecutar brincos sobre un 
pie o el otro, alternativamente, pero el equilibrio todavía es frágil. 

fai disociación se hace más consciente al niuel de los segmentos, es 
decir, el niño empieza a percatarse de la función diferenctal de sus 
miembros. 

l/ac{a los 5 años el niño brinca sobre un pie dominante, lo que 
corresponde al principio de disocúición: también puede mcxliftcar el ritmo. Y 
coordina los brazos y piernas en el brinco. Ac¡u{ la diferenciación 
segmentaría se hace más fina. 

Hacia los 6 <1ños, los progm~os en la disociación permiten 
movimientos menos glolXlles y dan una impresión de mayor soltura. El niño 
ya es capaz de eyecutar disociaciones dobles. aunque le falta cierta soltura. 
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1.5.9. MOTRICIDAD FINA 

A los seis años parece tener una muyor conciencia de su mano como 
herramienta y experimenta con ella como tal. No tiene mucha habilidad en 
el cumplimiento de tareas motrices delicadc1s. Desamia cosas y las arma. Y 
a su vez las niñas vl'>ten y desvl'>ten a sus muñecas. 

Ahora sostiene el lápiz no con muchn habüidad y lo pasa de una 
mano a la otra. Ahora es más lento y en ocasione.s le cuesta tralxyo mancyar 
y utiliz<ff he1Tamientas y materiales. Sabe escribir letras de imprenta y en 
ocasiones invertidas. 

Gusta de dibujar. copiar y colorear. Rellena figuras con color, no 
tiene habilidcHi en la coloración y cambia de posición tanto como de prensión 
del lápiz. e inclina la cabeza. Puede parnrse y recostarse sobre la mesa para 
continuar dib~ando, o bum apoynr la cnbeza sobre un brazo. La mirada y 
la mano funcionan con mayor rapidez y menor relación que a los cinco años. 

Y al construir una to1Te de bloques pequeños. lo encara de manera 
más deliberada y cuidcidos<1 y trata de co/ocnr los bloques co1Tectamente. Y 
quizá no estén tan exactamente alineados como lo estaban a los cinco años. 
Puede construir con descuidado abandono que la to1Te se derrumba 
repentinamente. 

Toca. manipula y explora todos los materiales. A menudo. hay más 
activúia.d que verdadera realización. Pero recorta y pega, amia ccyas y 
IUJros, y modela olyetos con arcilla. Puede tomar una aguj<1 y tratar de 
coser. 

1.5.10. PERCEPCIÓN 

El desarrollo máximo de las funciones perceptivas dura 
aproximadamente el periodo comprendido entre los ,3 ó 3.6 y 4 a 7 6 7.li 
años. 

Desde el nacimiento en adelante, el niño tiene una capcicidad limitada 
para discernir y reconocer estímulos presentados en el ambiente: durante la 
infancia él aprende a comprender y adaptarse a su mundo a través del uso 
simultáneo de sus propios sentidos y movimiento. 

En el campo de la percepción visual, el niño parece reconocer primero 
sólo la presencia o ausencia de un olyeto: ulterionnente, hace la 
diferenciación sobre la base de características gruesas. 
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Alrededor de los 6 6 7 años de edad el niño desarrolla la capacidad de 
diferenciar sobre la base de rma exploración sistemática de muchas 
caracterlsticas del ambiente circundante. 

La aptitud de distinguir la derecha de la Izquierda. y el desarrollo de 
una predominancia cerebral. forman parte de estas etapas posteriores del 
desarrollo. 

Por tanto. entre los 8.6 y los 7.6 años e.s el máximo desarrollo 
perceptivo. que es seguil.io por el máximo de..sarrollo de los procesos mentale..s 
superiores después de los 7.6 años. 

Por tanto, y a manera de conclusión con lo que se ha revisado acerca 
del de..scirrollo psicomotor. se puntualizarán las princil'ales características 
del niño. 

1.5.11. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PSJCOMOTORAS DEL NIÑO 

DESARROLLO PSICOMOTOR DEL NIÑO 
6AÑOS 

El niño g1L'lta de realizar pruebas motrices fáciles, que se 
basan en la mayor independencia de In mlL'lculatura de las 

TONO pierna'I. Principio de individualización de piernas. tronco. 
hombros y brazos. lo.o; que ya no reaccionan tan en conjunto. 
Sus articulaciones parecen más móviles. 

Puede llevar un brazo hacia atrá.'I y hacia delante con 
mayor independencia y tirar la pelota con cierta fUerza. Y existe 
una típica preferencia por el IL'IO de una de las manos. Y se 
abotona la.'I ropas y anuda los cordones de los zapatos con 

LATERALID.rW toda f<icilidad por el predominio unilateral manual. 
El predominio motor cefalocaudal se evidencia en los 

brinco.'I con rebote sobre uno y otro pie. Con.'lecutivamente 
maneya bien el cepillo de dientes y el peine y sabe lav<UNe la 
caro. 

El niño tiene una lateralldad percibida. tiene una 
predominancia casi establecida, sus laterales son conocidos. 
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Continuación. 

ESQUE.MA 
CORPORAL 

ESPACIO 

TIEMPO 
RITMO 

Logra un conocimiento suficiente de su derecha e izquierda 
,11 de lo.<1 movlmlento.<1 cruzaos. Conciencia del conocimiento de 
las partes corporales. 

Subst.<1ten errores de dirección en la Imitación de gesto.<1 
simples. pero ,11a no los hacen en el e.sprjo. Lo.<1 movimientos 
son sin vacilación, sincronizculos. 

Hace un dib1yo de una persona con diferenciación de 
panes. desde la cabeza hasta los ples. 

Por tanw, el nlñ-0 tiene un cuerpo percibido. ,11 presenta una 
Imitación pósturo- motriz en el espejo, una imitación diferida, 
tiene una Imagen global ,11 conscienl!' de su cuerpo. 

Descubrimiento de la panes de su cuerpo y el de los otros, 
tiene un léxico del cuerpo. y cuerpo orientmio. 

A los cinco años el niño copia el triángulo y a lo.<1 sei.'I copla 
el rombo. 

A partir de lo.<1 5 año.<1 t mza un círculo en el sentido 
contrario al ele las agujas del reloj. 

Resuelve relaciones espaciales simples referidas a reorientar 
mitades del cuaclrado o del triángulo. Es realt.<1ta en sus 
dtb~jos. Y con el lápiz apunta generalmente a un olyetlvo 
definido y sabe lo que quiere. 

Tiene un espacio percibido, p1'C'senta po.'liclón del propio 
cuerpo, una tuloptación y léxico <'.spacial. presenta un espacio 
euclidiano y ará/lco. 

Es apio pam seguir con todo el cuerpo el ritmo de una 
danza. Reproduce' ritmos percibidos y en algunos casos 
responde con vlnuosl.'lmo motor musical. 

El sentido del tiempo y dt' la duración se hallan más 
desarrollados. Repite con precisión una larga de hechos de un 
cuento. lo cual se encuentra vlncultuio con su apreciación 
vivida del ayer y del mañana. Su <'Apreslón lingüística es 
rítmica. 

Por tanto, el tiempo y el ritmo .'Ion perr.lbldos y el niño se 
tulopta a un ritmo dado. tiene una pn-cepclón del orden, tiene 
una orientación y léxico temporal y una regularización del 
movimiento. 
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Continuación. 

MOTRICIDAD 

MOTRICIDAD 

PERCEPCIÓN 

MODALIDAD DE 
LA INTELIGENCH. 

Hay un progreso en el equilibrio corporal estático y 
dinámico. 

Corre con más f acllidad. mantiene el equilibrio sobre una 
pierna .11 .•alta en un solo pie, logra equilibrio en barras. 

Y al final puede conservar el equilibrio en puntas de pie. Su 
andar e_s seguro. con balanceo armónico de los brazos. Su 
actitud postura/ espontánea da la impresión ele facilidad y 
culminación. 

Tiene un lanzamiento ¡>erfeccionado. se mantiene 
alternativamente sobre un solo pie. con lo.• ojo.• cerrados. 
Sus gestos indican precisión en el man1tio de herramientas. 
Sólo en ocasiones se emplea el método kine.•tésico de la prueba 
y el del error en los en.•ambles de figuras. 

Utiliza el pulgar y el índice. é .. •te es más activo. pero ofrecen 
dificultad el del medio y el anular en la inhibición. 

Responde a la coordinación fina. Toma la aguja y la 
Introduce en un pequeño agujem. Se abotona las ropas y anuda 
los cordones de lo.• zapato.• con mucha facilidad. 

Inserta sucesivamente una serie• de cqjas dentro de las 
otras en orden de sucesión y orientación. Percepción de orden. 
fom1a y detalle. 

Por tanto. el niño tiene una motriclcúul percibida. en su 
coordinación dinámica. disociación. Coordinación visomotrlz y 
motricidad fina. 

El niño tiene una percepción afinada. presenta una 
discriminación de las fom10.s. afinación de los sonidos, 
discriminación visual mcís fina y una percepción táctil más 
fina. 

Es representativa mediante operaciones concretas. El 
pen.•amiento e..• Intuitivo. La organización de la representación 
e.•tá ba.•ada en la asimilación de la propia acción. Establece 
correspondencia tém1lno a tém1lno, dt!pendlendn de la 
percepción. Se subordina a un realismo e .. rresivo y de ba.•e 
egocéntrica. Depende ele sus acciones y de la representación 
perceptual. 
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Ya que se ha revL-;ndo el desarrollo pslcomotor del niño. es necesario 
ahora conocer In importancia que tiene el movimiento para ayudar ni 
aprendizqje escolar de los niños de 6 a 7 años de edad. 

1.6. Lrl IMPORTANCIA DEL M0\7.MIENTO Y DE &l 
PSICOMOTRJCIDAD PARA FAlTORECER EL APRENDIZAJE ESCOLrlR. 

El cuerpo es. como ya se mencionó ante.s. nuestra casa, la cunl 
hnlJitamos todos los días y es el medio a través del cual nos mnni{estilmos, 
y mediante el cual conocemos el mundo . aprendemos experiencias de la uida 
y nos expresamos. 

Por lo tanto nuestro cuerpo es el apoyo sensorial, cognitivo, 
quinestésico y espiritual para comprender y vlttír nuestra existencia. 

Retomando lo que mencionn Ajuariaguerra el cuer¡JO e~o; unci entúiacl 
ftsica, es efector y receptor d<! fenómenos emocúmales, sobre los otros y sí 
mL'inw. se sitúa en el espacúJ y el tiempo. es una totalidad, es ca-formador. 
es conocimiento y es lenguqje. Nuestro cuerpo es la fuente que nutre nuestro 
aprendizaje y desarrollo personnl. podríamos decir que es el puente que 
fusiona nuestra riqueza Interior con la vida erterior a través ele la P.xpresión 
y el mottimiento. 

No hay que olvúiar In enseñanzn de los griegos y romnnos los cuciles 
decían "mente sana. cuerpo sano", y en efecto no puede haber ment<! sana 
sino hay un cuerpo sano. No podemos fragmentar el cueT¡JO ele la mente. Por 
este motivo es necesario retomar el concepto del movimiento, pues su 
relación con el desarrollo mental es innegable. 

"El movimiento es una forma importcmte de comunicación. 
especialmente cuando se expresa lo que siente ci tmttés del cuerpo: alegria. 
dolor, satisfacción o disgusto "/lli 

El movimiento es in<lL'ipensable para que los niños tengan siempre la 
más alta ca¡xicúlad para fbrtalecer sus ca¡xicidcides cq¡noscitivas y para 
que tengan un crecimiento más sano, tanto en el nivel físico como en el 
mental. Durante la infancia, el niño conoce el mundo a través ele su cuerpo y 
el movimiento es el medio ele comunicC1Ción con el mundo exterior . 

.- Caro/ La. Movimimlo y cmrnión m lq Nqd ertnmler Mhaco, Edil. Trillaa, 2000, ptJR. 6 
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Si se analiza la importancia del movimiento desde otra perspectiva se 
podrúi decir que el movimiento es una parte indispensable del aprendizaje y 
del pensamiento. C<1da moi•imiento se convierte en un enlace vital pam el 
aprendizqje y para el proceso cerebral. Y antes de continuar cabe destacar 
que el aprendizqje es un proceso mental mediante el cual el s14/eto descubre 
y consrruye el conocimiento a través de las acciones. experiencias y 
rejlexiwws que logra al interactuar con los ol!Jetos, acontecimientos, 
sucesos, fenómenos y situaciones que despiertan su interés. 

Por tcmto el aprendizaje es una experiencia a través de los sentidos, 
medúmte el cual se entiende el mundo que nos rodea. A su t•ez el 
aprendizqje tiene una naturaleza social ya que los s14ietos acceden a la vida 
intelectual de todos los que le rodean. El aprendtzqje es una experiencia y a 
través de todos los sl-;tenuu; senso-motores se experimenta el mundo. por 
esto ml-;mo el pensamiento. la creatividad y el aprendizaje surgen de la 
expe1iencú1. 

El cuerpo desempeña un papel importante en los procesos 
intelectuales y proporciona al cerebro la valiosa infon11ació11 que éste 
necesita del medio ambiente que le r<xlea. En una perspectiva biológica c<ula 
movimiento dc~de la infancia, es importante y decisivo para la creacióny 
actil•ación de las redes neuronales que más adelante formarán la esencia del 
aprendizqje. A través de los qjos. oidos. nariz. lengua y la piel recibimos las 
sensaciones y estas a su vez se convierten en la base del conocimiento. Los 
seres humanos se expresan a través del cuerpo, los músculos se mueven. 
cuando se habla. camina. corre. baila. se escribe. etc. De est.a form<1 el 
cuerpo se convierte en un instrumento de aprendiz<1je. 

A tr<wés del movimiento se e.xperiment<1 un gran potencia/ para 
aprender. pensar y cre<1r. Y toda la energia del sl'>tema cuerpo/mente se 
libem por medio del movimiento. ya que la sorprendente plasticúlad 
neuronal sólo necesita del movimiento pam activar dichu energía. Y puede 
transfomwr de una manera completa la vida de los seres humanos. ya que el 
sistema nervioso proporciona la habllúlad para aprender. 

A lo largo de la villa el sistema nervioso e.s dinámicamente cambiante, 
se organiza por él mismo y no sigue un orden detenninado, ya que es muy 
flexible y adaptativo. nunca es estático, siempre desarrolla nuevas redes 
neuronales como una respuest.a a las experiencias y vivencúis. 

Desde el comienzo de la villa del ser humano las células nervios<is 
están completas aunque poco organizadas. ya que así se va respondiendo al 
medio ambiente, a las imágenes, olores. sonidos, sensaciones y mientras se 
posea la sufJCiente cantúlad de nutrientes, ox(geno, de estimulución y de 
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libertad para moverse. se podrá diseñar y rediseñar los sistemas neuronales 
compl<jos, ya que la plasticidad del sistema nervioso es sorprendente. 

¿Pero donde comienza el aprendizaje?, la respuesta es cuando el 
sujeto interactúa con el mundo. Y en el cerebro y en el cuerpo dicho 
aprendizqje toma una fomw de comunicación entre las neuronas. qué son 
células especializadas y adaptadas concretamente para transmitir 
mensajes eléctricos a través de tocio el cuerpo por medio de unas 
ramificaciones llamadas dendritas. 

Las sinapsis son las conexiones entre una neuron<I y otra. Y se 
producen a través de neurotmnsmisores, que son químicos que cruzan el 
umbral (stnapsl'>) entre la neurona y la membrana ele la siguiente. a la cual 
se transmite el mensqje. Y In información es transferiLla de una célula a otra 
por estos puntos especializados de contacto. Mientras se reciben estfmulos 
sensoriales y se comienza cualquier movimiento, las neuronas forman 
grupos neuronales, que al continuar intercomunicándose llegan a convertirse 
en enomies caminos por medio de los cuales no sólo accesa la tnjbm1ación 
del mundo exterior al interior. sino que pennite dar una respuesta. Por tanto 
el proceso de conexión de las neuronas y sus redes es el aprendizqje y 
pensamiento. 

].;(1 primera t•ez que un st4Jeto aprende aluo lo hace lentamente y con 
un cierto ritmo. Pero cuando se act.ivan repetidamente las neuronas se 
produce más mielina que es la sustancia que incrementa 1<1 t•elocidad en la 
transmisión del mensqje. En las neuronas altamente mie/inizc1das los 
impulsos viqjan a cien metros por segundo. Cuanto mayor sea la práctica. 
mayor será la mielina y más rápido el proceso. hasta que éste se convierte 
en algo fácU y conocúlo. El movimiento es esencial para el <Iprendizqje. ya 
que despierta y activa muchw> de las capucidades mentales del sujeto. 
porque inte,qra y graba nueva inform<1ción y e.xperiencin en las redes 
neuronales y porque es importante para todas las acciones en lus que se 
encaman y se expre~<>a el aprendizaje. Y el aprendizaje significativo en el cual 
se determinan conexiones significativas para el aprendizqje. no se completa 
hasta que no se encuentra una salida, de unu manera ffsicu o una expresión 
personal de pensamúmto; y ésta se halla pr<~l<>amente en el movimiento. en 
1<1 acción. en fo que el cuerpo se tmnsforma en el instrumento de dicha 
expresión. 

Por lo tanto el mouimiento es importante en el proceso de aprendizqje 
y el pensamiento. Y cada movimiento que efectúa el sujeto se convierte en 
un enlace vtt<1l para el aprendizaje y el proceso cerebral. 
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El pensamiento se expreAo;a en acción que incluye de.sde el movimiento 
atómico en las células hasta los impulsos eléctricos que se desprenden y se 
concretan en movimientos específicos como caminar, mouer los brazos, 
voltear hacia atrás. cerrar los ojos, cantar, dU114jar, hacer depones. correr. 
caminar. saltar. entre otras. Por eso es imponante mot,erse. ya que existe 
una unión poderosa entre el movimiento y el cerebro, ya que el movimiento 
estimula el crecimiento y desarrollo del cerebro joven y previene el deterioro 
de los cerebros ya viejos. 

Los movimientos musculares coordinados activan la producción de 
neurotroftnas. que son sustancias naturales que estimulan el crecimiento de 
células neroiosas e incrementan el número de conexiones neuronale.s en el 
cerebro. 

Gracias al movimiento se aprenden muchas cosas sobre el cuerpo y 
el movimiento manifiesta a su uez emocione.s y sentimientos. }'cada vez que 
hay un movimiento de una manera orgcmizada se activa tcxlo el cerebro y 
se prcxluce la integración. y se abre la puerta para el aprendizaje de una 
manera natural y espontánea. Desde la perspectiva de Piaget. lci 
inteligenci<1 se desarrollci a través de las primeras funciones sensoriomotoras 
y el niño aprende sobre los ollfetos y las acciones, el espacio. el tiempo y la 
causalidad. la reversibili<lcid de los procesos. hechos ligados entre sí. 

"El movimiento es la base para el desarrollo de tcxlos los proce.sos 
mentales e influye en las demás funcione.s "311 

Para dicho autor las funciones sensoriomotoms se deben de 
desarrollar por medio de la educación del movimiento como lo son: el 
movimiento corporal. manipulación, conocimiento del cuerpo y el 
conocimiento del mundo exterior. Y para lograr esto el niño necesita jugar, 
correr. saltar. hrincar ¡mra así tomar conciencia del cuerpo y de las 
relaciones de éste con su entorno. Y dichas experiencias lo ayudan 
emocionalmente .11a que por medie> de ellas, goza y siente satisfacción. 

El conocimiento del cuerpo posU1ilita su control por medie> de la 
concentmción y el autcxlominio. Para Frostig el conocimiento del cuer¡10 es 
"la combinación de todas las sensaciones concernientes al cuerpo (imagen 
cor¡JOral). las adaptaciones automáticc;s de los huesos y músculos que son 
necesarias para la postura y el movimiento (esc1uema corporal) y el 
conocimiento verdadero concerniente al cuer¡HJ (concepto del cuerpo). "40 

""Silva y 0., 111. T. A Op.Cü. p.169 .. 
., lbllkm p.160. 
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La educación del movimiento se suele apoyar en el desarrollo de algunas 
fimciones psicológicas como son: 

l• Percepción visual. Ya que le ofrecen experiencias motoras ¡¡ táctiles en 
actividades como trepar. arrojar y atq/ar. hacer rodar aros. al brindar 
nociones temporales y espaciales. 

~., Percepción audlliva. Mediante el cual se puede referir a las 
indicactones L>erbale.s, traducir la música en movimientos o al realizar 
movimientos al ritmo de los instrumentos. correr o caminar de acuerdo al 
tono y volumen. 

líll Lenguqje. Ayuda a seguir indicaciones simples. incrementar el 
uocabulario con nociones espaciales y temporales, el lenguaje expresivo. 

(lil .Asociación. Al seguir indicaciones. el niño asocia los estímulos 
auditivos con la respuesta del movimiento aprende a imllar secuencias 
de mouimiento asociando estímulos uísuales con el movimiento; a 
integrar las percepciones de más de una modalid<ul de los sentidos. 

C~ lnmginaci6n. La reproducción de movimientos y secuencias, requiere 
de imagin<1ción. 

(lil Prrx:esos de pensamiento. Le ayuda a mantener en su mente uarias 
ideas simultáneamente y a desarrollar su memoria para las secuencias, 
como cuando sigue indicaciones complicadas. que además lo inuitan a 
buscar soluciones creativas y nueuas formas de autoe.xpresión. 

(fil l\louimiento creativo. Compromete al niño a encontrar soluciones 
propias a los problemas de movimiento. a que se exprese y a que cree una 
fluidez liJJre en los movimientos. A ser cap<JZ de pensar. sentir y actuar 
por sf mismo. 

lill /fabUidades escolares. En lo que respecta a las funciones 
psicológicas. el movimiento le va ayudar al niño a prestar atención. a 
diri{lirla. a concentrarse ¡¡ a reaccionar rápidamente ante los estímulos, 
a acelerar el tiempo de respue.sta. a controlar reacciones impulsivas, a 
recor<kir secuencias y a seguir indicaciones. 

~., Desarrollo social y emocional. Pemtlle desarrollar en el niño el 
sentido de autovaloración. de autocontrol y de una mcyor interacción con 
los demás. Y lo ayu<ki a descentrarse y a comprender sus relaciones 
sociales y espaciales con otros niños. 
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Se obseroa que educando al propio cuerpo, con relación a si mismo y 
con el mundo exterior, se consiguen una serie de hábitos neuromotrices 
útiles para el de.sarro/lo infantil y a su uez para la estimulación de los 
aprendizajes. y al mismo tiempo se ponen en funcionamiento la actii>idrul 
cerebral y las capacidades ps{quicm• tales como la sensación, percepción. la 
representación, la atención, el razonamiento, la orientación, la simbolización 
y el lenguqj<!. Indirectamente se estimula al desarrollo, afectiuo, cognitiuo y 
conductual. Para dichos objetiuos la psicomotricidad puede ayudar. fo que 
un niño bien estimulrulo. al que se le habla, se le quiere y se le atiende como 
necesita, su desarrollo cognoscitiuo y pslcomotor será más firme que el del 
niño que le faltó estimulación y npoyo. 

Cabe señalar que cuando el niño entra en la escuela primaria se 
nprenden los conceptos n traués de la memoria y no se estimulan los 
aspectos perceptua/es, ni las actividades que se relacionan con el hacer. el 
descubrir, el mnnife.starse. Y la percepción y conceptualización no deben 
estar pelead<1s en ninguna etapa del aprendizqje escolar. Y<1 que la 
pslcomotricidad puede integrar las estructuras sensorú1les. motrices e 
intelectuales. La psicomotricilkul puede ayudar a ftworecer la relación entre 
el niño y su medio, al tener actlvilk1des perceptiuas, motrices. de el<iboración 
del esquema corpoml y del espacio- tiempo-ritmo, tomando en consideración 
las necesidades e intereses del niño. Por tanto, la psicomotricúlad tiene que 
ver con el movimiento y dicho movimiento le brindará al niño la concepción 
del aprendizaje. 

Se puede decir que para que un niño aprenda el espacio y de qué lado 
van las letras, el niño lo asume a partir de aprender y conocer su espacio, su 
tiempo. su ritmo. es decir, percatarse de que tiene un esquema corporal y de 
que lo tiene que usar. de esta manera el aprendizq¡e se dará de una manera 
más natural, sólo a través de su movimiento. A su vez ¡}(lm que un niño no 
invierta símbolos en la lectura o escritura o aprenda a respetar en la 
escritura el valor rel<itivo de los números, debe de saber cuál es su derecha e 
izquierda. Por lo tanto debe de dominar su esquema co17x>ral, su espacio y 
su tiempo así como su equilibrio. Se encuentran niños que en el proceso de 
la lectura o escritura pierden la línea, confunden, omiten o cl!Jregan letras. 
Tal vez no puede centrar su atención en un solo campo visual (figura-fondo) 
y puede ser que presenta problemCL<; de ortografia . 

. Asimismo, cuando un niño aprende a hablar. el circuito f'/sio16gico de 
este aprendi2qie se sustenta de la estimulaclón auditiva que capta. 
interpreta y por último responde por medio de su sistema neroioso que 
regulan la motricidad de los órganos articulatorios para poder hablar. De 
esta manera todos los aprendizqjes conducen a una reacción motora que 
tiende a una meyor adaptación ambiental. 
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Se encuentran mnos que presentan problemas en la resolución de 
operaciones aritméticas, se puede decir que presenta una deficiencia en l<i 
adquisición de lcis nociones espacio-temporales. Así se podrían seguir 
mencionando casos en el proceso de aprendizc¡je que están estrechamente 
ligados a la psicomotrlcidad y el movimiento. 

En tocio lo dicho la psicomotricidad puede ser de gran ayuda ya que el 
movimiento es un buen instrumentos para estimular el desarrollo del niño. 

La pslcomotricidad part<' del hecho de que en el niño. sus funciones 
motrices y psicológicas conforman una unidad. Utilizando fr¡ motricidcul 
para loorar el desarrollo psicológico y glolxu del niño. Y el movimiento 
siempre va ser el medio para conseguir este fin. De esta manera la 
psicomotricilh:ul por medio del movimiento ayuda en los aspectos motrices, 
intelectuales y afectiuos del niño y de esta manera fcworece al aprendizaje 
en todos sus sentidos. 

Unos <L<;pectos que se verán favorecidos por lci psicomotricicú1d son la 
at.ención y concentración. Así. la atención y concentración son primordiales 
para que e.xistc1 un aprendizaje óptimo. Y no hay que olvidar que para poder 
fijar la atención del niño, éste debe ser capaz de controlarse, es decir, tendrá 
que dominar su propio cue1pO. y esto lo logrará con ayudc1 de la 
psicomotricidad. 

A continuación es nece.sario conocer las diferentes 
conceptualizaciones acerca de la atención y concentración, sus 
cc1racterlsticas y desarrollo. as{ como la importancia que til'nen para el 
apoyo en los procesos de enseñanza- aprendizc¡je. 
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CAPITULO 2. LA ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN 

2.1. CONCEPTOS DE LA ATENCIÓN. 

El ambiente está lleno de estímulos de diversas especies como las 
voces de otras personas, la presión de la ropa que se usa. las sensaciones de 
calor y frío, entre otros. Y los receptores del hombre se ven afecuuios por 
e/los. Pero en detenninculos momentos sólo se es consciente de un limitndo 
número de ellos. yn que nlgunos tienen una fuerte intensidncl pero hay otros 
que para la personc1 tiene una especial stgniflcación ya que ntienden a sus 
intereses y motiuaciones. Y hay otros estímulos que pwmn inndvertkios o se 
perciben de una manera vaga e indiferenciada. Y en esto reside l<l <Jtención. 

Es probable que algunC1s personas se hayan enfrentado alguna vez 
con la atención como una fuente de dificultades en la escuela. Una profe.sora 
está segura de que toda la infom1aclón que se necesita para dar respuesta a 
una pregunta. al planteamiento de un prolJlema o para desempeñcir bien una 
tarea detenninada ha sido puesta a disposición del cilumno. cL';f como que 
sus facultades naturales son las nclecuadas. Consecuentemente, su 
realización incorrecta sólo puede obedecer a la falta de algo ll<imado 
atención. Y esto se supone que está lx!fo el control voluntario y e.s selectivo o 
directivo. 

Los psicólogos han tratado de defmir <1 la ntención. la cunl se refiere 
<1 procesos o condiciones dentro del organismo que detem1inan la efectividc1d 
de un estímulo particular. Para encontrar el signif1C<1do de la atención se 
tienen que revisar /os diferentes conceptos. dnclo que se han hecho intentos 
por encontrar un concepto uálido. Puesto que la p<lla/Jra "atención" se hc1 
visto asociada con una di11ersidcid de significados. 

El origen etimológico del tém1ino "atención" se encuentra en varias 
expresiones griegas y latina.s <¡ue significan "dirigir la mente". entre ellas se 
encuentran: animum, a1roderc, que tiene connotaciones de "tensión" o 
"alargamiento". 

"El diccionario de la Real Acnclemia define atender como aplicar 
el entendimiento a rugo. esperar o guardar .. "41 

•1 &nlia¡fo ck Tonw Julio, Tornay Mrjlaa, Franci.oo .v Góma Mildn Emilio. Prrgwt mjml4ejm. W.joot Madrid
E•paila, Me Grow lliU 1999, p. 197. 
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Actividades que están relacionadas a la atención son: la distracción, 
el ensimismamiento. la meditación, la concentración, la conciencia o el 
aprendizqje explícito. 

Se ha reconocido que la meme se emplea a sí misma en este aspecto 
de i<le<1s con diuersos grados de atención y se menciona a la sensación y la 
reflexión como los dos procesos mentales a través de los cuales se adquiere 
todo el conocimiento. Y por reflexión se refiere a la fuer¿a a traués de la cual 
la mente se vuelve hacúi sí misma y observa sus propú1s acciones y 
funcionamientos .. A'ií se úlentifu:a la reflexión con un acto voluntario de 
atención. De esta fomw la atención es indispensable parn conservar 
evidencia en nuestro conocimiento. Y esto sólo puede et•itar que las ideas 
sean confusas e imperfectas. Y la persona que esté en la búsqueda de la 
verdad debe evitar las sensaciones y pasione.s fuerteA'i que le pued<m 
distmer. Así se d<!Scrihió la atención como una <u:tivúúid intem<1 que 
ocasiona que /cu; úlecu; estén presentes en la conciencia en diversos grados. 

Algunos psicólogos de la Gest<1/t consúlemron que el sentúlo y el 
volumen de la atención eran detennúuulos en su totalidad por la.o; leyes de 
la percepción estructural. Por tanto la percepción fue el foco de interés 
central de los psicólogos de la Gestalt. Se asoció un esfuerzo de atención 
voluntaria con una fuerza que comienz<1 dentro del Ego y es dirigúfo hacia 
un ocyeto. Si se define de esw manera, la atención tiene la capClCúlad de 
agregar energía u una sección particular del ccm1po de percepción que 
aumentará su enunci<lción si es que no e.stá enuncúida tan l1ien como 
debiera serlo. Para 1<1 Gestalt no existía la atención como proceso primmio, 
sino totalmente secundario y condicionado por la organización del campo 
percibúlo y por l<ls leyes que rigen la percepción. 

Berlyne argumentó " ... que la atención podía úlentificarse como el 
potencial de reacción efectivo momentáneo (esto es, fuerz<1 de /<J respuest<1 
momentánea) de una respuesw perceptual, que interviene entre la recepción 
de un estímulo externo y la selección de una respuest<i motora"4'l 

Uno de los principales conceptos acerca de la mención se encuentra 
con \Villtam Jame.s, pionero en el tema, el cual la define de la si{1uiente 
fonna: "Todo el mundo sabe lo que es la atención. Es la toma de posesión 
por la ment<~. de un mcxlo claro y víuido, de uno entre varios objetos o 
cadenas de penscimiento súnultáneamente posibles... Y su máxima más 
conocúla sobre atención es <<mi experiencia consciente es <u¡uello a lo que 
yo decido atender>> . ...,, 

• Carl•ntl" Edward C :v Fri«lman Morlon P. Manual rk P'a.pción,·&úmr hi.atdrjqy v tilotlújqH Máioo, Trillme 
19/lll, p.169. 
"Sanlia¡¡o tk Torrn, «al, Op. Cit. p. 197. 

85 



Y estableció como efectos inmediatos de la atención: percibir, 
concebir, distin,quir. recordar y acortar el tiempo de reacción. 

Asimismo lVUliam .James, " .. llamó la atención sobre la focalización 
de la conciencia . . en cuanto que estado, tiene algunas seme.Janzas con otros 
estados psicológicos, como emociones del tipo de la ansiedad o la felicidiul, 
que no son tampoco observal1les. sino que más bien deben de ser inferúlas 
del comportamiento".'" 

En este enfbque se le considera a la atención como un estado ele 
concentración en algo, lo cual no es directamente observable, pero se 
relaciona con el comportamiento de la persona. 

A su vez Kahneman relacionó estrechamente la atención con la 
activación y la noción de "esfuerzo", dado que mientras mayor atención se 
presta a una tarea o trabqjo, mayor será el esfuerzo que se tendrá que 
dedicar a su realización. Y para el autor la atención y el esfuerzo son 
términos que pueden utUizarse indistintamente. Y la efectividiul del rechazo 
de est(mulos irrelevantes depende de la cantidad de capacidad de 
procesamiento requerúlas por l<1 tarea primordial. 

Dado que la atención es un proceso de orientación mental selectivo 
hacia unos estimulas concretos en función de los cuales la percepción de 
ellos se hace clara y precisa. lo que conlleva a la centración de la actividad 
cognoscitiv<l en un estímulo o actividad y a su vez la inhibición simultánea 
de los demás est(mulos o actividades concurrentes. 

De esta manera comúnmente se podría decir que atender puede 
significar /CI concentración en la realización de un<l tarea. orientando los 
sentidos (que abarcan todos los movimientos motores. entre ellos los 
movimientos de la cahez<l y oculares) hacia un lugar. objeto o parte de éste. 

Ao;imLo;mo se podrú1 decir que es la capacidiul mental que tienen las 
personas ¡J<lra JYarse en uno o varios aspectos de la realillad y prescindir de 
los restantes. No o/tildando que /CI atención e..stá relacionada con la 
percepción <1 través de la esfera sensorial. y suele presentar un aspecto de 
voluntariedad que la dLo;tingue. 

Por tanto, prestar atención supone un enfoque activo de la mente, de 
manera exclusiva y durante un tiempo estal1lecido, con el oldeto de 
entender algo, conocerlo y comprenderlo. 

" llardy /-"'Y Thomao y Jacluon llarrilt Richard. AeWllÜmir v OQ!l!!jcjón Madrid, PRENTICE llALL/998, 
p./18. 
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Después de conceptual/zar a la atención se puede ver la atención 
desde otra perspectiva: la atención como un proceso selectivo de la 
infonnación del ambiente. Dicha atención podría clasificarse como la 
atención selectiva. 

2.2. LA ATENCIÓN SELECTI\TA 

.. L<1 atención selectiua consiste en la capacidad de seleccionar. entre 
otras. una fuente de estímulos. y de filtrar o ignorar los distractores 
potenciales. "48 

De esta manera se ha argumentado a favor del principio de un 
procesamiento nutomátlco y casi total de múltiples ingresos de infonnación, 
de los cuales sólo algunos alcanzan el nivel de la atención consciente. Ya que 
existe una selectividad en cuanto a los ingresos de infomwción que alcanza 
la conciencia. Para el proceso de selección, tanto las entradas físicas como 
la pertinencú1 de la infonnación determinan el material que será elegúlo para 
posteriores procesamientos. Y la selección se efectúa sólo después de 
extraídos los componentes significativos de todas las señales sensoriales. 

Neisser46 admitió que las personas pueden atender <1 sus propio.o; 
pensamientos. as( como a los eventos de estímulos externos. Hizo unc1 
comparación entre la atención f<x:al y los procesos preatentiuos; el tén11ino 
de atención focal lo referiu al acto de enfocar totalmente la ntención en un 
solo objeto, de tal forma que se le percilx1 o contemple desde muchos puntos 
de vista de manera clara como sea posible. 

La atención focal sólo puede operar sobre un pequeño aspecto del 
mundo, ya sea uisunl o audUiuo. en un determinado momento. L<1 atención 
focal sólo puede concentrarse en un objeto de_spués de que un acto 
preliminar. un proceso preatentivo. ha explorado el nmbiente de una manem 
global u holfsticc1 hasta que se encuentra el objeto par<1 concentrar In 
atención. La mención focal sólo puede concentrarse en un estímulo por vez. 

En base a Neisser una personn puede decidir concentrar su "mención 
focal" en un estímulo detenninado sea éste un olyeto visual o una 
conversación dentro de una ruidosa habitación. Esto conduce a un concepto 
de atención: la atención selectiva . 

., Win¡úwld Nlbur, By,.,.... O...nia L. &jrolwda y Nmwria buDIW!q Misino, TrilJa.19NI, p.221 . 

.. lbfdnn p . .lll!0-221 
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l'lsta desde esta perspectiva la atención es un proce.so selectivo de la 
información necesaria, sobre la variedad de est{mulos que son captados por 
la conciencia. IJ<' esta manera " .. la atención es el proceso mental. que 
cuando nos enfrentamos a una situación con múltiples estímulos 
e<¡ulpotenciales. permite seleccionar uno de ellos pmn guicir la conducta .. "47 

El reconocimiento de que e.xisten límites superiores en lo que Wca a la 
cantidad de información que el ser humano puede captar y analizar, fue 
cicido por los escritos de \\'il/icim Jame..s. 

De dichci conceptualización surgió el modelo de "tiempo compartido" 
de la atención. cuya esenci<i es el post.ulado de un sistema limitado que sólo 
es capaz de procesar una entracici de in/bmiación signiflcatit>a ci lo vez. Ya 
que la única posU>le fomw de enji-entar la entrada simultánea de 
información es utilizando un principio de tiempo compartido. de tal manera 
que se pued<1 caml1ia1· ahemativamente la atención entre cualquier cantidad 
de información con tanta rapidez que no se tenga la impresión de que ta<las 
ellas se están monitoreando de manem simultánea. Acorde con esta Idea de 
tiempo compartido. se puede procesar de una manem contfnua la 
infomwción procedente de un cancil. con exclusión de los demás. o se puede 
cambiar rápidamente de un canal a otro durante cortos periodos. de fbnna 
alternativa. 

Y las estrategias atentivas, tales como dar prioridad a un ccmal sobre 
los otros, estarán determinados por lo cuntidad relativa de tiempo que debe 
dedicarse al análisis de un canal. en comparación con el lapso destinado al 
análisis de otro. 

@ MODELO DE TIEMPO COMP.tlRTIDO DE L.tl,1lTENCIÓN: 
TEORÍA DEL FILTRO. DE BROADBENT. 

Entre los modelos de la atención que pertenecieron a 1<1 clase de 
modelos de tiempo compal'ticlo del tipo de canal único, la teoría del /Utro de 
Br0<1dbent se convirtió en el más conocido y respetado mcxlelo de atención 
selectiva. 

Broadbent (19.53) fue uno de los primeros "en atribuir los fenómenos 
de la atención, como /cu; dl~minuciones de vigilancia y cambios en la 
atención selectiva. así como otros fenómenos inhibitorios, a un principio de 
debilitamiento de estímulo (más que a un debilitamiento de la respuesta)." 48 

" lbllkm p.199. 
• Canrrlttr Edward Cy Fri«lman MfJrlon P. Op.Cü. p.169. 
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Broadbent presentó su modelo mecánico influencial. postulando un 
u.filtro" el cual d<jaba que únicamente pasara una de l<JS varias señales de 
llegUlla simultánea a l<lS más altas facultades del sistema nervioso central. 

Y también hablo. un almacén de memoria a corto plazo donde las 
señales podían esperar durante algunos segundos. de tal manera que tiarias 
señales que lleguranjuntas podrían ser procesc1das en tumos. 

"Para Broadbent, la atención selectiva era la consecuencia de un 
proce~o;o de filtración percepwal que ayudarlo. a reducir el flujo de entrUll<JS 
simultáneas de inform<ición. las cuales seguramente sobrecargarío.n el 
sistema cognoscitivo si cada una se analizam simultáneamente. "49 

Por este motivo, Broadbent propuso que hay varios "canale.s" de 
infommción diferentes que llegan al individuo por los sentidos hast<i el 
sistema de procesamiento de la información. El "filtro" selecciona uno de 
esos canales para el ulterior procesamiento y en gran medida desactiva el 
resto. Se pensó que la base de esta selección era perceptiua. basada en 
características físicas como la cualidad general de la voz o su intensidad . 

.11nne TreL-;manso modificó el modelo de filtro de Broadbent. Y en vez 
de un filtro, propuso un atenuador que "bqja" los canales no atendidos, algo 
parecido a que si se bqjará el volumen de la televisión al grado de que se 
percibiera algo especialmente interesante, pero, sin atenderla. Aunque sigue 
sin explicar qué es lo que determina que algo sea lo bastante Importante 
como para ser percibido u traués de un canal que no se utiende. 

La idea de "atenuación" de Treisman conlleva un sentido e.special del 
tém1ino. Y muchos lo entendieron como si se tratara de Nlxyar" el volumen 
de los canule.s secundarlos, al tiempo que el ccmal primario uumenta al 
máximo. La atenuación represen/.a una reducción de la cantidad de 
infomwción proveniente de lo.o; canales secundarios. que alcanza los nilleles 
superiores de análisL-;. 

Esa simple modificación de la idea de Broadbent de un /Utro absoluto, 
e..xplicarío. totalmente la demostración de que los sujetos alternan su 
atención entre ambos oídos para seguir el contenido de un mensaje y de que 
reconocerán que tanto en el oído seguido como en el Ignorado se está 
presentando un segmento idéntico. Por tanto el contexto es lo que pem1ite 
realizar el reconocimiento, incluso de una señal atenuada. 

"'Win/Jrl#/d Arlhur, B.vrnn lJmnio L. Op.Cü. p. UIJ. 
"'Hardy "'°""' Thomao y Jadi.on llarrio Riehard.Op.Cü. p.121 
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El modelo de Treisman conservó gran parte del esp(ritu de la teorla 
original de Broadbent y constituyó una explicación que se basaba en un 
filtro perceptual, si bien intem1itente, que alternaba entre un canal y otro 
para seguir el interés del st¡jeto. Una vez que se reconocfa un mensqje 
atenu<uio y que se detem1inaba que tenla imporumcia, el flltro cambu1ría 
hacia ese canal y é..ste se convertiría ahora en el canal primario no atenuado 
y a la inversa, todos los demás, incluyendo el canal que originalmente era el 
primario, pasc1rlan a ser atenuados. 

Y ya por último Kahneman 51 propuso que, en una etapa inicial del 
análisis perceptual. las unidades se fommn con la estimulación que se está 
recibiendo, después de lo cual algunas unidades son seleccionadas en 
diversos grados de un procesamiento más detallado. 

@ MODELOS DE CAPACI/J1W. 

De esta manera se comenzó a percibir un sutil cambio en el 
significado de la utención, y ya no se concibió como un acto en el que se 
atiende a unos estimulas y no se atiende a otros. Al contrario. la atención 
comienza a observarse como un proceso, en el que los recursos atentivos 
pueden compartirse entre varias entradas de infomwción. 

Se comienza a ver el concepto de atención como una reserva únicu de 
recursos limitcuios que se distribuyen confonne a las prioridades para 
analizar el e..stfmulo, decidir las respuestas a emitir o sencillamente 
nmntener los estímulos en la memoria para alguna respuesta posterior. 

Por este motivo. t•ista de..o;de otro enfoque Kahneman conceptualiza 
a la atención como la "capacidad de procesamiento. que puede distribuirse a 
diferentes estimulas y activulades en dii•ersas formas "68 

Aquf e.s útil el concepto de tiempo compartido. Ya que existe una 
cantidad limitada de ca¡xicidad (atención) que puede dl'itribuirse o 
compartirse en el tiempo entre los diversos estfmulos y actividades que 
exigen atención. De esta fonna se piensa en la atención como un cor!funto 
limitado de procesos o recursos que deben de dl~tribuirse. De esta nueva 
fomta de pensar en la atención surgen los modelos ele capacidad. ya antes 
mencionndos, los cucúes se centran en la descripción de las diferencias de 
procesamiento entre esos dos tipos de procesos. 

"Carl•-. Edward C y Friodman Morlan P. Op.Cit. p. JIKJ 
ª Hard.v Lmluy Thoma. y Jadlaon Harrio Riduvd. Op.Cit. p.118 
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Los denominados modelos de capacidad asumen la postura de que las 
personas poseen ciertos limites superiores en cuanto a su capacidad para 
procesar infom1ación. y que todos los ingresos simultáneos de información 
pueden procesarse paralelamente. en un grado o en otro. 

Al encarar entradas simultáneas de información y ante la posesión de 
recursos limitados para su análisis. la persona debe de distribuir cantidades 
relativas de "espacio" o capacidad de procesamiento para el análisis de una 
información u otra de acuerdo con una prioridad. 

Kahneman en 1973. presentó el principio general de un modelo de la 
atención lxlSculo en la capacidad. También destacó la jlexibllidad de la 
distribución de recursos. 

El modelo de Kahneman no es un diagrama de flujo que presenta un 
orden lineal del procesamiento de información. como el modelo de 
Broadbent. 

Particulam1ente, el diagrama considera la "atención" como una 
capacidad de procesamiento o como una función del grado de esfuerzo "&1 

lá que las distintas actividades mentales del ser humano exigen 
diferentes demandas a la capacidad limitada de éste: un trahq/o fácil 
necesita de poco esfuer¿o, pero una dtficU requiere mucho esfuerzo. Y cuando 
la cantidad de atención disponible no satisface las demandas. el desempeño 
es insuficiente o falla por completo. Por tanto. la jle.xibilidad de la 
distribución implica que la persona puede elegir dedicar sus propios recursos 
o esfuerzos casi en su totalidad a una sola de varias actividades posibles, 
como podrlan ser las que procesan las entradas de información que 
intervienen como estímulo. las que mantienen los análisis de dicha 
información en la memoria. o las que establecen la emisión de respuestas 
compll:jas. 

Alternativamente se podrlan distribuir los mLo;mos recursos limitados 
de una manera más unifomie entre todas las actividades citadas. 

Para Kahneman. la capacidad disponible es limitada pero no 
necesariamente JYa. Y cuando las tareas se hacen di/fciles y la motivación 
es elevada. puede existir un incremento en la excitación fisiológica, el estado 
de alerta y a su vez el esfuerzo. 

" Win¡¡/"wld Arl¡,..,., Byr.... 0.-u L. Op. Cit. p. !Ul3. 
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Kahneman plantea a la atención como la cantidad de trabqjo 
cognoscitivo que esta dispuesto a dedicar en una tarea determinada. Y 
reduce la sepmnción histórica entre los conceptos de atención como un 
análisis selectivo y como una excitación fisiológica o estado de ulerta. 

Usualmente, a mayor nivel de e.xcttución mayor será la reserva de 
capacidad con que podrían contar las diferentes operaciones a realizar. 

Dentro de ciertos límites superiores, la capacidad disponible en 
cualquier momento. y que se distribuye subsecuentemente entre las 
diferentes actit•úlade.s, es una función combinada de la excitación, el esfuer¿o 
y las demandtJS fjercidas sobre la capacúlad por tales actividades 
concurrentes. 

Kahneman consúlera que la capacidad no es /Ya y tampoco la 
representa como un recurso ilimitado. Y el aumento de esfuer¿o no provoca 
un incremento infinito de los recursos ni una mejorúl consecuente del 
desempeño. Kahneman destaca en todo momento el factor de limitación, 
tlatlo que un estado demasiado eleuado de excitación puede producir estrés, 
ansiedad y deterioro en el desempeño. 

CalJe señalar que de no e.xistir una selectividad en la cantúlad de 
inf<1m1ación sin opciones serla tan grande y desordenada que ninguna 
activúltul podrin ocurrir, ya que el pensamiento no estaría organizado ni 
orientado para cumplir las tareas que a la persona se le plantean. 

Por lo tanto, para e.stos modelos. el organismo dLo;pone de unos 
recursos limitados con los que debe de hacer frente a las tareas que se han 
de realizar de manera simultánea. Dado c¡ue los recursos son limitados y 
cuando las demandas de las tareas son escasa'>, el sujeto puede atenderlas 
sin deterioro en su realización. Y si una de lao; tareas demanda la mayor 
parte de esos recursos, entonces la realización de otra tarea se verá muy 
peljudicada por la insuficiencia de los aplicados a esta. 

Hay que señalar que estos modelos otorgan as{ una gran influencia 
en el aprendtzqje del proceso intencional. ya que si mediante el aprendizqje 
de una acción se consigue automatizar determinadas conductas, el nivel de 
atención requerido para llevarlas a la práctica será menor y no interferirá 
con otras actividades que se podrán realizar de manera simultánea. 

Es momento de revisar las caracterL'iticas de los principales tipos de 
atención. 
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2.3. TIPOS DE ATENCIÓN. 

En psicología se conocen dos tipos fundamentales de atención y son: 

4'· Atención involuntaria o espontánea. Se habla de atención 
im1oluntmia cuando es atrafda directamente por un estfmulo intenso. nuet10 
o interesante en armonfa con la necesidad. Depende de los estímulos del 
medio, sin que intervenga la disposición preparatoria. que capw la atención 
sin quererlo. La persona se encuentra con este tipo de atención cuando sin 
proponérselo vuelve la cabeza al o(r de pronto un golpe en la habit<ición. un 
sonido fuerte. una voz conocida o una luz. o cuando suenan ruidos 
incomprensilJles. o reacciona ante un cambio nuet10, inesperado. de la 
situación. 

La atención involuntaria se dirige a un objeto dado sin un propósito 
consciente o deliberado por parte de la persona. Cabe señalar que solo 
llaman la atención lc1s cosas a las que se les uincula con algún lazo 
desconocúlo de interé.s. alguna secreta predilección en un detem1inado 
momento y sin preparación consciente. 

Cuando l<I atención surge espontáneamente, puede producirse un 
fenómeno de deslumbramiento o admiración. Y la persona en esas 
condiciones permanece jlsicamente inactiva. como au.sente o evadida de la 
rec1lidad, mientras el cerebro tralxya actit•amente en el objeto del cual se ha 
prendido. Esta forma de concentración no supone ningún es/Uer¿o para la 
persona y no ha de utilizar su fuerza de voluntad. 

Por tanto, la atención involuntaria es atraida directnmente por un 
estfmulo eJ:terior sin que la persona se lo proponga. Y es en la cual no pone 
intención y no invierte ningún esfuer¿o. Y prevalece en los niños. 

·.;f .1ltención voluntaria o activa. Se habla de atención voluntarú1 
cuando la personc1 se plantea lc1 tarea correspondiente y ésta detem1ina el 
subsiguiente /lujo selectivo de sus asociaciones. 

Aquí lc1 persona responde a un planteamiento consciente en su 
actividad. En dicha atención ese esfuerzo atento es anterior a la 
presentación del estfmulo y hay una focalización selectiva y voluntaria de la 
conciencia hacia un grupo de estímulos. En ella tienen una importancia vital 
las tendencias afectivas. Se basa en las motivaciones. dado que si se desea 
atender a algo es porque hay interés, y no porque se presente un estímulo 
que capte la atención. ya que la persona atiende lo que le gusta. lo que le 
interesa o lo que de-'iea conocer. comprender. profundizar. porque en todo ello 
encuentra satisfacción. 

93 



Por tanto, la atención voluntaria requiere una elección y como tal un 
esfuerto para salvar el conflicto de atracción que ejercen otros estímulos en 
diverso sentido. Este género de atención prevalece en el adulto. 

Calx! señalar que este tl¡x1 de atención es indispensable ¡xira obtener 
rendimiento al estudiar. En este tipo de atención la persona puede 
concentmrl<i a voluntad tanto en un olyeto como en otro. incluso en los 
casos en que nada cambif1 dentro del ambiente que le rodea. Por tanto, en la 
atención voluntaria se suprimen todas lcw distraccione4-; y se aprovechan al 
máximo los medios de concentración. Esta es una atención prácticamente 
automática e inconsciente. 

2.4. CARACTERÍSTICAS Y PROPIED.rWES DE úl ATENCIÓN. 

En todas las activiflades conscientes se tiene un proceso de selección 
de /os procesos fundamentales dominantes, constitutivos del objeto al cual 
la persona le presta atención y a su vez existe un fondo que está fomiado por 
los procesos cuyo acceso a la conciencia se demora, pero en cualquier 
momento pueden coni•ertirse en el centro de atención y as( convertirse en 
dominantes. 

Por tanto. se pueden distinguir el i•olumen de la atención. su 
estabilidad y sus oscilaciones. 

(tí> l'OLUMEN DE ATENCIÓN. Se entiende como el número de señales 
aferentes o de asociaciones fluyentes que pueden mantenerse de una 
conciencia lúcifla. adquiriendo un carácter dominante. 

l°' ESTABILIDAD DE úl ATENCIÓN. l'iene expresada por lo 
pemianencia con que los procesos destacados por 1<1 misma pueden 
conservar su carácter dominante. 

(iil OSC/UCIONES DE úl ATENCIÓN. C..ompeten al carácter cíclico del 
proceso merced al cual detemiinados contenidos de la actividad 
consciente adquieren un valor dominante o lo pierden. 

Dentro de las propiedades de lci atención se puede decir que es: 

,. AD.tlPTATllr.4. Esta característica se refiere cil proceso de 
culapt.ación que consiste en eliminar problemas externos los cuales 
pueden hacer perder tiempo y causar distracción. 
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.,. CONSTANCIA. La atención debe ser permanente y motivada. 

1t- PROFUNDIDAD UNIDIRECCION.i'lL. Se refiere a hacer cada cosa 
en su momento y evitar que haya intelferenclas . 

.,. EXTENSIÓN. Depende de las persona.'>. de su capacidad de 
atención y de su motivación. Hay personas que pueden abarcar dos o 
más asuntos o problemas. sin pérdida de la concentración que 
requiere cada uno de ellos. o bien, abarcar un solo tema. pero con 
todas sus implicaciones. 
Y la amplllud de la atención es una ventqja. siempre que no se 
traduzca en la disminución de su intensidad . 

.,. CONCENTRACIÓN. Está condicionada por la motivación y por el 
interés. La concentración incluye unc1 fa.'ie preparatoria, una especie 
de preparación progresiva que le permita llegar a su nit>el máximo en 
cierto momento, y entonces se convierte en una atención exclusiva. en 
In que lo que se estudia o se e.scucha logra el interés con una gran 
intensidad. 

2.5. FACTORES DETERMINANTES DE LA ATENCIÓN. 

~ ~ Detenninantes externos. 

El primer grupo de determinante.s de la atención comprende a los 
factores que caracterizan In e.structura de los estímulos externos que llegan 
a la persona. Es decir. son los estímulos que recibe desde el exterior y tienen 
como función llamar o <úraer la atención y ellos detenninan la orientación. 
el volumen y la estahUidad de la atención, y tienen una relación con los 
factores estructurales de la percepción. Y entre dichos factores se 
encuentran: 

a) Intensidad. Cuando la persona se encuentra ante un gru¡KJ de estímulos 
iguales o dispares, uno de los cuales se destacc1 por su intensidad como la 
magnitud. colorido, entre otros. Su atención se ve atraúla completamente por 
ese est(mulo. 

En los casos en que en el campo perceptivo apc1recen dos estímulos de 
igual intensidad y las relaciones entre ambos se encuentran tan equUihradas 
que ninguno de ellos es dominante y es característico que la atención de la 
persona se vuelve inestable y surgen oscilaciones de la atención, en virtud de 
que cualquiera de los estímulos se hacen dominantes. 
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Por lo tanto. los estímulos fuertes llaman con mayor facilidad la 
atención, y en un conjunto de estímulos llamará más la atención aquel que 
desta<¡ue por su intensidad. 

b) Notieda<l. Si entre los estímulos bien conocidos aparece uno c¡ue se 
distingue radicalmente de los demás o es inusitado, nuel'o. comienza a 
atraer enseguida la atención y origina un especial reflejo de orientación. 

Es fácil indicar que en todos los casos la atención se dirige al 
elemento nuevo y diferenciable, el cual a veces conserva la misma fuerza 
que los otros estímulos hal1ituales, y en oca.'iione-'i puede ser más débU que 
aquellos estímulos debido a su intensidad. Consecuentemente, el ser nuevo o 
su singularida<l con respecto a otros. hace más fácil la atención. 

c) La significación. Por último se encuentra el significado o el valor 
motil'acional que pued<i tener el estímulo para la persona. Lo cual provoca 
que la persona dirfja su atención hacia detem1inados estímulos que le 
conlleva signiflcadone_o; motivacionales. Las condiciones antes mencioncidas 
detem1inan el sentido de la atención. }' existen factores externos que 
detem1incm el volumen de la misma. 

C<1be señalar que la percepción de los estímulos que llegan a la 
persona desde el medio exterior depende de la organización estructural de 
los mismos. Yfácilmente se ve la imposibili<lad de percU1ir con acierto de 
gran número de estimulaciones dispersas y en desorden, más se puede 
hacerlo sin dificultad cuando están organizadas en estructura.'i definidas. 

Todos los factores ya mencionados, detemiinantes del senti<lo y el 
volumen de lli atención, figuran entre las peculiaridades de los estímulos 
externos que influyen en el sujeto. dicho de otro modo, se relacionan con la 
estructura de la infommción que procede del medio exterior. 

~' Detemiinantes Internos. 

Al segundo grupo de factore.s que determinan el sentido de la atención 
pertenecen los que se halllm relacionculos no tanto con el medio externo, 
como con el propio sujeto y con la estructura de su actividad. 

a) Detemiinantes psicológicos. 

A este grupo de factores corresponde la influencia 
necesidades, los intereses y disposiciones de la persona '!}ercen 
propia percepción y el curso de su actividad. 

que las 
sobre su 
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El interés de una persona hace que unas señales sean dominantes y 
a la vez inhibe todas las marginales que no tienen relación alguna con la 
esfera de sus inquietude-t;. 1· para que se logre comprender los factores que 
orientan la atención de la persona. tiene una importancia esencial la 
organización estructural de la actividad del hombre. 

Se sube que la actividad de las personas viene determinada por una 
necesidad o una motivación y se encamina a un cierto oqjetiuo. Se observ<1 
que el sentido de la atención está detem1inado por la e.structura psicológica 
de la actit•idad y depende fundamentalmente del grado de automatización de 
aquélla. 

La tarea que dirige la activida<l del hombre es la que destaca como 
ol!leto de su atención. Por lo tanto, las activitlades que realizan las 
personas, van dirigidas hacit1 detem1inados fines u ocyetos los cuales en 
gran parte están relacionados con la satl'if<1cción de las necesidlldes. Y se 
les da prioridad a los aspectos de lu realid<ui que son importantes para 
algún motiuo en particular. 

b) Detem1inantes fisiológicos. 

Como se ha visto la atención re<¡uiere de un estado de t>igUancia lo 
cual depende de la activación de la corteza cerebral. pero es imprescindible 
la orientación selectiva hacia un estímulo particular y la inhibición 
simultánea de respue.sta a estímulos irrelevantes. 

Estas acciones parecen. que se lleuan a cabo en unas estructuras del 
cerebro llamadas formación reticular. hipocampo y amígdllla. esto se 
encuentra en el cortex límbico y en los lóbulos frontales. Dichas estructuras 
se pueden observar en el siguiente esquema. 

Esquema del Sistema Límbico 

TESIS CON 
FAI,LA DE ORIGEN 
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Dentro de estos detenninemtes se encuentran las expectativas. que son 
las que introducen un ingrediente anticipatorio y sus efectos repercuten a 
/Jase de faciliteir el proceso exploratorio al limitar su ámbito al de lo 
esperable. al reducir las alternativas de interpretación. de actuar como 
refuerL.os cuando son conftnneulas y de alertar a la personei anticipando el 
refuerL.o o eventualmente la amenaza. No se de/Je de.scartar el hecho de que 
la atención sigue un proceso de desarrollo a lo largo del periodo de vida de 
una persona. 

2.6. EL DESARROLW DE LA ATENCIÓN. 

En las primeras semanas de vida del nmo se muestran ciertos 
indicios en el desarrollo de la atención tm,oluntarta. Se observan en la 
aparición de refl<jo de orientación: como la fijación de la mirada en el ol?/eto 
y detención de los mouimientos de succión al examinar un objeto o 
manipularlo. 

Los primeros re/l<jos condicionados comienzan a fonneirse en el niño 
sobre la /Jcise del refle,jo orientador. es decir. cuando le presta atención al 
estímulo. lo destaca y se concentra en él. En un comienzo, la atención 
inuoluntaria del niño en los primeros meses de t•ida tiene el carácter de 
simple rejl<jo orientador ante estímulos nueuos o intensos. de seguimiento 
con la mimda y de reflejo de concentración en los mismos. 

Más temle la atención inuoluntaria del niño consigue fonnas más 
complct/as. y #Jasándose en la misma comienza a desmTollarse la actividad 
orienuulora e inve~'ltigativa empleada en la manipulación ele los olyetos. 

En un principio esa actwidad es muy inestable y IJasta que~ aparezca 
otro olyeto pam que cese la manipulación del primero. 

Al primer año de uida del niño el reflejo orientador investigatwo 
conllet'a un carácter de agotamiento rápido y se inhibe fácilmente cuando 
sobre él actúan influjos extraños. 

El problema esencial radica en desarrollar las formas superiores de la 
atención, regulables a volunuul. Estas se revelan sobre todo mediante la 
aparición de modos eswlJles de subordinación del com¡>ortamiento. gracias a 
las indicaciones ver/Jedes del adulto, y más tarde a traués de la fonnación en 
el niño de tipos estables de atención voluntaria autorregulada. 
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Las indicaciones verbales (dame la pelota) no ocasionan en el niño 
más que una reacción orientadora general, influyendo en él cuando las 
mismas van acompañadas de un acto real del adulto. Y es caracterlstico 
que en un principio la palabra del adulto nombrando <JI oldeto. atrae la 
mención del niño si l<J nomin<1ción de dicho objeto coincide con la percepción 
directa del niño. Dado que en los ca.o;os en que el ofdeto nombrado no figura 
en el campo inmedi<Jto de visión del niño, la palabra sólo suscita en éste una 
re<Jcclón general orientadora que se extingue con rapidez. 

Alrededor del año y medio de vida la indicación verbal del adulto 
<Jdquiere la capacidad suftciente para organizar la atención del niño, <Junque 
también pierde con facUidad es<J entidad reguladora. 

Por <jemplo cu<Jndo se le pide a un niño - d<Jme el títere que está 
delx¡jo de l<J col1fja -. cuando el títere se puso ahí CJ l<J vista del niño, el niño 
cumplirá la indicación sin problemas. pero cuando el niño no h<J t'isto dónde 
se ha colocculo el títere, el refl<jo orientador inmedi<Jto malogm fácilmente la 
influencia gui<Jdora de la indicación. y el niño se dirif¡e hacia los oldetos que 
tiene delante, actuando independientemente de la instrucción uerbal. 

El efecto de la indicación verbal que guía la atención de la criatura 
viene asegurculo en las etapas temprana.o; sólo cuando se trata de ca.o;os en 
que la misma coincide con la percepción directa del niño. 

Un niño de año y medio o dos años puede comenzar a <jecutar 
fácilmente la indicación uerlXll como -aprieta la pelota, lanza la pelota -
cu<Incio tiene en su mano l<I pelota. Pero los movimientos de apretarla y 
lanzarla. no cesan y el niño sigue haciéndolos varias veces. incluso después 
de que se le dice que no lo haga más. La indicación verbal pone en función el 
mouimiento mas no puede frenarlo. y las reacciones motrices suscitadas por 
ella siguen e.jecutánciose por inercia, independientemente del in/lujo de 
aquéll<I. 

Los límites de l<J influenci<I rectora de la instrucción verbal a¡xirecen 
con una singul<Ir nitidez cuando ésta se complica. Ya que al considerar el 
comportamiento del niño, al cual se le da la indiccición verbal: -Cuando 
encienda la lámpara, lcmz<J lCJ pelotita-. Esto requiere del e.stablecimiento de 
una conexión entre los dos elementos de lCJ condición formulwla. Y no se 
detem1ina de inmedl11to la influenci<J organizadora. Dado que el niño percibe 
cada ¡xirte de la indicación mencionada y acusa una inmedi<Jta reacción 
motriz y. luego de ofr el fragmento -cuando encienda la lucecita-. empieza a 
buscarla, y ya que oye - lanza la pelotito- ol momento comienza o lanzar la 
pelotita. 

99 



.t1 finales del primer año de vida y comienzos del segundo, la 
nominación del objeto o la orden L>erbal empiezan a adquirir su influencia 
rectora y reguladora. El niño orienta su mirada al oloeto nombrado, 
destacándolo entre los demás, o lo busca, cuando dicho objeto no se 
encuentra ante él. 

En e_o;ta etapa. lci influencú1 de la palabm del adulto, guiadora de la 
atención del niño es aún muy inestable, y la reacción de orientación 
suscitada por ella cede vertiginosamente su puesto a la reacción orienwdora 
directa provocada por un objeto más vistoso, nuei>o o de nl<lyor interés para 
el niño. Esto se obsenia claramente cuando a una criatura de esa edad se le 
hace una indit:ación y se le da un objeto situado a cierta distancia. 

El niño diri{/e su mirada a dicho oloeto, mas no tarda en deslizar/a a 
otros situados más cerca y comienza a extender la mano. no hacía el 
estímulo nombmdo. sino hacia el que está más cerca o es más vistoso . 

.t1 medú1dos del segundo año de vida el cumplimiento de la indicación 
verbal del adulto, guúidora de la atención selectiva del niño. se hace más 
fim1e, pero igualmente cualquier inteiferencill por muy pequeña que sea, 
inhilJe aquella influencia. 

1ls{, basta un corto lapso de tiempo en el que se aplace el 
cumplimiento de la indicación verlXll para que ésta pierda su infll!fo rector, y 
el niño, que la hubiera cumplido al instante sin ningún tr<uXljo, empieza a 
inclinarse por objetos extraños que atraen directumente su atención. 

Por consiguiente, a la edad de dos años o dos años y medio una 
instrucción uerlxu sencilla puede guiar la atención del niño y conducir a una 
cyecución suficientemente precisa del acto motriz. Una incliccición uerbal 
complej<1 que requiera la síntesis preL>ia de los elementos insertos en la 
misma no puede suscitar aún la necesaria influencia organizadora. 

Sólo en un proceso euolutivo durante el segundo ,11 tercer año de uirla 
la indicación uerlxil del adulto. completada en adelante con la participación 
del propto lenguqje del niño, se convierte en factor que guía de modo estable 
la atención del mismo. 

Pero esa instrucción verlXJl, que guía la atención del niño, va 
formándose con la directa participación de su propia actividad dinámica, y 
de ahí que para organizar su atención estalJle, el niño no sólo tiene que 
escuchar la indicación verbal del adulto, sino dest=ar él mismo en la 
práctica los rasgos necesarios. Y luego afumzarlos en sus actos reales. 
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Se llega a lci conclusión de que la atención voluntaria, que en la 
psicologfa clásica se tenía por expresión primarin del "libre albedrío" y 
cualidad fundamental del "espíritu humano", es en realltlad el producto de 
un compleyo desarrollo. 

Y en los or(qene~'> de este desarrollo se encuentran las fom1as de 
comunicación del niño con el adulto y. como f<1ctor esencial que asegura el 
proceso constituyente de lci atención voluntaria, y aparece el lengucye, al que 
enseguida refuerza la actividad práctica concreui del niño: luego se va 
reduciendo grculualmente hasta que adquiere el carácter de acto intrínseco 
que mediatiza la conducta del mismo, asegurando la regulación y el control 
de su comportamiento. 

Por e_ste motivo, con la ecúul aumenta la fuerza de atención y también 
la extensión para las impresiones simultáneas o que suceden rápidamente. 

Los niños de seis años muestran un<1 atención más difusa que los 
niños de más ecúul. Ya que se opera lenwmente la transición entre la 
atención involuntaria a la atención voluntaria. la cual se t><1 formando y sólo 
se desarrolla de_spués de la segunda infanci<i, en el periodo escolar. Y vc1 a 
continuar por mucho tiempo en desarrollo después de la pubertad. 

En la edad cfo seis años predomina en el niño la atención involuntaria 
o espontánea. El niño puede desplazar su mirada con más facilid<ul y lo 
hace frecuentemente mientras trabqja. Asf el ambiente que rodea al niño lo 
distrae fácilmente y sus manos pueden seguir tralKyando mientras 
contempla la actividcul de otro. El niño se mantiene en actlvidcul constante. 
pero con frecuenci<1 se pone de pie para tralx¡jar y as( se dl'itrae fácilmente 
observando <1 otros y se dl'itrae en su propin actividcul. Asf. a partir de los 
once años. la atención voluntaria predomina sobre la espontánea. 

De esta f ormc1 se pueden mencionar tres etapas del desarrollo de la 
atención: 

• Etapa incondicionada 

En el primer periodo de su desenvolvimiento. el organismo del 
individuo reacciona obedeciendo a los impulsos de las estimulaciones del 
ambiente con una elección descuidada. 

• Etapa condicionadora. 

El desenvolt>imiento se distingue por el cambio de la potencia relativa 
de los factores internos de control frente a los externos. 
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Cuando los primeros factores se han hecho más importantes. el 
desenvolvimiento ha llegado a la etapa del control voluntario. Durante esta 
etapa condicion<ulom la respuesta des<!<ula no puede ser lograda por las 
estimulaciones que actú<m inmediatamente, sino que es necesario añadir 
motivaciones suplementarias. 

• Etapa condicionada. 

Esta etapa va más allá de las nece~'iidatles de motivaciones 
secundarias. Esta etapa se parece en ciertos aspectos a la etapa inicial. 
porque de la misma manera que el niño se ue atraído por las vistas, sonido. 
movimientos. colores y otros estímulos de su ambiente . .11 su uez la mente 
ya no necesita uerse atraída por motivaciones suplementarias. 

Por tanto, la fomwción de la atención voluntaria abre el camino a la 
interpretación de los mecanismos internos de esta compleja fonna 
organizadora de la actil>fdad consciente del lwmbre que desempeña una 
función decisiu<i en todc1 su vida psíquica. 

Ahom es necesario revisar la concepción pedagógica y la importancia 
que tiene la atención y concentración para el apoyo en el apremliz<¡je de los 
niños. 

2. 7. ATENCIÓN. CONCENTRACIÓN l' APRENDJZllJE. 

La atención es una cuestión l>ású:a de la problemátú:a e_scolar, dado 
que la atención y concentración son esenciales pam un óptimo aprendizqje. 
la que la atención se dirige a un olyeto y nace del interés que éste logra 
producir en el alumno. Y no hny que olvidar que la atención y el ambiente se 
relacion<m entre sí. 

Es un hecho que /ns adquisiciones perceptuales y conceptunles de los 
alumnos se apoyan fundamentalmente en los procesos selectiuos de la 
atención. encontrándose que la falta de atención peljudica el rendimiento y 
aprendiz<¡je en los alumnos. 

Así. la atención supone unu cierta disposición y orientación hacia la 
percepción de un estímulo específico. ya sea interno o externo, ya que 
atender tmplú:a el as¡JeCto actiuo y selectiuo de la percepción, por cuyo medio 
el organismo se muestm receptivo ante detenninndos estímulos. 

I02 



Las características de l<i atención son la dl">criminación de los 
estfmulos y la contundencia con la cual el oqjeto de interés predomina sobre 
otros estímulos, los cuales pasan a ocupar un plano secundario. 

A su vez, la atención englolXl: 

+ Estar alerta. que es una respuesta fisiológica, íl la entra<ia de 
estímulos o a la recepción incrementada de éstos. 
4- La atención como efecto selectivo. secundarlo de la alerta, respecto a 
la categorización de los e.">tfmulos. 
+ La activación. como una prepClración o disposición psicológica pam la 
acción. la que la concentración e_., la capacidcid de mantener la atención 
focaUzada sobre un objeto o sobre la tarea que se está realizando. 

Como Sl' ha observado. el ambiente y las circunstanci<L'> personales. 
afectan al alumno en su aprendizqje. Y los elementos que necesita para 
lograr el mismo son: la atención y concentración. Se puede decir qul' la 
atención es la focalizm:ión perceptiva de la m";;te qu" incrementa la 
conciencia haci<i un detennincido estímulo u olyeto detem1inado de una 
fonna exclusiva y durante un tiempo detenninado. Quedando otros en el 
en tomo difusamente percibi<los. Y su olyetivo "-" entender y conocer a fondo 
el olyeto ol1sen><ido. Y la concentmción viene a conuertirse en el 
m<mtenimiento prolong<ido de la atención. De esta fomia la atención se 
refiere a la concentmción intencional haci<1 un olyeto, de tal modo que la 
mente no se disperse en olyetos qjenos al interés de la persona. Dado que la 
concentración es la capcicidad para ft.lar la atención so/Jre un único ol!feto. 
idea o actiuidad, de fonna selectiva. sin pennitir que en el pensamiento 
ingresen elementos ajenos <1 ella. Y dicha capacid<ul puede ser natural y 
espontánea o exigir un esfuer¿o de líl voluntcul. 

Es neresClrio decir que pedagógicamente la atención es una función 
mental por l<i cual las personas se concentran en un olyeto. Su lxL'>e es 
cognoscitiVCl y a su uez afectiua, ya que se puede aflmwr que la atención y 
concentración son directamente proporcionales a la motivación. 

La atención es un factor decl'>ivo en el rendimiento escolar, y depende 
directamente de la capcicidad de concentración. 

u ••• Tudela caracteriza la atención como un mecanismo central 
(cognitivo. no sensorial o motor) cuya función principal es controlar y 
orientar lci actividad consciente del organismo de acuerdo a un objetivo 
detenninado .. "54 

.,SanliaRO tk To,.,..., .t ol, Op.Cü. p. ll(}/, 
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A'iimismo. ula atención se puede referir a la concentración intencional 
hacia un objeto. de tal modo que la mente no se disperse en objetos qjenos 
al interés de la persona. "Só 

La atención impli.ca la pue~o;ta en marchu de múltiples circuitos de 
inhibición que frenan la llegadil de infomiación a la corteza cerebral. de tal 
jomw que de todos los estímulos posibles. sólo llega el que se necesita para 
responder de unil fomw culecuadil. Y este único estfmulo o situación es el 
que impresiona y crea un estado de conciencia que dirigirá la re.spuesta de la 
persona. No olvidando que se atiende mucho mejor cuando la persona e_stá 
motivada. dmlo que. ".1ltende1· es. en el fondo, responder a l<1 motivación que 
en nosotros despiertci un objeto concreto".M Así. la atención y concentración 
se logran m<jor cuando hay una motivación y a su vez esto fauorece al 
aprendizc¡je. Por este motiuo no se puede dejar de mencionar a \Villiom 
.James en lo que respecta a lu importancio entre atención y motivación. 

" ... Las emocione_s podrían ser la conciencia de la reacción corporal. de 
la actividad fisiológica: de dolor corporal, del esfuerzo muscular .. Pero la 
experiencici consciente seria también aquello a lo que yo decido atender. De 
la lucha de estcis dos fuerzas surgiría el /UJre a/IJedrío: a tmués de esfeerzos 
repeti<los de atención i•oluntaria se puede vencer el dominio que sobre los 
contenidos de concienciil qjerceria el estado cmporal.." 57 

De esta manera no podemos descartar que la capacidcid de atención y 
concentración, al igual que todas las facultcules del ser humano. son 
susceptUJles de desarrollarse y estimularse. para así /c~¡rar su 
pelfeccioncimiento. A continuación se analizará la relación que existe entre 
la psicomotricidad. atención y concentmción, y los beneficios que traen 
consigo al proceso de enseñanza --<iprendizqje en los niños. 

2.8. PSICOMOTRICJDrW Y ATENCIÓN 

El cuerpo. como el pensamiento y la emoción. están estrechamente 
ligados. Las emociones son energfas en movimiento que pueden controlarse, 
mantjarse y expresarse y estimulan grandes áreas del cerebro logrando as( 
conexiones poderosas entre el pensamiento. Por esto. ci mayor emoción en el 
aprendizaje, mayor integración de éste. 

""1.,uúrdo Morrno CirUJ«J. Cómo mrjqrar r/ rmdimimlo intrltqual, MhiaJ, Trilla. 1999, p. 95. 
• lbúhm p. 76. 
61 Sanlialf'> d. Tor,.., ft al, Op.Cit. Pp. 211. 
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La psicomotrlcidad, como parte del proceso educativo debe apoyar 
experiencias significativas para el completo desarrollo de la personalidad de 
los niños en los aspectos físicos, emocionales, intelectuales y sociales. Dado 
que el niño no es un simple receptilculo de infonnaciones, sino un ser 
creador. 

No ha11 que olvi.<lar que el área intelectual se uerá favorecida por el 
desan-ollo proporcionado en otras áreas como la social, emocional. corporal. 

Hay que retomar la illeu de que no se puede fragmentar el cuerpo de la 
mente. Dado que el movimiento es esencilil para que los niños tengan 
siempre la más alta capacidad para fortalecer sus capacidades cognoscUiuas 
y ¡xira que tengan un crecimiento más sano, t<mto en el niuel ftsico como en 
el mental. Por e~'ite motivo se puede decir que la psicomotricidad ua a 
colaborar con el desan-ollo y estimulaclón de fo atención en los niños. 

Como se ha mencionado el movimiento es una sólilia base pura logmr 
el desa1Tollo de todos los prcx:esos mentales e influye en las demás funciones 
del nirio. 

La atención es fundamental para lograr los proce_sos de aprendizqje en 
el niño. Para lograr un desan-ollo y estimulaclón de la misma se requiere de 
una motivación, y para nuestro caso la psicomotricidad será la base para 
que se logre est.o. En la escuela. para que el niño domine su espacio, y el 
lado de las letras en su cuculemo. lo va a lograr a partir del conocimiento de 
su espacio, tiempo y ritmo. es decir. tiene que percibir su esquema corporal. 
lateralidad, y lograr la postura y equUibrio. Y todo este aprendizqje se debe 
dar de una manera natural y a través del mouimlento. 

Por tanto, el movimiento tiene una función importante en la atención 
y concentración. 

La psicomotriclliad es la resultante complfja que implica no sólo lcis 
estructuras sensoriales. motrices e intelectuales, sino también los procesos 
que coordinan y ordenan progresiuamente los resultados de las estructuras. 
Es decir, la psicomotricidcid nos lleva al logro del tono. e.spacio. tiempo y 
rUnw. respiración, relqjaclón, equilibrio, ebquema corporal. lateralidad, 
psicomotricidad fina y gruesa, y percepción. 

Por e.ste motiuo si el aprendizqje se fjerce a través de la acción 
motora, es decir, el movimiento, cualquiera que este sea, se desarrollarán 
capacidades superiores en el niño y sobre todo de una manera placentera. Se 
podrlci decir que el motivo ¡>0r el cual los niños no pueden lograr la atención 
y concentración se debe a que no se han movido lo suficiente. 
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Si un niño no puede lograr la atención y concentración en la lectura o 
cálculo mental o en las ciencias, no es factible obligarlo a prestar atención 
enfrentándolo a estos apremlizqjes de una manera negativa. dado que lo que 
se logrará es crearle una fobia para posteriores aprendizajes de dichas 
materias. 

Una meyor altemativc1 es utilizar la educación psicomotri.z en la 
escuela, la cual se da a partir del movimiento y la acción. citendiendo al 
cuerpo como un medio ele relación mediante el cual se puede sentir. pensar y 
expresar. Con lo cual, el profesor no puede estancarse única y 
exclusivamente en el programa motor estricto, sino en la estimulación y 
dú·ección hacia la espontaneiclad infantil. 

Es importante alcanzar en el niño un desarrollo organizado de la 
personalidad. y esto se logrará si se le da más importancia al ser que al 
saber y al proceso de adaptación del niño que ci la transmisión de 
conocimientos. 

L<i psicomotricúlad, como su nombre lo indica, trata de relacionar los 
dos elementos hasta ahora desconectados: el desmrollo psfquico y motor. 
Por lo tanto, tiene una concepción del desarrollo que hace coincidente la 
maduración de las funciones neuromotrices y de las capacidades psíquicas 
ele/ niño. de tal manera que ambas cosas no son más que dos fomu1s. hasta 
ahora desvinculadas. 

Se puede retomar la frase mente sana en cuerpo sano. puesto que 
para la psicomotricúlad. el desarrollo del cuerpo y de la mente no son cosCL<> 
aisladas. Y el clesan'Ollo ele las capacidades mentales. se logran a partir del 
conocimiento y control de la propia actividad corporal, es decir. de la 
correcta construcción y asimilcición de lo que se clenominc1 esquema 
corporal. 

A">f para la psicomotriciclcul resulta claro que para obtener las 
capacidades mentales, es necesario que el niño e.xpe1imente mediante su 
activiclad corporal. Ya que el cuerpo. el movimiento y la acción son los 
elementos básicos del conocimiento y la comprensión del mundo. 

El movimiento e.s indisociahle del pensamiento que lo produce y a su 
vez el movimiento es el pensamiento en acción. 

No hay que olt•idar que en un niño bien estimulado. su de~<>arrollo 
cognoscitivo y psicomotor será más firme que en el niño que le faltó 
estimulación y apoyo. 
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"Educando el propio cuer¡JO. en relación consigo mismo y con el 
mundo exterior, no sólo se consiguen una serie de hábitos neuromotrices 
útiles para el desarrollo infantil y la estimulación de los aprendizqjes. sino 
que se ponen al mismo tiempo. en funcionamiento sistemcu; de actividad 
cerebral y capacúkules físico .. <; tales como la sensación, la percepción, la 
repre.senwción. la memorúl, la atención. el razonamiento. la orientación. la 
simbolización y el lenguqje ... se estimula el desarrollo afectivo. cognitivo y 
conductua/". 511 

El movimiento y la actiuidad motivan lxlStante a los niños y /u 
motivación nutre la atención y concentmción, las cuales se encuentran 
como lxu;e de los aprendizajes. Así. las activúlades psicomotrices han de 
servir como elemento nwtil1ador que centre la atención del niño en las 
activúlades que se proponen. 

Por tanto, el re.sultado de lus actividades psicomotrice.s puede 
convertirse en un factor de motivación que puede ayudar a desarrollar y 
estimular la <ltención y concentración del niño en sus demás actiuidades 
escolnres. 

Las habilidades escolares del niño que se pueden favorecer con la 
psicomotricidad son: " .. prestar atención, a dirigirla, a concentrarse a 
reaccionar rápidamente ante los est(mulos. a <lcelerar el tiempo de 
respuesta. a controlar reacciones impuL-;ivas. a recordar secuencú1s y a 
seguir indicaciones .. " 611 

Cuando se habla ele psicomotricidad se e.stá considerando 
esencialmente la g/olxllúlad del ser humano. As(. dicha glolxllidad del niño 
se manifiesta por su acción <¡ue le liga emociona/mente al mundo. y debe ser 
comprendida como el estrecho v(nculo existente entre su estructura somática 
y su estructura afectiua y cognitiva. 

/Je e.sta manera la psiconwtricidad trawrá de obtener: la conciencia 
del cuerpo propio, el dominio del equüUJrio, el control y más tarde la eficacw 
de las diversa.-; coordinaciones globales y segmentarúlS, el control de la 
inhUJición voluntarú1 y de la respiración. la organización del esquema 
cor¡JOral y la orientación en el espacio, una correcta estructumción espacio
temporal, a.-;í como las mcyores posibilicUules de adaptación al mundo 
exterior. 

"" Garcla Ndña Juan Antonio .Y &rrun10 l'«iro Pablo. &jmmqlrK:jdad y nlymcjón jnfqnlil. Madrid, CEPE. 2000, 
p.28-29. 
tJIJ Süva y O., M. T. A La qrrorpcWn vU,uaJ rn lgt primnp« wJ91 dd ancrndYait. Mhico, llNAM!kalldn, 1996, pp. 
162 .. 
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As(, la psicomotricidad está basada en el principio de que el desarrollo 
de las capacidades mentales sólo se logran a partir del conoctmiento y 
control de la propia actividad corporal. 

"Para poder fijar l<i atención, el niño debe ser capaz de controlarse: 
dominio del propio cuerpo e inhibición voluntaria "60 

Por lo tanto. es necesario educar sus conductas motrices y 
psicomotrlces para así desarrollar y estimular la atención y concentración y 
favorecer al proceso de enseñcmza-aprendizaje. 

A continuación se dará comienzo al cap(tulo referente a la propuesta 
de actividades rel<iciona<las con la psicomotrici<kld. 

"'Sloirtw Patricia, Har(Rath. úi mugj6n mrpqrgl m el jwd!n ch jnfqn1n, Bumo• Airoo, PAJOOS, J99JI, p.JllO. 
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CAPITULO 3. INTERVENCIÓN PSIOOPEDAOÓGIG.rl RELACIONADA 
CON LA PSIOOMOTRICIDAD PARA EL DESARROLW Y 
ESTIMULACIÓN DE LA ATENCIÓN Y OONCENTRA.OIÓN 
DEL NIÑO. 

3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

El niño se expresa por medio de los movimientos, y así se manifiesta 
como un sujeto en relación con un mundo de objetos y personas. 

Debemos hacer que el niño adquiera nuevas habilidades motrices, 
para <JSÍ apoyarlo en su aprendiu¡je. 

En algunos casos. cuando se menciona la actividad psicomotom. se 
usociu al uso de los cuadem illos y a /u fjercitación para la mano o el 
aftanz<m1iento de la coordinación 6culo-nwnual. O tal vez se llega a 
considerar 1<1 activi<fod psicomotora a recortar por una línea. iluminar. 
plegar o entrelazar. etc. G:ú>e señalar que diclw planteamiento no está 
equii,ocado, pero seria de gran ayud<J el enriquecerlo con todos los elementos 
de la psicomotrici<l<id. dado que no hc1y que descartar el hecho de que la 
psicomotricidad tiene un propósito más amplio. 

/Jau que hacerse la pregunta, <;no es conducta psicomotom que los 
niños dfjen sus huellas de las manos en una hoja. reptar por debajo de las 
sillas. hacer bolitas con la plastilina. brincar la cuerda. hncer rondas, saltar 
dentro de un aro, jugar con una pelota. con un glolXJ, troznr papeles. saltar, 
caminnr hacia citrás. reconocer sonidos. unir puntos, encontrar figuras. 
jugar a las sillas. etc?. 

Por dicho motivo, si la pslcomotrici<lad abaren /u totali<lad del niño, 
una forma de ponerlo en práctica es considerarlo como un todo a partir de su 
cuerpo. 

Se establece como el objetivo general proponer actividades 
rc/acionmlas con la psicomotricidad para fm,orecer el desnrrollo y 
estimulación de la atención y concentración en el niño. 

Es necesario señalar que las sesiones de la propuesta d<> actividades 
no tienen un objetivo particular, y en cada una se trabqjan los elementos de 
la psicomotrici<lad de una manera combinada. por este motivo las 
actividades de cada sesión están relacionadas con el objetivo general. 
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La propuesta que se presenta está elaborada para que se lleve a cabo 
con todos los niños del salón de clases. 

Se sugiere que para poder evaluar el impacto de esta propuesta se 
ol1serve la atención y concentración que los niños presentan en el trabq/o 
cotidiano de las diferentes materias que se tralx¡jan en el salón de clases. 
Esto se observ<1rá antes de llevar a cabo la propuesta !J al tém1ino de la 
misma. 

(',alX' dest<1car que dicha propuesta está elaborada con el propósito de 
que <1lguien más la lleue a cabo. 

La propuesta presenta las actiuidades elc1borculas y combinadas 
confomie al tiempo con que se cuenta para cada sesión. A su vez e_stán 
organizadas basándose en el periodo escolar. 

A">imismo. las activicúules están combinadas con relación <1 los 
diferentes elementos de la psicomotricidtul. Se trató de hacer diversas 
actividades que <1 su vez no fueran repetUlvas. De este modo se propusieron 
actividades que se sucedan unas tras otras en periodos de tiempo conos. 
Así. constantemente se debe de cambiar o modificar l<L'i uariantes de la 
actividtul. d<1do que la repetición denwsiado frecuente de la mL">ma actividad 
lleua al cans<1ncio y f<1tiga. ya que no se debe de confuir en que cualquier 
actiuitltid intere~'i<1 por sí mL'ima <1 los niños y su mantenimiento puede 
lleuarles tu cansancio ftsico y mental. No hay que olvidar que mientras más 
pequeño e_'i el nirio. menor es el tiempo que puede mantener su atención en 
la fjecución de unu tarea. 

Las <1ctivulades están planemlas para que se puedan realizar en el 
espacio del salón de clases y en el patio. Los materiale_s que se utilizarán 
son sencillos. de fácil construcción, de lx¡jo costo y se pueden conseguir en 
diversos lugares. 

Quienes pueden llevar a cabo est<L'> actiuidades son las maestras (os) 
o las psicopedagogas (os) de la institución. O a su vez pueden actuar en 
conjunto para poder lle1>ar a cabo dich<L'i actiuidcule.s. Y tal uez sea dificil 
modificar ciertos aspectos de la uida del niño. pero sí es posible actuar en el 
medio en el cual se desenvuelve y as( <1yudarlo en su proce_so de enseñanza
aprendizaje. 

Por tanto. se espera que el resultado de la actividad pueda convertirse 
en un factor de motivación que pueda m<jorar la atención y concentración 
del niño. y as( apoyarlo en la adquisición de su aprendiz<¡je escolar. 
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3.2 ORGANIZACIÓN Y SUGERENCIAS PARA REALIZAR LAS 
SESIONES DE TRABAJO. 

Se han program<uio las sesiones de la propuesta de actividades en una 
duración de una hom. Esto en razón de que los horarios de la jornada 
escolar son de 4.15 a 60 minutos, y es factible introducir el programa de 
actividades en un horario que no altere el orden de las demás mmeriw;. 

Una sesión semcmal de forma secuencicuia y sistematizada parece 
suficiente. úi razón ¡xira establecer una sesión de 60 minutos es que las 
activiclcules psicomotrices pueden cansar a los niños, ya <¡ue como se dijo 
antes los periodos de atención y concentración en los niños pequeños son 
l>reves. De manera que la serie cictividades psicomotrice.s pueden llevarse a 
cabo en una hora de tralxyo. 

Los tres momentos más significativos de la hora de sesión de 
actividades psicomotrices son: 

a) El comienzo 
b) El desarrollo 
c) El final o cierre. 

(~ Comienzo. Se define as(, al primer momento de la hom de sesión. El 
calentamiento incluye tanto crear un clima propicio de tranquilidad y 
deseos de tralx¡jar como también satisfacer las necesidades motrices de los 
niños. Es nece.sario desconectarse de los problemas y preocupaciones y 
centmr la atención en la cl<ise que se va a impartir. 

Las actividcuies para este momento de la clase podrían ser: 

O:m1biar de lugar los muebles para <fospejar el salón. 
Sentarse y com,ersar sobre lo que se uio en la sesión anterior y 
lo que se realizará. 
Rei•isar el nmterial que se utUizará en la sesión. 
Los niños se pre¡xirarán según vaya a ser la actividad. 
Los niños prepararán lo necesario para salir del salón y 
dirigirse al patio. 

!.ill De.sarro/lo. Será el modo específico de cÚJOrdar las actividades que se 
tienen planeadas para cada sesión. Dichas activicüuies están dosificadas de 
acuerdo al tiempo. 
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@ Final o cierre de la sesión. Este momento es tan importante como 
los anteriores. Conviene hacer un buen cálculo del tiempo para que la sesión 

no quede interrumpida en fomw brusca. y así termine en forma 
satisf<ictoria. En este momento se del>e de realizar una actit•idali en donde 
los niños se relajen. L<1s actividade.~ pueden ser con relación a la 
re_spiración y al control respiratorio. con una dumción aproximada cfo 5 a 
JO minutos. ;\sf se pem1itirá que la sesión tennine en calma. 

El periodo de trabajo. abarca de septiembre lwsta diciembre. 
Posteriomiente de enero a marzo, y de abril ajunto. 

En total se trabajarán 35 sesiones de activulades psicomotrices. Esto 
con el fin de cubrir perfectamente el ciclo escolar. dado que pueden surgir 
factores que susciten la suspensión ele actiui<kides o por los cucues no se 
pueda /leuar a calJO la sesión. 

Las sesiones de trabajo están programcuia.s unc1 uez por semana. con 
una hora de duración, la cual se podrá establecer en el horari<J con el cual se 
adapte m<fjor la institución y no altere el orden de sus jornadas escolares. 

La propuesl<I de actiuidade.s se pre.senl<I con los siguientes rubros: 
L<1 hoja estará diuidida en 5 columnas: en la parte superi<Jr derecha se 
indicará el número de cada sesión. 

• En la primem columna ele la izquierdc1 se uan a señalar los elementos 
de la psicomotricmali a trabajar en cc1CÚJ sesión. 

• En la segunda columnc1 se describirán las actiuidacies que se 
realizarán en cada unn de las sesiones. 

• En la tercera columna se indicará el material requerido para las 
actividcides. 

• En la cunrw columna se indicará el tiempo rec¡uerilio para cada 
actiuidcid. cuya suma nos dará como total los 60 minutos de clase. 

• En la quinta columna se mostrarán lcis sugerencuis requerolas 
para cack1 actividcid. tal como en qué espacio se realizará la actividcid y si 

es necesario que se revisen los anexos de la propuesta ele actiuuiade.s. 

A continuación se mostrará la propuesta de actividades psicomotrices 
pam niños de p1imer año de primaria. 

112 



TES!S CON 
FAL~A DE ORIGEN 

113 



J<FSJÓ:N 1/35 

8.8 PROPUESTA DEACTfl7JDADES PSICOMOTRICES 

'Efementos tÚ lá 
risícomotricúúuf .:Jlctívídi:iiús :Materia[ 'Íremrio Suaerencias 

TSQ.11'.E.'.M.'A Todo sobre mí" 
COR.PO:lU\L A tnwés del conocimiento de su cuerpo. expresarún Hqjas impresas. colores. 25min. YerAnero 1 

sus datos personales. lápices y goma. 

"Las pequeñas serpientes encantadas" 
Los niños (as} se distribuyen por todo el espacio, 

TO:NICTV.'AV estimdos en el suelo. Discos de diferen_te ritmo 25min. La actividad 
.-ti son de la música muet>en un brazo o una pierna de música. puedeser en 
como si de la serpiente encantada se tmlam. el salóno el 
Cuando detiene la mrísica dtjan caer el brazo o la patio. 
pierna que estaban moviendo. 

Todos los niños acostados en el piso con los ojos lOmin. 
'.R.'ES'PJ:IUCTÓN cermdos. van a soplar sobre la palma de la mano. Música instrumental 

y \'an a intercalar las dos palmas. 

'.R.UJ\l.'ACTÓN. 
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Tkmentos de fu 
1'sícomotrícídaá 

:MOTRJaVJ\V 

1"E'RCE1'0ÓN 
1'15115\L 

D\'l''E1U\il1JJ\1.J 

'R'ES1'J'R..'AaóN 
y 

'.RUJ\l:AOÓN 

S<FSIÓJf 2/35 

J\ctivídades :Materia[ 't"iempo 1 Sunerencias 

treranl!{"o2 
Dib1¡jo Entre líneas" 
Dib1¡jar las figuras que están a la izquierda. entre las 1 Hojas impresas. lápices • . 
dos líneas. trotando de no salirse. goma y colores. 

'15min. 

·Reconoce tamaños y fonnas" 
El niño t'a a unir el dibujo con su silueta Hqj~o':::;:c;;;~::ices. 1 "~~l~an~ S 

"Lanzo mi cojincil/o" 
C'Aiminando el niño va a lanzar el cojincillo al aire con 
una mano y lo va a recibir con las dos manos. 
A su uez lanzar el cojtncillo con una mano y recibirlo 
con la otro mano. 

.-!costado.~ los niños boca aniba. con una hoja de 

Cojincillo (10 X 15cm). 
relleno con legumbres. 

2ihnin. 

periódico doblada sobre su caro. van a respiror el IIq¡as de papel periódico. 1 1 O min. 
inspimr y van a hacer subir y bajar la hoja del 
periódico. 

Actividad en 
elsal6no 

patio. 
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Tfementos di! fa 
psicomotricídaá .'Actividades :Materia( 'líemvo Sutierencías 

"Me robo t11 pañ11elo" 
'P'E'RCE'PCIÓN Los niños se van a colocar 11n pañ11elo en laciniuni Pañ11el0s o paliacates. 20min. Actlvidnd en el 

1'1511.'AL a 11n costado o atrás. l'an a robar el pa;iueló ;de/ patio. 
compañero y van a evitar que le roben el suyo. · 

"Contando pasos 
. 

Los niños acomodnrán sus jug11etes u objetos en 
'ESP.'AGO algún lugar del salón. 

Desde un punto detenninado por la maestra. Objetos familiares al 20mln.. Actividad en 

calcularán c11ántos pasos grandes necesitan pam Niño. elsálónoel 

llegar a suj11g11ete. Desp11és calcularán rnántos pasos 
. 

. .. patio. 
gmndes y peq11eños necesitan pam llegar. 

"Identifico sonidos" 
Acostados en el piso. los niños. con los ojo.• cerrados. 

P'E'RC'E1'CJÓN deben identificar los diversos sonido.• y rubros que la Hojas de papel. pelotas, 

.'A11Vln1'.'A maestm va prod11cier.clo en s11 movimiento por el a11la lápices. gises. libros. etc. 15min. ·. 
(como romper papel. amigarlo. pegar con el lápiz. 
rebotar 11na pelota. etc}. 
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S'FSIÓ!N 4/35 

'.flémentos áe fu 
psícomotrícidac{ Jtctívidaáes :Materia( 'J"'rempo SURerencías 

"Pasando la pelota" 
Se acomodan formando un cín:ulo grande. Un niño va 

15min. 
Actividad en 

a mPncionar ~l nombre de quien va a lanzar la pelota. Pelotas. el salónoel 
:MO'I'JUOV.'AV Quien la recibr. a su uez la envía a otro niño del patio. 

mismo modo. Se tmtaní de hacerlo cada uez más 
nípido. 

"AdMna quién soy " 
'P'I1(i:'.E'POÓN1'J\CI1L Se sentanín formando un cín:ulo y por tumos. a cada Paliacate. 20min. Actividad en 

niño. se le tiendarán los ojos. Y tendrá que adivinar el salón o el 
quien <'S el compañero a quien está tocándole el .patio. 

rostro. 

"Imitando ritmos " 

Acompañacia de miísica. la mUPstm fjecutará una 

1U'T:MO 
serie de movimientos diferentes con el wu (ya sean Aros y música. 20min. 
de 3 o fj movimientos). Los niños reproducirán los 
movimientos en el mismo orden. 

117 



S'FSIÓN 5/35 

'Ikmentos áe (a 
11sicomotricídáá .Jtctivídák :Materia[ 'I"tempo Sunerencias 

"Lo q11e tengo en mi c11erpo 
. 

Se le pedirñ al niño que marque con ambas manos lo 
que L'a diciendo la maestro. Los movimientos tienen l\Iúsica instmmental. 25min. Verane.ro4 

'fSQ.11'.Df.'A <¡ue ser ritmica.• y apoyados en la música. Esp<;jo. 
CO'.R1'07t'AL Posteriormente se le enseñarán las partes que Actividad en 

integmn su cam. un espado 
.-11 terminar la maestro. los niños, frente a un esP<do. donde haya 
rppetirán la canción y se movenín conforme la esP<dos. 
canción. después que su maestro. 

"Pasando por las mesas 
. 

'TO:NIOV.'AV Se acomodan las mesas en hilero formando un túnel. l\Iesas 20inln. 
Los niños jugarán a reptar y van a pasar por debqjo 
ele ellas sin mover las mismas. Se pueden acomodar 
de diferentes formas las mesas y los niños pueden 
tomar diferentes formas. 

'R.'IS'PJ'R.'AQÓN Con los qjos cermdos los niña.• olerñn un algodón con Perfümes o fragancias, lOmin. 

y perfüme. Inspimrán y espimrán por la nariz. algodón y música 

'.R'llJ\].'AOÓN instmmental. 
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'Efementos tfe ta 
'SÍComotricídQá 

.'.MO'I'RIGVJlV 
y 

'ESP..'A.GO 

'P'EXCEPGÓN 
J\'UV111VJl 

X'ESPIAAGÓN y 
'R.U.JVJ\QÓN. 

Jlctividatfes :Materia[ 

"Reproducción de trayectos" 
Los niños reproducirán el trayecto para 
dibiyos con su pareja. 

unir los 11\faterial impreso, colores, 
gomas y lápic~. · : 

"Reproducción de huellas" 1 ·:;.,. 
Los niños trazarán el mismo trayecto que se les l\faterialimpreso. c;ofores, 
pre.~enta en el modelo para unir a las figuras. goma y lápic:eS. 

"Copiando un dibujo· 
Los niños copiarán el dibujo que les aparece en la 
cuadricula de abajo. 

Sobre la ba.~e de series como. utensilios. muebles. 
fmtas (ejem): manzanas. plátanos. uvas, naranjas. 
peras. fresas. mango. sandía. melón. etc. 
Pedirle a los niños que vayan dibujando los ol¡jetos. 
que se les vayan nombrando a lo largo de la hqja. de 
izquierda a derecha 

Con la hqja de periódico extendida sobre su pecho y el 
estómago. Respimrán e inspirarán haciéndola subir y 
bqjar. 

l\faterial impreso. colore8, · 
goma y lápices. 

Hojas de papel. colores, 
gomas y lápices. 

Hqjas de periódico y 
música lnstmmental. 

SPSIÓ:N 6/35 

Suaerencías 

l'eranero5 

2lhnln.. 

IOmln. 
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i:fementos dL (a 

psicomotricíáaá 

'P'E1«:'E'PCIÓ:N 
'\'JS'llJtL 

1:5'.PJtao 

'.ESQ'U'.Df.'A 
CO:RP01U\L 

Jtctíviáades :Materia[ 

"Figuro - fondo" 
Los niños delinearán y 
encuentren en el dibrgo. 

colorearán las figuras que¡ Material impreso. lápices. 
gomas y colores. 

"Reproduzco el tmyecto con ojos cerrados" 
Se colocarán sillas. latas. aros. ele.. en una 
determinada posición. (línea cun•a. zig-zag). 
El niño caminará entre las sillas siguiendo el tmyecto 
trotando. gateando. caminando de puntitas. 
cuadrupedia. tripedia. etc .. 
!'rimero hará el tmyecto con los ojos abiertos y luego 
con los ojos vendados. 

"Caídas" 
La maestra pedirá a los niños que se ubiquen en 
algún lugar en el salón. Enseguida se pondrá algo de 

Sillas. latas. periódicos, 
aros, etc. 

'Íiempo 

15min. 

15min. 

música y se les pedirá a los niños que se muevan al! Música de diferente ritmo 1 15min. 
ritmo de la música y deberán moi'l'r su cabeza. 
brazos. piem<L~ tronco. etc. Y cuando se detenga la 
música. todos los niños deberán de caer al suelo y 
permanecer totalmente inmóviles y quietos hasta que 
escuchen la música. Y así sucesivamente. 

S'FSIÓ'.N 7 /35 

Sunerencías 

\'eran~oB 

Actividad en 
el salón o el 

patio. 
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SPSIÓ']{l/35 

Xfementos cú (a 

psicomotricidáá Jlctividádés :Materia[ 'Tiempo SllJferencias 

"Bailo y me detengo -
Los niños por punjas van a tomar una cuerda y van a Cuerdas, Música de 15min. 

'11'.Dt'PO Y 'RITMO galopar siguiendo el ritmo de la música: y al cambiar diferentes ritmos. 
de ritmo. brincarán. correrán. después caminarán y 
por último se balancearán. 
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'Ilémentos cú ta 
psicomotricúíaá Jktivúíacús :Materia( . '.Tiempo Sunerencías 

"Palmadas" Actividad en 
LJt'TT1U\LJVJtV Lo.• niños individualmente. lanzarán la pelota al aire 15min. el -salón o ~¡ 

y L•an a dar varlus palmadas antes de recibirla. ya Pelotas. patio. 
sen con la mano izquierda. después con la mano 
derecha o con las dos manos. 

",·lnugando papel" 

:MO'l'RJCT1JJ\1J 
,-1 los niños se les brindará papel periódico y se les va 
a pedir que amiguen el papel y lo hugan bolitas. 
{'cm a tener botes ubicado.• en las diferentes 
posiciones (izquierda. derecha. atní.•. adelante. aniba. Papel periódico. botes. OOmin. 
abujo. a lado. etc). 
fo que hicieron las bolitas de papel las colocarán de 
acuerdo a la.• ónlenes de la maestm(en la cantidad 
que se indica y en el bote que se señala). 

:MO'l'RJCTVJ\1> 
"Ilumino mi dibujo" 
Los niños colorearán las imágenes. procurando no Material impreso 25min. \Teranero9 
salirse del dib1yo. 
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'.Elementos áe lQ 
psicomotricÚÚlá .:ActivÚÚláes :Materia( '.Ír:empo Suaerencias 

'P'E'RCE'POÓN "Esquemas Punteados" 
.Material impreso. colores 

1 ' '.:., 

1'1511.'AL Pedirle a los niños que unan los puntos con trazos ·20mln. · Veranero 10 
continuos y seguros. Después colorear. y lápices. · 

"Cruzando el rio • 
Un grupo de niños o niñas se traslada a la orilla de Actividad e~ 
un rio. vadeándolo. pisando sobre piedros que pueden el salón o; 

'POSTll'RJ\ 
ser más anchas. mas altris. pueden estar más cerra o patio. 
lijas y relativamente estables. sin que sus pies toquen Tabiques.aros.sogas.y y el agua. estambre. 35min. El riose 

i:ri:wLI'll'RJO Los niños tienen que encontrar los tesoros que se Pelotas. peluches, dulces. formará con 
encuentran en la otra orilla del rio(dibrgado). libros. cuentos, etc. diversos 
Al regresar cargando su tesoro. se dan cuenta que materiales. 
perdieron el camino o que se encontraron enemigos 
los cuales les lanzan pelotas. o encuentran aros 
colgados que necesitan pasar sin tocarlos. O se dan 
cuenta que el camino de piedros se mueve. 
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'Elémentos áe fu 
psicomotricídaá J'lctivídaw :Materia( 'Íiempo Suaerencias 

"Figum humana " 

Los niños van a recortar de una ilustmción diferentes 
parles del cuerpo: la boca. ojos. nariz. frente. oídos. 

Recortes de revistas.· 
barbilla. tronco. bmzos. codos. muñecas. manos. 

HQ1JV.f.'A piernas. rodillas. tobillo. pies. etc. monogmfias de la figum 
25min. 

Se les pedirá que pongan o peguen las partes en el humana. pegamento y 
CO'.RPO'R.'AL 

lugar que COTT!'spondn. cartulinas. 

Se les puede pedir que remiten las parles de un 
cuerpo. las desordenen y a continuación las peguen 
donde COTT!'SJJOnda. 

. 

"Pasando la pelota con una manta" : 

Por parejas. los niños van a sujetar una manta de 
Pelotas y mantas 

'.ES'.PJ\QO cada extremo y i•an a pasarse la pelota. de dos en dos. AcÜvidad en el 
procumndo que no se caiga al suelo. C-0menzar con (lmX lm) aprm. ··20mtn:'' 

una distancia de lmetro. Y avanzar sucesivamente. 
(pallo. 

.':· . 

"Emisión de sonidos· 

CO:N'I'ROL Jugar a imitar el relincho de un caballo. cochino. 15min. 

'R.'ES'.Pl1U'T01UO burro. gato. Jugar a emitir el goteo del agua de un 
grifo mal cermdo. el sonido de la trompeta o de un 
reloi. 
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'.Elementos de ta 
psicomotricidaá .Jlctivúúiáes ' :Materia( 'T"iempo SuReYencias 

.: .• . .· 

"Integra las figuras . 
'P'E'RCE'POÓN Que el niño .~eñale la parle que les falta a las figuras .Material Impreso. lápices 15min. Yer anex-o 11 

1'1511.'AL que le presentan. y colores. ·::, .. · · .. 

Las piedritas 
. 

Los niños se acomodarán en equipos pequeños con 
una detenninmla mntidad ele piedritas. Y cmla 
integrante de los equipos lanzará una piedrita hacia Piedritas. frijoles. 15min. 

.'.MO'l'JUOV.JlV lo alto. y antes de tomarla tomará una ele! suelo: si lo semillas de ciruela. etc 
consigue lo intentará de nuevo. pero tendrá que tomar 
dos piedritas y así sucesivamente. Si la piedra cae al 
suelo. continuará otro niño. Y ganará el niño que tome 
más piedritas. 

"Pegando olyetos - Papel periódico. manila. 
En eqitipos los niños van a recortar figura.~ pequeña.~ crepe. china. revistas. 25min. 
y graneles. cartulina. cartón. 
l'an a engomar las figuras utilizando brocha.~ de pegamento blanco líquido 
diferente grosor. y las van a pegar en una cartulina y brocha.~ ele diferente 
Se les va a proooner aue elaboren un collaae. arosor. 

'R.TS'PJ'R.:AOÓN Y üm una hoja ele periódico extendida delante de los Ilojas de periódico y Smin. 

'R'ELJ\f.JtOÓ:N niños van a mot'€rla soplando. realizando diferentes música instrumental. 
recorridos: en círculo. línea recta. etc. 
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'Elémentos dé lá 
J)sícomotricídi:id ktividááes :Materia[ '.T"iempo Sunerencias 

• Desntbre la figum . 
COO'RVl:N.'AGÓ:N Los niños deben de colorear los espacios del dibi¡jo Material impreso. lápices. 

1'JSO:MOTRJZ que tengan un punto. goma y colores. •IS,min ..•. lTeranero 12 
_., ..... ' .· . 
.. ... 

·Reconoce las formas . 
'P'.E'.RCE'PCTÓ:N En los dib.Yos que se les presenten van a reconocer e ' '· 

1'JS'U.'AL iluminar las diferentes formas geométricas que se les Material Impreso. lápices. 15mtñ. Yeranero13 
indica. goma y colores. 

. . 

"L<is ositos dormidos" 
Cuatro o cinco niños van a estar hechos bolita en el 
suelo. Ellos van a ser los osos dormidos. El resto de 

'TO:NJGV.'AV 
los niños se va a distribuir por todo el salón. 
Los osos dormilones van a tener los ojos cermdos y 
los demás niños van a empeñarse en despertarlos. 15min. 
\'an a poder hacerles cosquillas. pellizcarles 
suavemente. llamarles. picarles la panclta. etc. 
Pero iatención! los osos pueden despertar 
tnespemdamente y agamir a alguno de los niños. 
Estos van a pasar a ocupar el lugar del oso. 
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'Elémentos ck lá 
psicomotricidaá .JktividQdés :Materia[ '.T"iem"o Suaerencias 

"Qjos vendados-cemulos" 
Por pandas. uno atrás de otro: El niño de atrás va a 

'lJ'Vof'PO Y '.ES'P 5\00 cem1r los ojos y va a tomar al de adelante por los Paliacate lOmln. 
hombros el cual va a ser su guía. Y tmtará de hacer 
lo que le indica su compañero de adelante (guiado 
por la maestm). 
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'Elementos rú ta 
1sicomotricídaá 

L.J\ TE'R.'ALIV.J\V 

11'Vtf'PO Y 'RIT:MO 

CO:N'J'JWL 
1{'ES'PJ'R.'A 'J'cJ'RJO 

J\ctívídarús 

"La pelota sobre el cani/" 
Los niños conducirán una pelota por un carril pintado 
en el piso. 
Lo van a conducir con uno y otro ple. con una y o!m 
mano y con la cabeza. 

"Alto y .•igo" 
Por parejas los niños caminarán. se balancearán. 
correrán o galoparán con los diferentes materiales 
Siguiendo la m1ísica de un disco: detenerse cuando se 
paro el disco. y seguir cuando empieza otro vez. 

"Haciendo burb1¡jas" 
Jugar a hacer burbujas grondes y pequeñas soplando. 
Y jugar a hacer burbujas gmndes o pequeñas mientms 
la maestro emite un sonido fuerte o bqjo. 

.'.Materia( 

Pelotas 

Discos. latas cuerdas y 
pelotas. 

Jabón. agua. recipientes. 
ypopotes. 

'T"iem110 

2Dlnin. 

20Jnin. 

S'FSIÓN 13/35 

Suaerencías 

Actividad en 
• élpaÍio. · 
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S'ESIÓ1f 14/35 

'Elementos de {Q 
psicomotricídiuf .'ActívidQdes :Materia( 'rrempo Sunerencías 

"Completa las figuras 
. 

'P'E'RC'E'PQÓN Pedirles a los niño.• que completen las partes omitidas Material impreso. lápices. lOmin. VeraneroH 
'VIS'll.M a las figuras. tomando como referencia el modelo goma y colores. 

completo. . . 

. · 

"Repito los sonidos" 
La maestm va produciendo sonidos con diverso.• 20inin. 

'P'E'RC'E'POÓN instrumentos. Cada niño va a tener un instrumento Instrumentos pequeños. 

.'A 'll1>1'11V .'A diferente y va a repetir el sonido cuando escucha el 
correspondiente a su Instrumento . 

"Camino descalzo 
. 

Los niño.• t•an a caminar descalzos sobre hqjas secas. !fojas secas. pasto. 30rnin. Actividad en 
'P'E'RC'E'PQÓN pasto. piedras. arena y van a describir sus piedras. arena. el patio. 

'T.'AC11L sensaciones. 
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S'FSIÓ!N 15/35 

'.Elementos de tá 
psícomotrícídaá J!lctívidades .:Materia{ 'Iiempo · • SUJJerencías 

"Me quedo como mi muñeco " 

'.ESQ.'llV.fJ\ Los niños van a lanzar su muñeco al aire y ellos Muñeco de tela 15miTi. 

C01l'P01tJLC tendrán que tomar la posición en la que el muñeco se 
queda. 

",Jugando Golf 
Las sillas se acomodarán a una distancia de 2 metros 

:Mü1'RJU1JJ\1J 
apro.r. de los niños. En hileros (3 apro.r.) una tms Pelotas de tenis. esponja o 20min. Actividad en 
otra. Los niños tomarán la escoba y golpearán la pelotas hechas de papel. en el patio. 
¡>elata intentando hacerla pasar entre las patas de la escobas y sillas. 
silla. Ganará el niño que logre hacer pasar la pelota 
por todas lcL~ sillas. 

iTe gano tu figum! Cartones gmndes y 

'ES'P J\UO Y 'RJ'T:MO 
Con la ayuda de música los niños rorrerán o trotarán suficientes de diferentes 
alrededor de su cartón y al momento que la música se formas y colores: 20min. 
apague tendrán que correr y colocarse en una figura cuadrado, triángulo. 
ele la misma forma. pero de diferente color. rombo. círculos y 

rectángulos. 
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s<ESIÓ'Jf 16/35 

'Elémentos de lá 
psicomotricúfuá Jtctividades :Materia( 'Írempo 5ugerenciM 

Dibujo Entre lineas -
:J.tO'I'RICTV:AV Dibrgar entre las dos líneas. trotando de no salirse. .Material impreso. lápices. Yeranexo 15 

las flg11ms que están a la izquierda. goma y colores. IOmin. 

.· ·'. . 
"La cuerda" 
Se divide una cuenla en dos mitades con un pañuelo 

'Ee:rJill1l1UO 
como referencia. l' en el piso se marrará una señal. 

15mi1L AcÚuidaden 
Un grupo de niños se sitiia en un extremo de la cuerda Cuerda y pañuelo el patio. 
y otro grupo. con el mismo número de niños en el 
otro. 
11 una indicación de la maestm. los dos grupos deben 
de tlmr sin caerse. hasta que el pañuelo supere la 
línea señalada. 

.: 

"Los pañuelos " 
L:ATLruU11J:A1J Los niños con un pañuelo rojo (derecho) y azul 

(izquienlo) amatTado en las piernas. l'an a saltar. Pañuelos rojos y azules. I5min. Actiuidad en 
siguiendo las figums que están dibiyadas en el piso y el patio. 
con el pie. seg1in el color que la maestro les indique. 
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S<FSIW17/35 

Tkmentos tk (a 
psícomotricúliitf .'Activúliitks :Materia{ 'I'"zempo Sunerencias 

"R<L•gar pape/" 
Se les m a pedir los niños que msguen papel. 
r van a realizar los rnsgados siguiendo las Papel manila. china.. 

&5min. 
MO'I'RJOV.í\V 

indicaciones: crepe. periódicos. revistas 
•Libremente y tijerns. 
•Línea recta 
•cun•a. quebrrula 
•Círrulo. rrmdrrulo. triángulo. rectángulo 
R<L•garán el contorno de una flgum. 
Puetlen hacer la actit•itlad primero con las tijerns y 
luego con la mano y alternar. 

"J'latica el dib1¡jo • 
'n1«:T'POÓ:N A los niños se les presentará un cuadro grande con 

1-'1511.í\L figuras familiares. acomodados en .3 niveles: superior. Hojas impresas 20min. Veranero 16 
medio e inferior. Se les va a pedir a los niños que lean 
los olyetos ele izquierrla a derecha siguiendo los 
niveles. (y vicei•ersa) conforme se les pidan . 

CONI'ROL "Papales y burb1¡jas 
. 

1ffS'PI1U\'1'01UO Los niños van a jugar a hacer el mayor número de Jabón. agua. recipientes. 15min; 
burb1¡jas pequerias en una sola espiración. Y a su vez ypopotes. 
harán el mayor número de burbujas gmndes. 
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'Elementos tfe ta 
•sícomotricidaá 

HQ.'U'.f.'.MJt 
CO'.RPOR'AL 

:MOTRICTVJtV 

1{'.ESPI'.R.'ACTÓN y 
'R.'EUJJtCTÓN. 

.'Actividatfes 

"El robot y yo" 
Ilarer con los niños un robot con cualquier material. 
(que sea rígido). 
\'er imágenes o películas de Robots. 

"La estatua" 
La maestra lanza la pelota hacia lo alto a la vez que 
dice el nombre de un niño. Este tiene que tomarla lo 
antes posible. Los demá.~ niños salen corriendo 
aleyándose del lugar. r cuando el niño nombrado coge 
la pelota los demás niños deben de quedarse 
inmói•iles. El niño tiene que lanzar la pelota a otro. el 
mas cerrarw. con el olijeto de tocarlo. Si lo consigue. 
éste iíltimo seguiní y la lanzará de nuevo. 

Hacer una pelota grande de periódico y rodarla 
soplando en las direcciones que la maestra indique 
(izquierda. derecha. línea recta, círculo). 

. :Materia( 

Pelotas 

Periódico y música 
instrumental. 

S<ESIÓ!N 18/3.5 

20 min. !Actividad en el 
patio. 

lOmin. 
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S'FSIÓJ{ 19/35 

'.Efementos th fu 
psícomotricúÚlá .'ActívúÚlths :Materia{ '.T'"iempo Sunerencias 

"Salto la nterda • 
TO:NI01J.Jt1J Los niños .~aliarán sobre una nterda que se moverá 

suavemente. }'se acomodará la nterda de diferentes Cuerdas 15mln. 

formas para que lo.~ niños salten sobre elln. 

"Secuencia de figuras 
. 

En una cqja se van a meter un cuadrado. rectángulo. Figuras geométricas de 
71'E:M1'0 una pelota. un cubo y triángulo. cartón o madera. frutas. 20min. 

Se sacarán de la caja los objetos y se le pedirá al niño animales. etc. 
que diga en qué secuencia se sacaron las 6 figuras. 

"Identifico los sonidos" 

1"E'RC'E1'QÓN Grabar sonidos habituales (mido de la calle. de la Casette con sonido.~ 20min. 

.Jt 111J1'11V .Jt clase. coches. un grifo. llaves. paso.~. etc). Los niños grabados • 
los escucharán y los identificarán. 
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S'FSIÓ:N20/35 

'ffementos de ta 
psícomotricidaá ..'A.ctívidadi!s :Materia( 'J"rempo Sunerencías 

"Jugandn a dibrgar Cll'?Qtivamente" 

.1t10'11RIOV.'AV Los niños mn a dibujar libremente. l\foldes, plantillas, papel. 20min . 
Con la ayuda de los moldes van a dibujar figuras lápices. goma y colores. 
geométricas. paisajes. animales. cuerpo humano. 
diferentes objetos. etc. 

"El robot y yo -
Los niños van a caminar como autómatas - robots. 
tiesos (mn a caminar como los robots de la tele). 
Sólo podrán doblar los codos. las rodillas y girar Música 20min. .4ltemar como 

XSQ.'ll'V.f.'A lentamente la cabeza. robots y 
Se les dará la orden de que el robot quiere recoger una personas. 

CO'R.P01U\L manzana. un lápiz. etc. Quiere sentarse, quiere 
comer. donnir. caminar rápido. lento. quiere bailar. 
Los niños deben de sentir y proyectar la sensación de 
rigidez en su cuerpo. 
Después caminarán como personas y se les darán las 
mismas indicaciones que cuando emn robots. 

'RI'I'.1'10 La maestro bota una pelota. Los niños palmean a Pelota 15min. 
cada bote de la pelota en el suelo. 
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'Elementos tÚ lá 
1sicomotrícídálÍ 

'P'E'RCE'PCTÓN 
l'IS'UM 

'P'E'RCE'PCIÓN 
.'A 'UVl'lTV .'A 

'R1:5'PJ'R.:4CTÓN y 
'R'ELJ\J.'ACTÓN 

S'FSIÓ!N 21/35 

Jlctívídádés :Materia( '.Íiemoo 1 Suaerencías 

"Descifra mi mensqje" 
En base a la clave que le aparece al niño en sú hoJ<i 
deberá descifrar el mensqje. . . 

"Marca el caminito" ·1 .· ; . < ci;;:,~(~ji);if(~(;':l,i7;c¡~,11:1 ;c;(':~;'. 
El niño trazará una línea por el camino que lleva a la Maieiial,Íifi/;isiJ;,.l'efpt.·:.~~: ,;,;§~in:b; 
figuro con su pareja. No deberá tocar los bordes. goma y colore&;:>t·.i·; 

"Tacha el dibqjo" 
El niño deberá tachar el dibqjo que corresponda al 1 Material impreso. lápices. 
sonido con que comienza la palabro. goma y colores. 

"Repito la canción· 
Se van a cantar pequeñas canciones. Al término de 
cada cuento el niño lo tendrá que repetir. 

Con los qjos cerrados oler una flor e lnspimr 
profandamente por la nariz. 

Flores y mlÍsica 
instrumental. 5min. 
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J<FSió:N 22/35 

'.Eknumtos de ta 
l'Sicomotricidad .Jlctividadi!s !Materia( 'T°'teml'O Sunerencias -, 

"Las selpientes bailarinas 
. 1 

Los niños se uan a distribuir por todo el espacio. 

'l'OMOV.JtV 
r se acomodan de manero como si estuuiemn en un Discos de diferente tipo de 15min. 
cesto. música. 
Comenzarán a bailar al ritmo de la música como si 
/üemn unas setpientes encantadas. Cuando la música 
pare todos t•11eluen al cesto y se q11edan quietos . 

"Cerra y l<tjo.~ 
. 

La maestm deberá de tener 11na pelota por cada dos 
U11gadores. 

'.ES1'.Jl00 
Los niños se desplazarán pnr todo el patio. La mitad Pelotas 20min. 
de ellos llevará 11n11 pelota en las manos. 
C11a11clo la maestm diga "cerra" los niños b11Scarán 
con los ojos a 11n compañero q11e tengan cerra y 1 

pasarle la pelota. r cuando diga "!fijos" harán 
exactamente lo mismo. .tl s11 vez dará diferentes 
indicaciones como: cerra-izquierda. !fijos -derecha. 
etc. 

"Reconoce ocyetos 
. Dados. cucharas. lápices • 

1".E'RCEPOÓ:N Con los ojos t'•'llclaclos el nirlo va a meter la manó en gomas. tijems, reglas. 

'1'.1tC11L 1ma bolsa o cc¡ja de cartón. va a sacar ol¡jetos y al rubiertos. tenedores. 20min. 
tacar/os trotará de adivinar q11e o/yeto es. frutas de plástico. ositos. 

uelitas. dulces. etc. 
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'Ifementos de ta 
'SÍcomotricidaá 

:MO'I'.RJCTVJ\V 

'11'I:M'PO y 1U'T:MO 

.'A.ctividades :Materia[ 

"Descubre laftgum" 
Lo.~ niños iluminarán y rellenarán de colores, los 1 Material impreso, colores 
espacios con un punto. procurando no salirse del y lápices. 
dibiyo. 

"Platim lo que veo" 
El niño deberá de nombrar lo que ve, construirá una 
historia sobre ello y colorear. 

"Series" 

l\laterial impreso, lápices 
y colores. 

El ni1io deberá unir todos los puntos siguiendo los l l\laterial impreso, lápices 
números, pam así descubrir el dib1yo. y colores. 

"Jugando con la pelota" 
Mientras un niño palmea. el otro repite el ritmo 
botando la pelota. al principio de acuerdo con el ritmo 
marcado por la maestro. 

Pelota 

S<FSiá.N23/35 
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S<ESió:J.r24/35 

Tfementos dé lá 
psicomotricúfuá Jlctivúfudés .'.Materia[ '.l'"zemrio Suaerencias 

"Imitando a mi compañero 
H 

'LSQ.11T:M.'A Los niños se acomodarán por parejas frente al esl"[jo. Actividad en 

CO'R1'01U\L Uno de los niños comenzará a hacer gestos (alegría. Esl"[ios 20min. un espacio 
dolur. tristeza. llanto. sonrisa. etc.) y movimientos donde haya 
con su cuerpo. Su compañero lo imitará no olvidando esP'[jos. 
ningún detalle y siguiendo el mismo orden. y 
viceversa. 

"La pelota" 

L.'A'l'E1U\Ll1J.'A1J Fonnando un círculo. sin moverse de sitio. jugar a 
lanzar una pelota a los compañeros en distintas Pelotas 15min. Actividad en 
direcciones según se le indique: Izquierda. derecha. el patio. 
detrús. adelante. etc. .. ¡:. > 

· .. 
·.: .. ·•,:¡_. 

"Su/tito" 
.·.• ;•·1smi;:¡.: MO'l'RJG1J.'A1J A la señal los niños deberán correr e ir en cuclillas. '!Á.ctividad en 

realizar un saltito. y seguir coniendo. · el patio. ' 

.· : 

'R'LS'Pl'R.:AGÓN y "Popotes y burb1¡jas" 
l~in. 'RU.'A].'AGÓN Con un popote en una botella o vaso de agua trotar de Popotes.· vasos y agua. 

hacer muchas burbujas. 
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Tfementos áe (a 
'SÍcomotrícidaá 

:!ttO'r.RICTVJlV 

'P'E'RCE'PCTÓN 
17S'l1JlL 

'ES'PJlao y ru7':1tto 

J\ctividacfu. :Materia{ 

"Pegando Objetos" · : 

Con los materiales que el n1.ñ~.· tenga creará figura:i a 1 Semillas. pastas; ~onchis. I . 20min. 
su gusto en una cartulina.', Se. le va a motivar botones. cartulinas . . · 
mostrándole diferentes dibÜjoS · péua que él las 
reproduzca. 

"Flechas" 
El niño dibiyará en cada flecha la carita que le' Material impreso. colores. 
corresponda de acuerdo con la clave. lápices y goma. 

"Fondo-figum • 
El niño delineará las frutas con diferentes colores y 11\!aterial impreso. colores, 
coloreará las que más le gusten. y goma. 

"Correr más que la pelota· 
El niño lanzará la pelota y correrá más rápido que 
ella. deberá llegar antes que la pelota a un punto 
determinado previamente. 

Pelotas 20min. 

S<ESIÓ'Jf 25 /35 

'erencias 

· Actividad en 
el patio., 
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'Ikmentos de fa 
•sicomotricídaá 

'TO:NIG'D:AV 

71'EM1'0 Y '.ES1'.:AGO 

1"I'RCE1'GÓN 
:A111Jl1"1V:A 

'R.'ES1'I'R.JtGÓN 
y 

'R.'ELJU:AGÓN 

Jktívídades 
·.' .. : · .. 

"Salto y salto" · :·;. :·c.. ·: . . : : .. · . · 
Los niños van ajugar asaltCiry ~~aei:de diferentes 
maneras. · ., · · · ··· ·· .... ·• ··· ·' 

"Nos movemos" 
Los niños van ajugar a moverse en un correr hacia 
un sentido y a una señal de· 1a maestra ya sea un 
silbido. palmada. etc.. van a cambiar el sentido del 
desplazamiento. 

"Rer:onoce sonidos de animales" 
Los niños esmcharán sonidos de animales y deberán 
de elegir entre una serie de dibujos de animales. el que 
corresponda con el sonido escuchado. 

Los niños elaborarán una pelota grande de periódico 
u otro papel y la van a rodar soplando. 

.'.Materia{ 

Sonidos de animales, 
tmjetas con dibzgos de 

animales. 

Papel. periódico. 

SPSIÓ!N 26/35 

'Ítemrio 1 Suaerencias 

lOmin. 
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T(ementos áe lá 
•sicomotricídilá 

'P'E'RCT1'0ÓN'fJÍCI1L 

MO'r.RJCT1JJ\1J 

'P'E'RCTPOÓN 
Y.1511..'AL 

1U'f.1tf0 

.Jlctívídiláes 

"Mirn y describe" 
Se le l'Wl a presentar a los niños laminas 
contrnstantes. Se le va a pedir que se imaginen las 
sensaciones opuestas. r lo van a comentar. 

"Saltando las bolsitas" 
Los niños dejarán las bolsitas en el suelo y van a 
correr libremente por el salón y van a saltar todas las 
bolsitas que encuentren. cuidando de no chocar con 
los comp<1ñeros. 

"Esquemas Punteados" 
Pedirle a los niños que unan los puntos con trazos 
continuos y seguros. Después lo colorearán. 

"Encuentrn algo distinto" 
l'an a colorear el dibujo que está en sentido contrwio 
al modelo. 

"Reproduzco tu bote" 
Un niño bota una pelota y su pareja va a reproducir el 
número de botes que realizó. 

SPSIÓ:N27/35 
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'.ffementos de fu 
psícomotrícidad 

'POSTll'R.Jl y 
.'.M.'A '.RC.1f.'A 

'.ESQ.11'.f.?ot.'A 
C01tl'01UU 

:Activídádes 

" Safari de animales" 
Los niños van a platicar lo que pasa en la vidnsalvqje 
y cada niño va a platicar qué animal le gustaría ser y 
cómo es y dónde vive. 
Después un grupo de niños l'<I de saf ari. Observarán 
a los animales de su medio. 1· van a trotar de 
TPConoeer. nombmr y describir a los animales. Qué es 
lo que les pasa. qué hacen y cómo se comunican. Los 
animales L•an a vivir situaciones de encuentro-huídn. 
peligro-tmnquilidad. agresión-descanso y acecho. etc. 

"Movimientos con todo el cuerpo" 
Se les pedirá a los niños que se imaginen que son un 
reloj. cache. trrn. avión. etc. 
Todas las parles ele estas máquinas se moverán poco 
a poco: empezanin moviendo solamente la cabeza. 
realizando varios movimientos en diferentes 
direcciones. 
Después añadirán a los movimientos propios de la 
máquina. realizando movimientos de brazos, después 
de piernas. movimientos del tronco. cintum. El 
objetivo es que el cuerpo entero se e~té moviendo al 
mismo tiempo. 
Al f!iecutar este f!iercicio. los niños deben formar un 
círculo. permanecer en él .1/ sin salirse. 

.'.Materia[ 

l\fáscams de 
animales( opcional) 

S<FSIÓ!N28/35 

'Iiempo 1 Su#erencias 

25min. 1 Actividad en 
el patio o 

salón. 

20min. 
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S<FSIÓ!N28/35 

'.ffementos áe ta 
psicomotricidaií .Jtctívídaáes :Materia(· .riempo Sunerencías 

.•. 

'R.'ES1'l'R.:ACTÓN 
Los niños harán bolitas pequeñas y las van a rodar. y Papel. periódico I5mtn: 
en línea recta. curva. hasta el escritorio. hasta su 

'R:EL:A,J.JtCTÓN mesa. etc .• (seguirán indicaciones). 
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'.ffementos IÍe Úl 
•sicomotricídátÍ 

L.Jt'I".f'R.MJ1J.Jt1J 

:MOT.RJU'DJ\'D 

TS'P.Jtao y 'RI'T:Mo 

:RUJ\15\UÓN 

J\ctívídátfes 

"Pasando la bolsita" 
Sentados. los niños en círculo. van a pasar, lá 
bolsita de una mano a otm al compañero: rápida y 
lentamente. hacia arriba y los lados. con la mano 
izquierda y derecha. Tal como inclique la maestra. 

"Lanzo y recojo la bolsita· 
Sentados los niños van a lanzar hacia arriba lo más 
alto posible su bolsita y la van a recoger parados. 
Así se van a desplazar ele detenninados distancias. 

"Los caminitos" 
La maPstm cli/Jiyará cliferentPs caminos en el piso. 
Los niños spguirán los caminos. . Esto lo harán 
caminando. comendo. trotando. gateando. según lo 
indique la maestm. esto puede ser tal vez 
alternando las indicaciones. Y en detenninados 
posiciones clanín un alto total o brincará. 

Acostados los niños boca amba con los ojos 

Gises 

cermdos. lnspimn lentamente mientms eleva 1 ,Música Instrumental 
primero un brozo. lentamente a la L'f'Z luego el otro y 
por último los dos. 

SPSIÓJf29/35 

Suaerencias 

IOmin. 
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S<ESIÓ!N 30/35 

'Elementos tk lá 
psicomotricúíatf Jlctivúíades .'.Materia[ '.Iiem!lo Suaerencías 

"Imitando Sonidos" 

'P'I'RCE1'GÓN Hacer que los niños imiten sonidos de animales, 

Jl1JVI11VJl sonidos camcteristicos del campo. aeropuerto. calle. ,. 20min. 
fe1T0Carril. y los otros tmtarán ele adivinarlos y los 
reproducirán. 

"Pelota al aire 
. 

'ES'P JlOO y 11V.t'PO Los niños tendrán que recorrer un tmyecto y 
lanzurán lu pelotu al aire e intentarán cazarla con un Pelotas y botes o restos· lOmin. 
/10te o cesto. después de que la pelota hayu dado un .. 
bote. iGuna el que consiga llegar más leyos!. " 

... 

"Enhebmnclo cuent<L• 
. 

Se va a dividir al grupo en parrjas. Se va a repartir el 
material. Gula niño se ubicara en cada extremo del Cuentas grandes. 
hilo. medianas y pequeñas. 15min. 

J\fOTRI01JJl1J 
Por equipos tendrán que enhebmr el hilo con cuentas hilo. 
gmndes. medianas y peque1ias Después se cambiará 
el orden y así sucesivamente. (según indicaciones ele 
lamaestm). 

"Repasando y copiando las figuras 
. Material impreso, lápices ·JSmin.. Verane.:o30 

Los niños deberán repasar y copiar las figuras que se y colores. 
les dan. 
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s<FSIÓJ{ 31/35 

Tlémentos áe ta 
risicomotricídaá Jl.ctiviáaáes .'.Materia( 'Íiempo Suaerencias . 

"El cojincillo • . . . 

'.ESQ.11'.E.'.MJl. Se va a dfjar que el niño utilice el cojinclllo. como Cojincillo 25min. l'er ane.xo 31 

COR'.P01U'U pelota, almohada. etc. " Puede ,, . ·. :,_ 

Cuando el niño empiece a moverse con el cqjíii.. la dividirse 
maestro interoenclrá con una orden precisa. en dos 

sesiones 

"Reconoce objetos 
.. 

1"E1~CE'.POÓN'I'J\CI1.C Con los ojos vendados colocar un ol¡jeto familiar en la Frutas de plástico. 
mano dominante o no dominante y pedirle que con la utensilios de cocina. 15min. 
otm mano encuentre un objeto igual entre los demás lápices. figuras 
oldetos. geométricas. etc. 

.'.MO'I'RJQ1JJl.1J "Rodando la pelota" 
El niño va a rodar su pelota y va correr a su lado Pelotas 15min. Actividad en el 
siguiendo s11S movimientos. patio. 

J4i 



S'FSiá.N 32/35 

'Elementos de (a 
psícomotricídQá .JlctivídQdes ~atería( '.Iiem"ci Suaerencias 

"El caballo yjinete" 
Todos los niños se van a reunir por paTf!jas. Uno va a 
ser el caballo y otro el jinete. El caballo se va a 

1'0S'T'll1l'A 
desplazar en cuatro patas. o bien de pie. El jinete va a 20miÍt. Actividad en 
cabalgar sentado sobre el caballo, agarrado de su el patioo y cuello. pero d!!iando libll' una mano-brazo. Ya a salón; 

'EQ11Jll'B1UO existir w1 espacio donde el caballo y el jinete se 
ll'pongcm. 
El juego va a trotar de que el jinete denibe a otro 
jinete de su caballo, o denibe al caballo y jinete. 

"Del menor al mayor espacio" 
Los niños van a estar en círculo o en cualquier parte 
del salón y de pie. ,·l la señal de su prof esom van a 

HP.'Aao cerrar los ojos y van ajuntarse hasta apretarse unos 
contm otros para ocupar el mínimo espacio posible. 
Podrán balancearse sum•emente si hay música. 15min. 
De.spués se darán las manos y estimrán los brazos 
hasta ocupar el mayor espacio posible. sin abandonar 
el contacto con s11S manos. 

14H 



'Efementos tk (a 
'SÍComotricidQá 

'l1'Dt11'0 y ~:r:Mo 

CO:NTRDI. 
'.R:ES1'11U\'J'01UO 

J\ctívidQtks 

"Regresar a casa" 
Se colocará en el lugar deseculo en el patio una casita 
(puede elabomrse con una cc¡ja o lo que se desee). Faíi 
a caminar. correr o trotar fuem de la casa. Esto va ir 
acompañado de música y cuando esta se acabe los 
niños van a volver a la casa ya sea de cojito. 
coniendo. gateando. etc .. Como la maestm indique. 

"Inflando Globos" 
Los niños van a inflar globos, y ganará el que logre 
inflar más. 

S'FSIÓJf 32/35 

::Materia( 'erencias 

Cc¡ja de cartón 

Globos 5mln. 
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'.!"Cementos dé fu 
1sícumotrícidiiá 

'P'I'RCE1'CTÓ.'.N 
Y.TS'll.í\l 

:MO'I'RJQ1J.7t1J 

J\ctívídádés .'.Materia{ 

"Trazando líneas" 

El niño trozará una línea para unir a las fig~~ con¡ .Material impreso. lápices~ 
sus iguales. <" colores y gomCL .· : :: : 

"La figuro diferente" 
El niño debe de encermr la figuro que no pertenece al 
gmpo. 

"Complementa las figuras· 
Los niños debenín tenninar los dibujos que se les 
presentan. 

"A.vanzo entre las bolsitas· 
Los niños i•an a avanzar libremente entre las bolsitas 
que hayan dtjruln en el suelo. de acuerdo con lcL~ 

indicaciones de la maestro. En cuadrupedia. 
cuadrupedia invertida. en cuclillas. saltando sobre un 

·ie. etc. 

l\faterial impreso 

l\Iaterial Impreso 

Bolsitas (Cojincil/o) 

S<ESIÓ!N 33/35 

'.Tiemrio 1 Suaerencías 

1om1n: : Veranero 32 
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S<ESIÓ'N 33/35 

'.EÚ!mentos de (a 

11sícomotrícÚÚlá JtctívÚÚldi!s :Materia[ T'umi110 Suaerencias 

"Lanzo la pelota y juego con mi cuerpo· 

l.Jt '1''.f'R.JUIV.JtV Los niños van a lanzar una pelota al aire y van a Pelotas 15min. 
tocarse el pecho. un pie. cruzar los brazos, las 
viemas. dar valmadas. etc.. u tratarán de atmDarla. 

'R'ES'PI'R.JtQÓN y Los niños harán bolitas pequeñas y las van .. a 

'R.'El.'A].JtQÓN acomodar en fila y a rodar una tms otra. Bolitas de papel y popotes lOmin. 
soplándoles, con un popote y sin él. 
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Tkmentos áe ta 
'sicomotricú:Úlá 

'ESQ'll'E.'.M.'A 
CO'.RPO'.R.'AL 

11'E.'.M'PO '.Rl'T.'.MO 
Y TS'P.'ACTO 

CO:N'I'ROL 
1(TSPJ1U\'1'01UO 

.'Activú:Úláes 

·Jugando a ser mi animal favorito· 
Los niños van a escoger a su animal preferido (gato; 
penu. león. hormiga. mariposa. jimfa. oso, elefante. 
pingüino, perezoso. tortuga. confjo. hipopótam¡,. 
puma. tigre. pájaro. cerdo. abeya. etc.,). 
l'an a imitarlo 

"Sumas y restas en el avión· 
El niño coTTl'rá o trotará a 1m ritmo (ritmos diferentes 
en cado. tumo) y cuando pare debení caer en una 
figuro. Según el signo ( + ó -) de la figuro. y se 1 Figuras de cwtón con . . ¡ ·. • 25min. 
sumará o restará la cantidad en el que va cayendo. signos y números. 
Previamente se le dará una tarjeta con diferentes 
miares 7.5.10.8. f'tc .• para que inicie su registro. 
según la cantidad y el signo que le toque. y ya sea que 
sume u reste. 

Jugando con mi nariz" 
Los niños van a jugar con un orificio de la nariz 1 .Música instrumental 
oprimiéndolo. y van a inspirar y espimr por el otro. 
Lo mismo harán con el otro orificio. 

IOmin. 

SPSIÓ:N34/35 

Actividad en 
el patio. 
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J<FSIÓ:N 35/35 

'Elementos dé (a 
psicomotricidQá J\ctividQdés :Materia( 'Íiemvo Suaerencias 

"Saltando y galopando sobre el periódico· 

.'.MOTRIOfütv Los niños van acomodar las hqjas de periódico en el 
suelo. L'an tU'orrer. galopar. saltar con las piernas Hojas de periódico 15min. 

Urmtas. con una y otm. aL'llltZar en cuadrupedia y 
tripedia. etc .. iNo debenín tocar las hojas del 
perióclico!. 

'11v.t'J'O y 1U'T.'.MO ·Juguemos a dar órdenes " 

La maestro darú las siguientes órdenes en diferentes 15min. 
ritmos. y los niños tendrún que cumplirlas: 

Un golpe: Acércate o altijate 
Do.~ golpes: Siéntate o acuéstate 
Tres golpes: Camina o trota 
Cuatro golpes: Salta 

•Dónde quedó la bolsita" 

'P'E'RCE1'0ÓN El niño va a lanzar la bolsita con los ojos cerrados en 

j\1J1JJ'1])'j\ cualquier dirección. por el mielo que hoce al caer, va a lOmin. 
caminar despacio hasta sentarse sobre ella: ver qué 
tan ltjos queda de la misma y si mr!lom en la 
próxima ocasión. 

153 



s<FSió:N 35/35 

'.Elémentos de ta 
psicomotricidaá J\ctividaifes :Materia[ .· 'I'iempo Su¡¡erencías 

X·~. 

'P'E'RC'.E'PCJÓN "Figuro -fondo" 
l!ojas impresas. col~res; YIS'll.'AL El niño mencionaní los animalitos que ue en el dibzgo. 'lOmin: l'er anero 36 

delineará a trl'.S de ellos y coloreará los que más le goma y lápices. -_~::- .::·,,· 

gusten. 
·. ' . . . 

. - -

Todt~~ los niños se l'Un a acostar con los ojos 

'.R'ESPJ'lU\CTÓN Y cermdos. imaginándose que están muy cansados. 

'.R'H.:V:ACTÓN después de haber tmhqjado tanto, y sentirán su 
rnerpo pesada. pesada. Respirorán profendamente y Música Instrumental lOmin. 
se quedarán unos momentos así. l!asta que su 
maestro pase a despertar a cada uno. tocándole una 
parte del cuerpo. 

m 



CONCLUSIÓN 

En este trabajo se de.stacó la importanciLi que tiene la psicomotricidad 
en el desarrollo y estimulación de la atención y concentración del niño de 
primer año de primaria para as( poder a¡>0yarlo en su proceso de enseñanza
aprendizqje. 

Se relacionaron los conceptos de psicomotriciL:Iad y atención en el 
niño. Y a traués de su descripción y cmálisis se elaboró un marco teórico y se 
propusieron activiLlmle..s relaciLmad<is con la psicomotriciLlad. Lo que se 
presentó como propuesta fue una base, sobre la cual cadn uno de los 
docentes y peda[llJgos podrán crear e inventar formas, <jercicios !I 
situaciones según el contexto y situación de los niños en el momento que lo 
re<¡uieran. 

Cabe señ<ilar que la psicomotriciLicid ha teniL:lo diferente..s enfoques a lo 
largo de la historia. Pero en la actualiLkul la psicomotriciLlad en la escuela 
tiene un enfoque que busca l<I globaliLlad del niño !I fo revalorización del 
cuerpo y el movimiento en la escuela. 

As( la psicomotricidad al habl<ir de la totaliL:lad del niño y al 
consiLlerar el cispecto corporal. intenta desarrollar y estimular las 
potencialiLlades del sujeto en todos sus aspectos. Y a su vez relaciona dos 
elementos: lo psíquico y motriz. Una de l<is potencialiLlades del niño que se 
pretende favorecer con la psicomotricidad es la atención y concentración. la 
cual se podrla decir que e.'i la función mental por la cual el sujeto concentra 
su atención en un olyeto. 

Se reconoce que la atención es un factor detemiinante en el 
rendimiento escolar y depende de la capacidad de concentración. La atención 
y concentración se logran m<jor cuando el niño se encuentra motivado. 

Desde esta perspectiva, la psicomotricidcul en la escuela puede 
contribuir a mejorar el desarrollo de las capaciLlades en el niño. 

En este trabqjo se trató de plantear la importancia del movimiento y 
la necesidad de la educación psicomotriz en la escuela primaria. Las 
activiLlades que se presentaron. tuvieron como olyetivo que el niño atienda 
y concentre su atención en Iris diferentes clllSes que tiene en su jomad<i 
escolar, y aproveche al m<Uimo el tiempo de estudio de una manera 
satisfactoria y agradable para él. De esta manera se le apoyará en su 
proceso educativo. 

1.5.5 



Por este motivo. se espera que este trabajo pennita una reflexión sobre 
la importancia ele la práctica ele la educación psicomotriz como base para 
ayudar a los niños en los diferentes aspectos de su ecluc<ición. 

Por tanto, la motivación por medio ele actiuiclades psicomotrices, va a 
ayudar al clesarrollo y e..stimul<ici6n ele la atención y concentración en el niño 
de primer año de primnria. Y de e.stn manera vnmos a apoyar al niño en su 
aprendiz<¡je. 

De esta manera se les invita a pedagogos, docentes y personm; 
declicad<is a la educ<ición, a dar un seguimiento a dicha propuesta. Y se 
desea que dicho tralx¡jo sirva como inspiración y aportación para el beneficio 
de la educación. 

156 



BIBLIOGRAFÍA. 

Antón, Montserrat. La psicomotricidad en el paroulario, 1ª. ed .. 
Barcelona. Colección fontarama. 2001, 144 pp. 

Beltrán, Margarita y Chávez. Pedro, Libro del mae.stro: Guúi Práctica, 
1ª. ed .. México, Femández editores, 2002. 368 pp. 

Bottini. Pablo (comp). Psicomotricili<ul: prácticas 11 conceptos, 1ª. ed .. 
Madrid/Buenos Aires. Miño y DávUa 2()()(), 249 pp. 

Calecki. Monu1ue y Thévenet, Monique. Técnicas de l1ienestar vara 
niños: Exvresión cor;poral 11 11ooa. JU. ed.. Barcelona. PAIDOS. 1992. 
147pp. 

Carterette. Edward C y Friedman Morton P. Manual de percepción: 
Raíces históricas 11 Olosófims. 1ª. ed .. México, Trillas 1982. 468 pp. 

Condemarin Mabel. Chadwick, Neva Milicic, Madurez Escolar. 5ª. ecl.. 
Chile. Editorial Andrés Bello. 1991. 411 pp. 

Durivage. Johanne. Edumción 11 psicomotricili<ul: Man11al oom el niliel 
Preescolar. 2'. ed ... México. Trillas (reimpresión 2()()()) 90 pp. 

Esparza. Alicia y Petroli S .. Amalia. Lo psicomotricülad en el iardín de 
infantes. f7l reimpresión. Buenos .1\ires, Paidós 1997. 405 pp. 

F. Bishler. Robert. Introducción al desarrollo del niño . .México. Edit. 
Diana. 1980. 191 pp. 

García Núñez. Juan Antonio y Berruezo, Pedro Pablo. Psiconwtriculad 11 
educación infontU. Jª. ed.. Madrid, CEPE. 2()()(), l!J2 pp. 

García Núñez. Juan Antonw y Femánclez Vidal. Félix. .luego y 
psicomotricul<ui, Madrid. CEPE. 2000. 133 pp. 

Gesell. Amold y otros. El niño de ñ a JO años. 1ª. ed .. Buenos Aire.s, 
PAIDOS, 1977. 455 pp. 

Ilardy Leahey. Thomas y ,Jackson Ilarris. Richard, ¡\prendizaie y 
cº!lnición, 1ª. ed .. Madrid. PRENTICE IJALL. 1998, 561 pp. 

!barra. Luz Maria. Aprende meior con gimnasia cerebral, 11ª. ed .. 
México, Edic. Gamik. 2001. 128 pp. 

1$7 



Izquierdo Moreno. Ctriaco. C.-Omo me/orar el rendimiento intelectual. 1ª 
ed., México, Trillas 1999. 230 pp. 

Kltngler Cynthia l'adillo, Guadalupe, Psicolooín coonitiva; Estrategias en 
la práctica docente. 1ª. ed .. México. Mc.Graw/ftll 2000. 210 pp. 

Le Bouch, Jean. Hacia una ciencia del movimiento humano, 1ª. ed .. 
España. PAIDOS. l!J92, 277 pp. 

Lee, Carol y .rlhumada. Rosario. Movimiento y expresión en la edad 
preescolar. México, Trillas. 1983 (reimpresión 2000). 70 pp. 

López Lozano, Sonia, Cuenta conmigo 1: la gu(a fácil de repaso. 2°'. ed .. 
México, Trillas, 1995, 264 pp. 

Luria A.R. Ate11clón 11 memoria, Jª. ecl .. Barcelona, Edit. Fontanella. 
1979. 135 pp. 

l\fart(nez Fraile, Pilar, García Garcín. Camien, Primeros pasos en 
psicomotricidad en la educación infantil, 1ª. ed .. Madrid. Narcea. 1988, 
111 pp. 

Baqué~'> M. Proyecto de activación de la inteligencia, 3°. ed .. México. SM 
de ediciones, 1997, 111 pp. 

Ortiz Ugalde, Maria del Socorro. La falta de atención como vroblema del 
cmrendtzc1je, México, Escuela Nacional de maestros. 1968. 144 pp. 

Osterrteth P. A Psicoloafci Infantil, 13". ed .. Madrid, Edtc. 1'-lorata, 
1993, 199 pp. 

Ruiz Anaya, Armando, :lOO .Juegos 11 Elercicios oom Apo11ar el 
.rlprendtzale de, l<i Lectum. Escritum 111<1 Aritmética, México, lnstituto de 
investigc1ciones ele problemas de aprendtzqje .rl.C. 241 pp. 

Santiago de Torre.'i, Julio: Tomay Mfj(as, Francisco y Gómez Milán, 
Emilio. Procesos psirológicos IJástcos. 1ª. Ed .. Madrid-España. Me Graw 
Htll. 999, 237 pp. 

Sefnovtch. Gali.a y Wcitsburcl, Gilcla, Expresión corporal 11 creatividad. 2°'. 
ed.. México, Trillas, 1996, 155 pp. 

158 



Silva y O., M. T. A. La percepción visual en los primeros años del 
<wrendizgje, 2". ed., México, UNAM/Acatlán, 1996, 370 pp. 

Stolwe, Patricin y Harf. Ruth. La expresión comoral en el jard(n de 
inl<mtes, 1". ed.. Buenos Aires, P.rUDOS, 1992. 140 pp. 

lTil/arroya Samanlego, Elena. Percepción 11 atención Pisual. Edltorinl 
Escuela Española, 199.5, 126 pp. 

Wingfield, Arthur y Bymes. Dennis L. Psicología y Memoria humana, lª. 
ed .. México. Trillas 1988, 478 pp. 

Zapata, Osear, La pslcomotricldod y el niño: Etopn maternal 11 

preescolar. México, Trillas. 1991 (reimpresión 2001). 323 pp. 

159 



160 



ANE."\O 1/SESIÓN 1 

"APRENDER A EXPRESAR DATOS PERSONALES" 

TODO SOBRE MÍ 

Para comenzar y conocerte m'tjor colorea si ..... . 

¿ Eres una niña? o ¿ Eres un niño ? 

Escribe lo que se te pide ..... 

Yo soy------ Me llamo--------

Y tengo _____ años 

¿ Qué tan grande o pequeño soy ? 

~ 
~::' 

TESIS CON 
Fi1LLA DE ORIGEN 

Yo mido ___ metro y ____ centímetros. 
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¿Cómo es tu cabello? . . . .. iColoréalo! 

Rizado Lacio 

Corto Largo 

¿De qué color es tu cabello? . .. . iColoréalo! 

iMorado! Castai'w Rubio 

Sin cabello Dibuja tu cabello. 

TZSi.S CON 
FALLA DE ORIGEN 
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¿cuánto pesas? ... 

Yo peso _____ Kilogramos. 

Tus dientes .. ¿ Cuántos tienes ? 

iCuéntalos! ... 

Tengo ______ arriba. 

Tengo------ abqjo. ~r'('r·'" ... . 
. . . .. ·{ 

} ALLA DE ORIGEN 

T2~T -·m.r 163 
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Tu nariz ¿ Cómo es ? .... 

Respingad.ita 

Larguita 

iDibújala! ..... . 

Lentes. 

Aguileñita 

Cortita 

~ 
\21 

Uso lentes 
No uso lentes 

TESIS CON 
FALI.A DE ORIGEN 
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¿ De qué color es tu piel? 
iColoréala! 

Blanca J.forena 

~~ 
~ Por último, dibújate completo (a) para que te 

conozcamos muy bien. 

TESIS COI'.J 
FALLA DE O.RIGEN 
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ANEX:O 2/SESIÓN 2 

"DIBUJO ENTRE LÍNEAS" 

*Dibuja con lápiz o color las fl{Juras que te aparecen y trata de no salirte 
de la línea. 



TESE' ('Q
N 

·. " 
.LA DE ORIGEN 



ANEXO 4/SESIÓN 5 

LO QUE TENGO EN MI CUERPO 

MI CUERPO 

Esta es mi cabeza. esta es mi cabeza. 
esta es mi frente, esta es mi frente. 
estas son mis cej<L'i, estas .'ion mis cejas. 
estos son mis ojos. estos son mis ojos. 
esta es mi nariz. esta es mi nariz, 
esta es mi lJOCa, esta es mi boca. 
esta es mi barbilla. esta es mi barbilla, 
estas son mis orejas, estas son mis orejas. 

Este es mi cuerpo. 
estos son mis hombros, estos son mis hombros, 
estos son mis brazos, estos son mis brazos, 
estos son mis codos, estos son mis codos, 
estas son mis muñecas. estas son mis muñecas. 
estas son mis manos, estas son mis manos, 
esta es mi cintura. esta es mi cintura, 
estas son mis piernas, estas son mis piernas. 
estos son mis muslos, estos son mis muslos, 
estas son mL<; rodillas, estas son mL'i rodillas. 
estos son mis tobillos, estos son mis tobillos 
y estos son mis pies, y estos son mis pies. 

MI CARA 

Tengo una cabeza que sabe pensar. 
dos oídos que saben ofr. 
dos ojitns que saben mirar. 
una narlcita para respirar. 
y una boquita para saborear. 

,-------------
~. ·;: ·'.. (' ¡"V\Jlt ... , •·' .,,· · .. )'" 

, . · ·'-~ ,:. ,:. ~;~: O.RIGEN 
,_.,, -·-----··---- ....... ·--· 
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ANEXO 4/SESIÓN 5 

Me tapo este ojito 
y mi oreja también. 
me toco la punta de mi nariz, 
la cabeza y mi cuello también. 

Me toco mi estomaguito, 
levanto los brazos, y 
toco mis coditos y muñecas también. 
saludo con mis manos, 
y juego con mis deditos también. 

l\fuevo mi tronco y 
giro mi cintura. 
levanto mis piernas 
y toco mis rodillas, 
muevo mis tobillos 
y los dedos de mis pies. 

Por último giro y comienzo otra tiez. 

r ---. 
.· . ?!S'l~ CON f 
. ~LA DE ORIGEN .·· 

- •. 1 
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ANE.YO 5 !SESIÓN 6 

REPRODUCCIÓN DE TRAYECTOS 

Marca el trayecto para que el pollito llegue con su mamá. 

~· 

Marca el trayecto para que Duffy llegue a su hueso 

~· ~· . . . 

·~ 
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Atarea el trayecto para que Lal.o llegue a su casa . 

. • 

·~ 

Marca el trayecto para que el conftjUo llegue con su amigo patito. 

·~ 



ANEXO 6/SESIÓN 6 

REPRODUCCIÓN DE HUELLAS. 

Reproduce en la cuadrícula de abqjo los caminos que llevan a la niña con 
el conejo y con el perro. 
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ANEXD 8/SESIÓN 7 
FIGURA-FONDO 

6Cuántos hipopótanws hay?. Delinea a tres de ellos y colorea el hipopótanw que mira hacia la derecha. 
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ANEX:O 11/SESIÓN 11 

INTEGRA LAS FIGURAS 

Completa las manchitas que le faltan a la jirafa para tenninar su cuello. 

TESE C0\J 
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INTEGRA LAS FIGURAS 

Dibuja la parte que le falta a cada figura. 

rrr,rr"TI!'!' rt ri ~.T 
) •.. ·.)~~ 

ANEXO 11/SESIÓN 11 
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ANEXO 12/SESIÓN 12 

DESCUBRE LA FIGURA 

Colorea sólo los espacios que tengan un punto. Y idescubre la figura! 
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ANE.YO 15/SESIÓN 16 

Dibujo Entre líneas 

*Dibuja con lápiz o color las figuras que te aparecen y trata de no salirte 
de la línea. 

·: ., ,'. , ~: ' ~ 

·.~' 1 ' 
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ANEXO 17/SESIÓN 21 

"DESCIFRA.MI MENSAJE" 

Instrucciones. 
Vas a descifrar el siguiente men.~aje que est.á en clave. Escribe en la rayita lo que está 
debajo de cada figura, la letra que corresponde en la clave. 

QMYE. 

a~ h~ ñ4 uG 

bo ()) 09 vÓ 

c (! JE!) p b w ,el 

d@ k~ <J@ x<Cl 

e J: 11(# r~ y~ 

f ~ m~ s& z~ 

gr;¡ n~ t~ 
ITSIS CON 
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MENSA.JE SECRETO 
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ANE..\O 18/SESIÓN 21 
"l\L4RCA EL CAl\fJNJTO" 

.Marca con una línea el camino que lleva al león hacia el venado. Trata de no tocar los bordes del 
laberinto. · 

~ 
-~-
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ANEXO 19/SESIÓN 21 

TACHA EL DIBUJO 

E ó' ----.. 
~ {1 @;-

p ~ ~ ª 1JfiU 
s ~ ~ ~ t65 
B g ~ ~ (!. 

e G @ ~ o 
G f7 ~ GttJ ~ 
T ~ ~ ~ e 
F ~ ~ ~ @ 
R ~ ~ ~ ~ 
Q ~ @ & @! 

188 



ANEXO 20/SESIÓN 21 

REPITO LA CANCIÓN 

;. El oso dormilón es café y muy peludo; siempre tiene sueño y quiere dormir. 
Un d(a vino 11na abejita y le picó el ombligo. 

:.. Es un patito que hace cua. cua. 
le gusta bañarse y hace cua, c11a, 
se mete al lago a nadar y siempre hace cua, c11a. 

;¡.. Es 11n pececito gl11, glu, 
que nada y nada glu, gl11, 
recorre caminos glu, g/u, 
y nada siempre sin parar. 

;¡.. Es un pÚjarito pio, pio, 
que vuela y t>uela pio, pio, 
le gusta cantar. pio, pio, 
y tener mue/los amigos. 

:.. Es una estrella fugaz 
que pasa por mi casa 
con gran brillar 
juega con la luna 
y me viene a visitar. 

;. Es una ranitn que hace croa. croa, 
b1inca y salta sin parar croa. croac, 
siempre estcí en un charco croa, croa, 

y salto con ella croac, croac. 

;. Es un pollito pío, pio. 
que salió de un liuet•o pio, pio, 
siempre con su mamá pio, pio, 
y comiendo mucho plo, pio. 

T~~I~ CON 
~ 6. DE ORIGEN 
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;;.. La got,a, got,a gorda, 
la gow, gota me moja, 
la got,a, gota. gorda 
me molesta y a to<los moja. 

¡.. La luna es blanca, 
la luna es azul 
y mi héroe, 
siempre eres tú. 

' Las canicasjugarán, 
las canicas volarán, 
las canicas se reirán, 
las canicas llorarán. 
y al rodar y rodar, 
las canicas se reirán. 

TESIS r:ow 
FALLA DE ORIGEN 

190 



ANEXO 21/SESIÓN 23 

DESCUBRE LA FIGURA 

Colorea sólo los espacios que tengan un punto y i descubre la ftgura!. 

191 



ANE.\O 22/SESIÓN 23 

PL.1TICOWQUElTEO 

Nombra lo que ves, colorea y const~y~ un~ l~~to;ia, 

-
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ANEX.O 23/SESIÓN 23 

SERIES 

Une los puntos siguiendo los números para así descubrir el dibujo .. 

• '1 

• 3 •2.t 

• 
31 

., . 

. ... 
. , . 

., .. 
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ANEX:O 24/SESIÓN 25 

FLECHAS 

Dibuja en cada flecha la carita y número de acuerdo con la clave. Observa 
el ejemplo. 

CLAlTE. 

@Arriba 

([)Abqjo 

(])Izquierda 

®Derecha 

E;jemplo. 

~ 

TESIS CON 
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ANEXO 25/SESIÓN 25 

FONDO-FIGURA 

Delinea las frutas que encuentre con diferentes colores y colorea las que más 
te gusten. 

~,,w ~ON 
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ANEXO 26/SESIÓN 26 

RECONOCE SONIDOS DE ANIMALES 



ANEX:O 27/SESIÓN 27 

MIRA Y DESCRIBE 
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ANEXO 31/SESIÓN 31 

EL COJINCILLO 

Desarrollo de la actividad. 

1) Dc:_jar que el niño lo utilice como pelota, como almohada, como bandeja, 
como él lo desee. 

2) Cuando el niño empiece a moverse con el cojín, interoenir con una orden 
precisa: 

a) El cojín en una mano. en la otra. en un pie. en una rodilla, en la cabeza. 

b) Precisar el esquema corporal pidiéndole que coloque el cojín en distintas 
partes del cuerpo inmót•il, de pie, acostado, sentado, etc. 
Por ejemplo: El cojín se pasea por tu liombro, recorre tu l1razo ... (no 
especificar dereclio o izquierdo). 

c) Con el cojincillo 1;ol1re la cabeza. caminar. sentarse y uofoer a pararse 
sin que se caiga. \Tan a liacer lo mismo pero acostados, boca abajo y 
pararse. 

d) Con el cojincillo sobre la cabeza at•anzar de diversas fbrm<L~ y realizar 
diferentes figuras (círculos. oc/ros, curvas, etc.) 

e) Llevar el cojincillo de diferentes formw;: sobre los liombros. el antebrazo, 
la espalda, el cuerpo inclinado, el muslo. 

f) Acostados, rodar lateralmente y sujetar el cojincillo entre lo.~ tobillos, 
muslos o manos. 
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ANEXO .35/SESIÓN 34 

JUGANDO A SER MI ANIMAL FA lTORJTO 

INSTRUCCIONES. 

Se va a comenzar a hablando de los animales que los niños conocen. Y 
se les invitará a que comiencen a imitarlos: como andar a cuatro patas, brincar 
como conejos. andar como pato, balanceándose como un oso. saltnr como rana. 
etc. 

Los niños uan a escoger a su animal preferitlo (gato. perro, león, 
hormiga. mariposa. jirafa. oso, elefante. pingüino, perezoso. tortuga, conejo, 
hipopótamo, puma. tigre. pcjjaro. cerdo. abeja. etc. 

Los niños van acentuar el rcu;go que les parezca más significativo: si el 
animal es flexible, ágil. liviano, torpe. saltarín, faerte, maje-~tuoso. contoneante, 
si su desplazamiento es lento o rápido, etc. Además los niños tendrán que 
perfeccionar la imitación de su animal y uan a tener que precisar las acciones 
así como desplaznrse, alimentarse, defenderse, acnriciar. t'igilar, atacar, etc 

Los niños formarán un círculo y niño por niño tendrá que pasar al centro 
e imitnr a su animal favorito en base a lo dicho anteriormente 11 sus 
compañeros tendrán que reconocer al animal que se está imitando. 

Por último tendrán que deducir quién fue el animal fUerte, el que mrt/or 
cantn, al más rápido, lento, gordo, grande, pequeño, más feroz, dormilón, 
pesado, el que más come. el que salta más alto y más lejos. 

Podrán si así se requiere determinar rasgos semrjantes y llL~ diferencias. 

'T'li'~T:. C'ON 
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