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RESUMEN 

 

     Las competencias motrices constituyen habilidades de dominio motor, en las que 

interviene la capacidad de equilibrio y coordinación de movimientos; es decir, conlleva un 

proceso de percepción espacial y de acoplamiento viso-motriz, teniendo como 

característica esencial la introducción de un "objeto", llámese lápiz o papel, dentro de un 

marco de manipulación y utilización. Por esta razón, la investigación realizada aborda la 

importancia de la psicomotricidad en los procedimientos de escritura, ya que para la 

adquisición del lenguaje no es ampliamente necesario el conocimiento del código 

alfabético, los sonidos o sus significados, sino la relación psicomotriz con el acto de 

producir lenguaje.  

 

 

     Considerando que la educación psicomotriz es el comienzo de todo aprendizaje de un 

niño, el presente trabajo facilita el conocimiento de los aspectos más relevantes que 

participan, como el aprendizaje motor, las habilidades motrices básicas, la coordinación y 

el equilibrio como capacidades perceptivo-motrices, la motricidad fina y gruesa, las fases 

de adquisición de la escritura, entre otros. 

 

 

Palabra clave: Proceso didáctico de la escritura, Competencia motriz. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La adquisición de la escritura es uno de los aprendizajes más difíciles por el que 

incursiona un niño que está en el rango de edad de seis a once años, y en razón de eso, 

necesita de cierta madurez en diferentes áreas para encaminar dicho aprendizaje. Si no 

existen las condiciones necesarias para enfrentarlo, el escolar estará expuesto al fracaso, 

miedo y ansiedad, frustración que afectarán el éxito de su aprendizaje; no sólo de la 

lectoescritura, sino en el resto de las áreas de conocimientos. De ahí que sea muy 

importante la estimulación de procesos motores desde los niveles de pre escolaridad hasta 

los primeros años de primaria; en donde el estudiante ejercita actividades de coordinación 

motriz, ubicación espacial, grafías, asimilación del lenguaje, entre otras. 

 

 

El presente proyecto está direccionado a los estudiantes del tercer año de EGB de la 

Unidad Educativa Eneida Uquillas de Rojas, localizada en el recinto “La Teresa”, cantón 

Babahoyo, provincia de Los Ríos; tiene como finalidad la determinación de la influencia 

de las competencias motrices en los procesos de aprendizaje de la escritura. Para lograr 

este propósito es importante establecerse como estrategias de ejecución: la ejercitación de 

habilidades motoras, la aplicación de la coordinación como un factor perceptivo-motriz, el 

desarrollo de actividades de psicomotricidad y la implementación del proceso didáctico de 

la escritura. En consideración de la necesidad de atender con prioridad la situación escolar 

antes detallada, se concreta el siguiente planteamiento:  

 

¿Qué influencia tienen las competencias motrices en el proceso didáctico de la 

escritura de los estudiantes del tercer año de EGB de la Unidad Educativa Eneida 

Uquillas de Rojas, período lectivo 2018-2019?  

 

 

En concatenación a la problemática, se establece la siguiente propuesta de solución: 

“Competencias motrices y su proceso didáctico en la escritura” 
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CAPÍTULO I 

 MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1.  DEFINICIÓN DEL TEMA CASO DE ESTUDIO 

Competencias motrices y su proceso didáctico en la escritura de niños y niñas de la 

Unidad Educativa Eneida Uquillas De Rojas del cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, 

periodo 2018.   

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Unidad Educativa Eneida Uquillas de Rojas está ubicada en el recinto “La Teresa” 

del cantón Babahoyo y es un centro educativo completo; nuestra investigación se realizó 

en el tercer año de educación básica, el mismo que cursa por un proceso de desarrollo y 

fortalecimiento de la escritura; no obstante, existen dificultades en el dominio de destrezas 

lectoescritoras, lo que ocasiona determinadas limitaciones en el aprendizaje de nuevos 

conocimientos. Es muy probable que  una de las razones por las que ocurra esto se deba a 

la falta de competencias motrices en los estudiantes, ya que se evidencia alteración en los 

procesos de coordinación segmentaria, óculo-manual y hay ausencia de control postural. 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Considerando la realidad del aprendizaje de la escritura de los estudiantes del tercer año 

de básica, emerge mucha importancia la aplicación de procedimientos didácticos que 

permitan el desarrollo de destrezas motoras en los niños/as, esto les facultará para que 

puedan avanzar en las fases de construcción de su escritura, distanciándolos de 

estancamientos en alguna de ellas. Resulta imperioso entender que la coordinación es un 

proceso que involucra la capacidad de regular de forma precisa la intervención del propio 

cuerpo en la ejecución de la acción según la idea motriz prefijada; y en consecuencia, 

implica un proceso de adecuación de habilidades y sus respuestas frente a una tarea 

determinada. 
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La escritura abarca procesos que requieren de secuenciación y temporalidad; sin 

embargo, como docentes debemos prestar mucha atención a las actividades que 

proponemos a nuestros estudiantes, ya que a través de estas orientamos el desarrollo de la 

psicomotricidad, que debe llevar al niño desde la exploración hasta el control del ambiente. 

Las aplicaciones de métodos de escritura estimularán funciones básicas como: esquema 

corporal, orientación espacial y temporal, percepción táctil, visual y auditiva, memoria y 

lenguaje (expresivo y comprensivo); sin desvincular los contenidos relativos a la escritura 

(formas básicas, vocales), y encaminando el logro de trazos finos organizados en sistemas 

coordinados y precisos. 

 

 

1.4. OBJETIVO 

 

Objetivo general.  

 Determinar la influencia de las competencias motrices en los procesos de 

construcción de la escritura de los estudiantes del tercer año de básica de la Unidad 

Educativa Eneida Uquillas de Rojas del cantón Babahoyo. 

 

 

Objetivos Específicos  

 Ejercitar las habilidades motrices para la adquisición y construcción de la escritura 

de manera correcta. 

 

 Aplicar la coordinación y el equilibrio como procesos perceptivos motrices. 

 

 Conocer las implicaciones de la motricidad fina y gruesa en el proceso de escritura.  

 

 Evaluar las fases del proceso didáctico en la escritura de los estudiantes. 
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1.5.FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

Competencias motrices 

Según Rigal (2006), respecto a los procesos de educación motriz señala que: El 

aprendizaje motriz es multisensorial, ya que integra la percepción visual, auditiva, táctil y 

propioceptiva, cuya evolución favorece la comprensión del mundo y la adaptación al 

mismo, adquiriendo las destrezas necesarias para el correcto desarrollo de la persona a 

todos los niveles. Por ejemplo, cuando un niño/a aprende a escribir, es la visión la que guía 

la mano. Ambos sentidos deben estar en continua interacción y bien coordinados. Para 

ello, el niño debe haber desarrollado una correcta coordinación óculo-manual, mediante el 

trabajo de distintas habilidades motrices básicas para poder desarrollar con eficacia este y 

otros aprendizajes. 

 

 

El desarrollo psicomotor guarda relación con el desarrollo cognitivo, que se ve 

favorecido por las acciones motrices. A través de estas acciones, el niño va adquiriendo 

conceptos mediante ejercicios manipulativos y por ello es necesaria para la adquisición de 

los primeros aprendizajes básicos; puesto que, la acción lleva al conocimiento. A medida 

que las funciones cognitivas mejoran, la educación psicomotriz va dejando paso al 

desarrollo motor, necesario para la ejecución de procedimientos de equilibrio viso-motor. 

Por su parte, esta educación motriz que se trabaja desde el área de educación física en 

primaria, irá mejorando el control motor de los niños, coordinando así sus movimientos 

para permitir los diferentes aprendizajes. 

 

 

Según (Martinez & Franco, 2008), en la motricidad se “pone en diálogo al cuerpo y a la 

corporeidad, al homínido y al humano, al movimiento y a la motricidad, al ser y al poder 

ser, al pensar y al hacer, al sentir y al relacionar”. Especifican también, que es importante 

considerar al niño como una unidad psico-afectivo-motriz, considerando sus intereses y 

motivaciones, valorando su forma activa de aprender, proveyéndole los medios que 

requiere para ir descubriendo y eligiendo, por sí mismo, las diversas posibilidades de 

acción; y en consecuencia, ser competente desde un punto de vista motriz, para producir 
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múltiples respuestas, considerando que la creatividad motriz mantiene lazos de relación 

significantes con la competencia motriz. 

 

 

Para involucrar a los niños en conductas motrices concretas en sus propósitos, es 

necesaria e imprescindible la manipulación intencionada de los ambientes de aprendizaje, 

mediante la organización de espacios y materiales, promoviendo una riqueza vivencial y 

de experiencias de aprendizaje. Así mismo, la acción, la experimentación, el juego y la 

interacción de los niños con sus compañeros y con el adulto, en un ambiente distendido y 

afectuoso, serán factores y recursos esenciales que coadyuven al crecimiento personal (Gil, 

Contreras, Gómez V, & Gómez B, 2008). 

 

 

Por otro lado, (Gil, Contreras, Díaz, & Lera, 2006) sostienen que las implicaciones de la 

motricidad se enfocan hacia el desarrollo del equilibrio, la lateralidad, la coordinación de 

movimientos, la relajación y la respiración, la organización espacio- temporal y rítmica, la 

comunicación gestual, postural y tónica, la relación del niño con los objetos, con sus 

compañeros y con los adultos; además del desarrollo afectivo y relacional, la socialización 

a través del movimiento corporal, y la expresividad corporal que requiere el niño para el 

control de su motricidad voluntaria; todos estos factores intervienen en la ejercitación de 

los procesos de aprendizaje lecto-escritor, en los que el niño en edad escolar incursiona, 

por primera vez, en la práctica de grafías y códigos lingüísticos.   

 

 

El aprendizaje motor 

La conducta del hombre se modifica y adapta normalmente por medio del 

entrenamiento y la experiencia; en el fondo en todas las teorías psicológicas que explican 

el aprendizaje motor subyace el principio de que todo aprendizaje se cumple en tres fases: 

1) Un estímulo, 2) que activa un proceso neurofisiológico, 3) que genera una conducta y/o 

respuesta. 
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Aprendizaje operante de Skiner 

 

 

Las habilidades motrices básicas 

El concepto de habilidad motriz básica abarca una serie de acciones motrices que 

aparecen de modo filogenético en la evolución humana, tales como marchar, correr, girar, 

saltar, lanzar, etc. Estas habilidades básicas encuentran un soporte para su desarrollo en las 

habilidades perceptivas, las cuales están presentes desde el momento del nacimiento al 

mismo tiempo que evolucionan conjuntamente. 

 

 

Habilidades motrices 

La habilidad motriz es definida como la capacidad, adquirida por aprendizaje, de 

producir resultados previstos con el máximo de certeza y, frecuentemente, con el mínimo 

dispendio de tiempo, de energía o de ambas; es decir, se trata de la capacidad de 

movimiento humano adquirida por aprendizaje, entendiendo el desarrollo de la habilidad 

motriz como producto de un proceso de aprendizaje motor. Estas habilidades básicas, base 

en el aprendizaje de posteriores acciones motrices más complejas, son los 

desplazamientos, saltos, equilibrios, lanzamientos y recepciones. Podríamos decir que la 

destreza es parte de la habilidad motriz en cuanto que ésta tiene un concepto más amplio, 

restringiéndose aquella a las actividades motrices en que se precisa la manipulación de 

objetos. 

 

Tareas motrices 

De acuerdo Sánchez Bañuelos (1986), entendemos por tarea motriz “el acto 

específico que se va a realizar para desarrollar y poner de manifiesto determinada 
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habilidad, ya sea perceptiva o motórica”. Así pues, al hablar de tarea motriz nos estamos 

refiriendo a una actividad motriz determinada que de forma obligada ha de realizarse. La 

ejecución motriz está basada fundamentalmente en tres mecanismos, los cuales han de ser 

tenidos en cuenta por parte del profesor en el tratamiento didáctico de la enseñanza de las 

tareas motrices: 

 

 Mecanismo perceptivo. 

 Mecanismo de decisión. 

 Mecanismo efector o de ejecución. 

 

Características de las habilidades motrices básicas 

De acuerdo a la concepción del autor Bañuelos Sánchez (1986)  podemos agrupar los 

movimientos básicos en dos categorías: 

 

 Movimientos que implican fundamental mente el manejo del propio cuerpo. Se 

encuentran presentes en tareas de locomoción (andar, correr, etc.) tareas 

relacionadas con el equilibrio postural básico (estar de pie o sentado). 

 

 Movimientos en los que la acción fundamental se centra en el manejo de objetos, 

como sucede en las tareas manipulativas (lanzar, recepcionar, golpear, etc.). 

 

Según Ruíz Pérez (1987), es pertinente considerar las habilidades motrices básicas, 

englobando todas las acciones posibles en tres áreas concretas: 

 

 Locomotrices. Esta categoría implica netamente la locomoción, destacando 

acciones como: andar, correr, saltar, galopar, deslizarse, rodar, trepar, etc. 

 

 No locomotrices. Esta área busca el manejo y dominio del cuerpo en el espacio; de 

ahí que, dentro de ella destaquen: balancearse, girar, retroceder, colgarse, etc. 

 

 Proyección/percepción. Caracterizada por la proyección, manipulación y recepción 

de móviles y objetos, dándose tareas como: lanzar, recepcionar, batear, atrapar, etc. 
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La coordinación y el equilibrio como capacidades perceptivo motrices 

Si realizamos un análisis de todas las habilidades y destrezas motrices notamos que 

en todas ellas están presentes la coordinación y el equilibrio; por lo que podemos 

establecer la siguiente clasificación de habilidades motrices básicas: 

 

 Coordinación dinámica general: Esta sirve de base a todos los movimientos y se 

manifiesta sobre todo en desplazamientos, giros y salto. 

 

 Coordinación óculo-manual. Se caracteriza porque interviene el sistema 

perceptivo; además, está presente en los lanzamientos y recepciones. 

 

 Coordinación segmentaria. En ella intervienen ciertas partes del cuerpo, 

trabajándose fundamentalmente las conexiones nerviosas, aquí funciona la 

motricidad fina y el afianzamiento de la lateralidad. 

 

 Control postural y equilibrios. Corresponde al mantenimiento de una 

determinada postura, ya sea en posición estática o dinámica. 

 

 

Implicaciones de la motricidad fina y gruesa en el proceso de escritura. 

El proceso de escritura denota la integración de varios factores de importancia, tal 

es así que, para Motta y Risueño (2007), respecto a movimientos motrices, señalan que: 

“La motricidad fina se refiere a los movimientos corporales más pequeños que tienen 

relación con la manipulación de objetos”. Hay que indicar que la motricidad fina se da en 

las dos manos y, en consecuencia, tiene lugar en ambos lados del cerebro; este logro tiene 

que ver con la coordinación visomanual específica y es fundamental en los movimientos 

nerviosos de la mano que se dan durante el acto de escribir. Especialmente, aquellos 

vinculados a la prensión fina y al refinamiento de la pinza o prensión entre los dedos 

índice y pulgar continuando por el resto de los dedos de las manos. 
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Por otra parte, es imposible obviar que la motricidad gruesa o global es también 

parte de los procedimientos de aprendizaje lectoescritor, ya que tienen que ver con el 

movimiento de diferentes partes del cuerpo durante la ejecución de tareas, y más aún, 

cuando se trata del establecimiento de posturas para empezar a escribir. Como lo afirma 

Martin Lobo (2006), en su obra “El salto al aprendizaje”, en este tipo de motricidad el tono 

muscular es determinante para la adquisición del control postural de todo el cuerpo en el 

espacio, y en consecuencia, este control evoluciona hacia un equilibrio involuntario que se 

relaciona con la maduración del cerebelo. 

 

 

Proceso didáctico en la escritura 

Para Ferreiro Emilia (1990), en su obra «Proceso de alfabetización. La 

alfabetización en proceso», señala que los niños ya tienen un registro de información sobre 

el sistema de la lengua escrita, como consecuencia del entorno en el que se desarrolla; a 

medida que se apropia del código escrito convencional su escritura cambia hasta emplear 

las letras del alfabeto. Estas formas sucesivas de representación escrita son parte del 

proceso didáctico para el aprendizaje de la escritura, los mismos que se explican a 

continuación: 

 

Fase pre-silábica 

En este nivel el niño descubre la diferencia entre el dibujo y la escritura, 

reconociendo que el dibujo es la representación de las características del objeto, y la 

escritura es algo diferente. Al principio “escriben” empleando garabatos y letras 

yuxtapuestas con una libre interpretación. Surge el reconocimiento de las cadenas de letras 

como objetos sustitutos que representan nombres de objetos del mundo, personas, 

animales, etc., también escribe en una línea horizontal de izquierda a derecha, empleando 

signos arbitrarios, pero no percibe la relación entre los signos del lenguaje escrito y los 

sonidos del lenguaje oral. 

 

 

Es necesario poner a los niños en contacto con materiales escritos como cuentos, 

revistas, periódicos, afiches, cartas, recibos y otros, para que incrementen su información 
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sobre el lenguaje escrito. Por tal motivo, es importante leerles teniendo cuidado que 

escuchen y observen al lector, invitarles a que “lean” para que se familiaricen con 

materiales escritos y aprendan a pasar las hojas, a recorrer con la vista en el sentido de la 

lectura y otros, asociar imágenes con textos, dibujar sus experiencias, juegos y diversas 

actividades, motivarles para que “escriban” sobre lo que dibujaron, para que se percaten de 

la diferencia entre dibujo y escritura, entre otras. 

 

 

Fase silábica 

Esta fase didáctica está caracterizada porque el niño fortalece su “conciencia 

fonológica”, comienza la asociación entre sonidos y grafías, se pregunta por qué 

determinadas letras son necesarias para “decir” una palabra y no otras. El sujeto establece 

correspondencia entre el sonido silábico y los símbolos gráficos, representa una sílaba con 

una grafía, continúa usando las hipótesis de cantidad y variedad, busca diferencias gráficas 

en los escritos porque “dos cosas diferentes no se pueden escribir igual”; todas aquellas 

manifestaciones adentran al estudiante en un proceso de acercamiento lectoescritor. 

 

 

Actividades como buscar palabras que empiecen o terminen con igual sonido y 

observar su escritura, encontrar palabras con el mismo sonido al centro, o aprender, decir, 

crear rimas y trabalenguas, harán ejercitar la atención, percepción visual y auditiva, 

memoria visual, comparación y clasificación de palabras facilitando su análisis. 

Adicionalmente, se podría identificar las sílabas de una palabra (golpes de voz) con 

palmadas, colocando una semilla por cada sonido silábico, formar palabras con letras 

móviles, inclusive, escribir nombres de personas, animales y objetos de su vocabulario 

usual. 

 

 

Fase silábico – alfabética 

Se trata de una etapa híbrida en la que los niños combinan la hipótesis silábica con 

inicios de la hipótesis alfabética, aquí el sujeto escribe partes de la palabra según el nivel 

silábico, otras tienen correspondencia alfabética, por lo que algunas grafías representan 
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sílabas y otras, fonemas. Se manifiesta el uso de grafías convencionales, pero también 

espontáneas; a veces, el niño representa las consonantes con cualquier grafía, pero las 

vocales siempre con la grafía correspondiente. Sugerimos que se compongan palabras con 

letras móviles, completar letras en una palabra, comparar palabras parecidas (pesa – pela), 

comparar sonidos de sílabas directas e inversas como: sano – asno. 

 

 

Fase alfabética 

Surge cuando los niños han comprendido la naturaleza de nuestro sistema de 

escritura al hallar la relación de una letra para cada fonema. Este proceso se caracteriza por 

el establecimiento de la correspondencia entre fonema – grafía (sonido – letra); el sujeto 

usa las grafías convencionales y se puede comprender lo que escribe. Es importante 

incentivar al niño a comunicar por escrito lo que piensa, siente, quiere, proporcionándole 

situaciones que lo motiven a hacerlo, como escribir una carta, enviar mensajes a sus 

amigos, anotar direcciones, anotar chistes para no olvidarlos y contarlos en otra 

oportunidad, etc.; sin olvidar que se debe orientar al descubrimiento de los espacios entre 

palabras como propiedad de la escritura.  

 

 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia: 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: (3. 

Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades 

de todos los niños, niñas y adolescentes…) y (4. Garantice que los niños, niñas y 

adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje…) 

 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 
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a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, 

niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo. 

 

 

1.6.HIPÓTESIS 

Si se incrementaran competencias motrices se obtendrían mejores procesos didácticos 

del aprendizaje de la escritura de los niños/as del tercer año de educación básica. 

 

Variable Dependiente  Competencias motrices.  

Variable Independiente  Proceso didáctico.   

 

 

1.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es un proceso exhaustivo que se direcciona a la búsqueda de 

conocimientos; entre los tipos de investigación que se aplicarán, tenemos: 

 

 

Bibliográfica 

Esta investigación se utilizó porque permite familiarizarse con las metas a tratar en la 

investigación, proporcionando el conocimiento necesario (teorías, resultados, técnicas 

usadas, etc.) para el desarrollo de las propuestas de ejecución respecto al tema o problema 

que se está abordando. La investigación bibliográfica se la aplicó como una herramienta de 

diseño del proyecto, puesto que hizo posible el estudio de las variables de la investigación 

al acudir a bibliotecas virtuales y materiales físicos con el propósito de obtener la 

información que enriquezca nuestra propuesta, y conseguir datos respaldados en 

documentos; así la intencionalidad del presente trabajo investigativo se ve fortalecida 

como consecuencia de la diversidad de perspectivas de autores y fuentes informativas. 
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Descriptiva 

Su importancia radica en la aplicación de técnicas que complementan este tipo de 

investigación; por ejemplo, la observación, la misma que facilitó información de las 

características externas e internas de la unidad educativa que se está investigando; por lo 

tanto, toma en carácter “descriptivo” al realizar las especificaciones de los detalles de la 

realidad educativa de la escuela y de quienes la conforman. Esta investigación permite 

examinar el tema a tratarse en la propuesta, definiendo variables y formulando hipótesis, 

eligiendo temas y textos adecuados para sustentarlos, realizando observaciones objetivas y 

exactas, como también describiendo y analizando datos obtenidos en términos claros y de 

manera precisa. 

 

 

Toda metodología de investigación requiere de técnicas e instrumentos que la 

fortalezcan, más aún cuando se tenga la necesidad de atender una problemática educativa 

que emerge importancia; por ello, a continuación se plantean las siguientes técnicas: 

 

La observación  

Consiste en la identificación y la descripción de las características de la institución 

educativa y los factores que intervienen en el desempeño y aprendizaje de los estudiantes 

del tercer año de educación básica. La observación directa nos permite ponernos en 

contacto personalmente con el hecho o fenómeno que se trata de investigar; en este caso, el 

proceso de didáctico aplicado en la enseñanza de la escritura, y consecuentemente, su 

repercusión en la psicomotricidad de los niños y niñas. También utilizaremos la 

observación estructurada, ya que nos apoyaremos de instrumentos como: fichas, guías, 

entrevistas, etc.; de igual manera, se empleará la observación de campo, puesto que se 

realizarán intervenciones en los lugares donde ocurre el fenómeno investigado. 

 

 

Entrevista 

Esta técnica nos permitirá obtener información importante para la estructuración de 

nuestro proyecto, ya que mediante la conversación con los padres de familia y docentes, se 

facilitan datos relevantes como: la metodología de trabajo pedagógico, avance académico 
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de los estudiantes, dificultades de aprendizaje, factores que afectan los procesos de 

aprendizaje, comportamiento escolar según contextos, entre otros. Para el desarrollo de la 

entrevista será necesaria la implementación de un cuestionario como instrumento de 

investigación, el mismo que se diseñará a partir de las variables de investigación, la 

realidad situacional de los escolares y la información bibliográfica que se disponga para el 

proceso de ejecución del proyecto. 
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CAPITULO II 

 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1. DESARROLLO DEL CASO 

La investigación realizada ha permitido el reconocimiento de la influencia de las 

competencias motrices en el proceso de construcción y fortalecimiento de la escritura; 

evidentemente, la motricidad favorece el desarrollo del equilibrio, la coordinación de los 

movimientos, interviene en la lateralidad, facilita una mejor organización en el espacio y el 

tiempo y en el ritmo respecto al trazo de grafías. El aprendizaje de la escritura es un 

proceso complejo, en él la psicomotricidad impulsa la comunicación gestual, el 

acercamiento del niño con los objetos que manipula al trazar símbolos y códigos; también 

aumenta el desarrollo afectivo y relacional, ya que el sujeto es capaz de desenvolverse en 

diferentes entornos de aprendizaje. 

 

 

Dentro del proceso de investigación de la temática planteada, se establecieron las 

siguientes actividades:  

 

El 10 de septiembre de 2018, se trabajó con la plastilina y la arcilla, que forma parte de 

una dieta sensorial, con la intención de mejorar las habilidades motoras finas de los niños. 

Se practicó ejercicios en los que el estudiante pudo apretar, estirar, pellizcar y formar 

“serpientes” o “gusanos” con esos materiales; además, el alumno usó las tijeras para cortar 

la plastilina.  

 

 

El 11 de septiembre de 2018, se impulsó el propósito de que diferentes maneras de 

pintar pueden ayudar a fortalecer la coordinación mano-ojo y la destreza manual de su 

hijo. De ahí que, el estudiante pintó con los dedos y con un pincel, distintos paisajes de su 

entorno y con pautas previas.  
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El 12 de septiembre de 2018, se realizó un ejercicio usando una esponja nueva y limpia, 

un poco de agua y dos recipientes. El alumno llenó con agua uno de los recipientes y dejó 

el otro recipiente vacío; también, se humedeció la esponja en agua y después la exprimió 

en el recipiente vacío. Es un juego sencillo que puede fortalecer sus manos y antebrazos.  

 

 

El 13  de septiembre de 2018, los estudiantes participaron en un ejercicio práctico 

motor, en cual consistía en dividir un puñado de arroz crudo en dos recipientes plásticos y 

disponer de un vacío a la mano. Entre dos alumnos, teniendo una pinza de plástico 

pequeña cada uno, se realizó una competencia para ver quién es el primero en pasar todo el 

arroz de su recipiente al recipiente vacío, usando las pinzas; para esta actividad también se 

podría emplear cereales en forma de círculos o cuentas de bisutería. 

 

 

El 14 de septiembre de 2018, se aplicó un ejercicio llenando un cuarto de taza con agua; 

en esta actividad, cada estudiante dispuso de una taza vacía y un gotero o una jeringa 

limpia. El propósito fue transferir el agua de una taza a otra usando el gotero o la jeringa; 

en un segundo proceso se añadió colorante de alimentos al agua y se hizo un experimento 

de mezcla de colores; así los estudiantes ejercitaron la movilidad, el equilibrio, la 

coordinación, la precisión y la ubicación en el espacio. 

 

 

2.2. SITUACIONES DETECTADAS 

Los estudiantes del tercer año de educación básica presentan dificultades al escribir, o 

simplemente, muchos de ellos no escriben, ya que se han mantenido en alguna fase del 

proceso de construcción lectoescritor; se tienen alumnos/as en la etapa silábica o silábico-

alfabética; muy pocos están en la fase alfabética; esta es una consecuencia de muchos 

factores, pero quizás los más influyentes sean el aprendizaje motor y la didáctica de la 

escritura. Las intervenciones realizadas con los estudiantes permitieron evidenciar que no 

demuestran buenos trazos de sus grafías, asocian y disocian sílabas, confunden letras, 

olvidan los espacios entre palabras, trasponen grafemas, etc.; al conocer los antecedentes, 

se registró que los estudiantes no realizaron actividades de aprestamiento escolar. 
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2.3. SOLUCIONES PLANTEADAS 

Para fortalecer el aprendizaje motor y los procesos de escritura, se plantean las 

siguientes estrategias:  

 

 Aplicar actividades de “aprestamiento”, ya que facilita el desarrollo del 

movimiento que debe llevar al niño desde la exploración hasta el control del 

ambiente, impulsa la psicomotricidad integral progresiva y fortalece la capacidad 

de percepción y orientación espacial-temporal. 

 

 

 Implementar el método globalizado-fonético, lo que quiere decir que no trabajamos 

con letras ni sílabas aisladas, sino desde una concepción de ideas completas y con 

un significado propio. Si queremos que aprendan a leer y escribir, para que puedan 

comunicarse a través del lenguaje escrito, tenemos que enseñar a partir de mensajes 

con sentido. 

 

 

 Considerar que el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura debe seguir su propia 

secuencia y merece un espacio particular en la programación; esto quiere decir que, 

cada vez que se vaya a entrar a una nueva grafía, debe prepararse una actividad de 

aprendizaje específica para este fin. 

 

 

 Facilitar experiencias de aprendizaje a los estudiantes, las misma que estén 

direccionadas a la ejercitación práctica y cognoscitiva de procedimientos 

lectoescritores; pero que especialmente pongan de manifiesto movimientos 

coordinados en el trazo de grafías. 

 

 

 Realizar seguimientos constantes a los procesos didácticos en la escritura, así los 

estudiantes no saltarán etapas ni se estancarán en alguna de ellas 
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2.4. CONCLUSIONES 

 Se determinó que los procedimientos didácticos aplicados en la enseñanza de la 

escritura se ven influenciados por la falta de aprendizaje motor y dominio de 

habilidades motrices de los estudiantes. 

 

 La aplicación de actividades prácticas para el alcance de un mejor manejo de las 

competencias motrices en los estudiantes, contribuirá en el mejoramiento de la 

escritura de los niños/as. 

 

 La coordinación y el equilibrio son factores que intervienen significativamente en 

el aprendizaje de la lectoescritura, a través de procesos perceptivo-motrices. 

 

 La motricidad fina y gruesa tienen implicación en el dominio de la escritura, ya que 

el estudiante utiliza los movimientos de las manos y dedos para realizar trazos de 

grafías, y también los movimientos gruesos para la postura al escribir. 

 

 Se evaluó el proceso lectoescritor de los estudiantes del tercer año básico, 

identificándose estancamientos en determinadas fases de la escritura. 

 

 

2.5. RECOMENDACIONES 

 Desarrollar diferentes actividades de aprestamiento para el aprendizaje de la lectura 

y escritura, las mismas que también permitan impulsar el desarrollo de las 

habilidades motrices en los estudiantes. 

 

 

 Permitir que los estudiantes aprendan el lenguaje escrito mediante actividades que 

involucren procesos lúdicos y de ejercitación motora, así se afianzarán mejores 

esquemas de construcción a nivel de la escritura. 
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 Facilitar a los estudiantes distintos recursos que sean utilizados en el dominio de 

destrezas motrices, en concatenación con los procesos de percepción y 

coordinación. 

 

 

 Fomentar el desarrollo de la motricidad fina y gruesa desde los primeros años de 

pre-escolaridad y escolaridad, esto hará que los estudiantes puedan asimilar nuevos 

aprendizajes en los posteriores niveles de estudio. 

 

 

 Realizar seguimiento a los procesos de aprendizaje del lenguaje escrito, y a su vez, 

facilitar orientación en las actividades prácticas de la lecto-escritora. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

Entrevista a la maestra del 3er. año de EGB. 

 

 

PREGUNTAS 

 

OPINIONES /RESPUESTAS 

1. ¿Qué destrezas motrices dominaban los estudiantes al 

inicio del tercer año de básica? 

Los niños tenían muchas dificultades para manipular objetos, trazaban líneas en 

direcciones opuestas, no manejaban bien el lápiz, etc.  

2. ¿Conoce usted que su grupo de estudiantes haya 

realizado actividades de aprestamiento escolar en 

segundo grado? 

Sé que los estudiantes no realizaron actividades acercamiento a la lecoescritura, 

probablemente por esa razón tengan dificultades al escribir. 

3. ¿Cuántos estudiantes tienen dificultades en la 

lectoescritura? 

Del grupo de treinta estudiantes, diez de ellos presentan ciertas limitaciones en la 

lectoescritura. 

4. ¿Cómo trabaja usted con la enseñanza de la 

lectoescritura? 

Bueno, cuando se trata de la escritura, trabajamos formación de palabras, a partir 

de los fonemas creamos sílabas y con sílabas formamos palabras, y siempre 

acostumbro a trabajar de esa manera. 

5. ¿Qué actividades realiza con los niños y niñas para 

mejorar las destrezas motrices y la escritura? 

Iniciando el año lectivo trabajaba las clases normales con los alumnos/as, porque 

no había tiempo para agregar otras actividades sobre la escritura. 

6. ¿Realiza usted actividades de ejercitación de la 

motricidad fina y gruesa con los niños/as? 

Por falta de tiempo es muy difícil, solamente el maestro de deporte cuando trabaja 

con los niños y niñas en su hora. 

7. ¿Envía tareas a casa que busquen la práctica de la 

escritura? 

 

No, adicionalmente no se envían, solo las que son de las clases dadas. 

8. ¿De qué manera se trabaja la lectura en clases? En clases, los estudiantes leen sílabas, palabras y oraciones, leen sílabicamente. 

9. ¿Cuál es su método para enseñar a escribir? 

 

Con los niños realizo dictados de sílabas y palabras, y después formamos 

oraciones. 

10. ¿Qué actividades recomienda usted para mejorar 

el aprendizaje motor? 

Conozco pocas realmente, pero podría ser el rasgado, el arrugado y otras. 
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