
 

 

 

 

Tesis doctoral 

Estudio de la relación entre las habilidades 

visuales, visoespaciales, auditivas, motrices 

y lateralidad con la lectoescritura en niños de 

6-8 años. Programa de intervención 

 
 

 
Universidad 

Internacional de 

La Rioja 

 
 
 

 
Autora: 

María del Pilar Ruiz de la Torre Ruiz Carrillo 
 
 

 
Directora: Pilar Martín Lobo 

Director: Víctor Santiuste Bermejo 



 



 

 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 

DE LA RIOJA 

 
PROGRAMA DE DOCTORADO EN SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO Y ACCIÓN EN LOS ÁMBITOS DE LA 

EDUCACIÓN, LA COMUNICACIÓN, LOS RERECHOS Y LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

 
TESIS DOCTORAL 

Estudio de la relación entre las habilidades visuales, visoespaciales, 

auditivas, motrices y lateralidad con la lectoescritura en niños de 6-8 

años. Programa de intervención 

 

 
Memoria presentada por 

María del Pilar Ruiz de la Torre Ruiz Carrillo 

para optar al grado de Doctora 

por la Universidad Internacional de La Rioja 

 
Dirigida por los Doctores: 

Pilar Martín Lobo 

y 

Víctor Santiuste Bermejo 
 

 
Madrid, 2023 



 



i  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A mi familia. 

A los tres pilares más importantes de mi vida, mis hijos, y a la base que los 

sustenta, mi marido. Sin ellos, esta aventura no hubiera sido posible. 

Y, por supuesto, a mis queridos padres que me inculcaron todos los valores 

en mi vida. 



ii  

 



iii  

Agradecimientos 

En primer lugar, y de forma notoria en este apartado, agradezco de forma 

especial a la Dra. Pilar Martín Lobo y a Dr. Víctor Santiuste Bermejo, directora y 

director respectivamente de esta tesis, por acompañarme constantemente en 

estos años. Su aliento, apoyo y buen hacer han hecho que, en las muchas caídas 

y recaídas en este trayecto, me hayan ayudado a levantarme, recuperarme y 

mirar hacia delante haciéndome el camino sencillo, apartándome las piedras más 

pesadas que me iba encontrando y acompañándome en cada escalón que debía 

subir. Mirando hacia atrás me quedo con los buenos momentos, con aquellos 

que no fueron tan buenos pero me ayudaron a superarme, lo aprendido, el orgullo 

de llegar a la meta y, ante todo, el poder dejar mi pequeño granito en lo que más 

me apasiona: la Educación. 

Gracias a todos los profesores, alumnos participantes, equipos directivos, 

administración y Centros educativos que me han ayudado a poder aplicar mi 

programa de intervención, tanto en España como en Panamá. Sin ellos no 

hubiera podido llevar a término esta tesis. 

En especial a Jesús Vicente Ruiz Omeñaca Director de CEIP Las Gaunas de 

Logroño (La Rioja), por darme la oportunidad de poder aplicar las pruebas y el 

programa de intervención. A la Decana de la Facultad de Dificultades del 

Aprendizaje, Paula Troya, de la Universidad Especializada de las Américas de 

Panamá, por abrirme las puertas de la Universidad facilitándome poder aplicar 

las pruebas y programa de intervención en la escuela Estado de Israel en Ciudad 

de Panamá. Y a cada una de las alumnas de la Facultad de Dificultades del 

Aprendizaje, que me ayudaron en todo el proceso de aplicación de las mismas. 

A todos vosotros, que habéis sido fundamentales en la culminación de mi tesis, 

gracias. 



iv  

 



v  

Resumen 
 

El desarrollo de la lectura y de la escritura requiere diferentes procesos y 

habilidades relacionados con la funcionalidad cerebral; esta temática se ha 

abordado en investigaciones previas y es tema de estudio y debate en el campo 

de la neurociencia y de la neuropsicología actual. Por otra parte, estudios 

internacionales de la OCDE sobre el nivel de lectura, como los Informes PISA 

(2022), siguen mostrando la necesidad de mejorar el nivel de lectura y escritura 

de los estudiantes en diferentes países. A partir de estos datos, este trabajo se 

realizó en base a dos estudios. En el primer estudio se analizaron las diferencias 

de las habilidades visuales, visoespaciales, auditivas, neuromotoras y la 

lateralidad, relacionadas con la lectura y la escritura. Para ello, se aplicaron 

pruebas estandarizadas e instrumentos de valoración validados para cada una 

de las variables de las habilidades, la lectura y la escritura a 202 niños de 6 a 8 

años de España y de Panamá. Los resultados mostraron diferencias 

significativas en habilidades visuales y neuromotoras entre los niños de ambos 

países, se halló una correlación significativa entre estas habilidades y la 

competencia en lectoescritura, con una variabilidad del rendimiento en escritura 

por el factor país. En un segundo estudio, se ha trabajado con 60 estudiantes de 

6 y 7 años (30 grupo control y 30 grupo experimental), a quienes se aplicaron los 

instrumentos de valoración y las pruebas pretest y postest, antes y después de 

la aplicación de un programa de las habilidades visuales, visoespaciales, 

auditivas, neuromotoras y lateralidad, diseñado para mejorar la lectura y la 

escritura. Este programa se aplicó 1 hora diaria durante tres meses en las aulas 

de primaria. Los resultados post-intervención indicaron diferencias significativas 

entre ambos grupos, a favor del grupo experimental, especialmente en la 

capacidad visoespacial y en el desarrollo de la lectura (comprensión lectura) y de 

la escritura (exactitud en autodictado y expresión escrita espontánea). A partir de 

estos datos se valora la efectividad del programa para mejorar la lectoescritura 

en los niños de 6 a 8 años de primaria. Para finalizar, es importante destacar que 

las intervenciones de habilidades neuropsicológicas específicas, enfocadas a la 

mejora del desarrollo académico, se podrían aplicar y adaptar a las necesidades 

y a los contextos culturales y educativos específicos de diferentes países. Este 

estudio tiene implicaciones importantes para el diseño de 
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estrategias educativas enfocadas en optimizar el aprendizaje y mejorar el 

rendimiento escolar y el desarrollo infantil. 
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Abstract 

 
The development of reading and writing requires different processes and skills 

related to brain functionality; this issue has been addressed in previous research 

and is the subject of study and debate in the field of neuroscience and 

neuropsychology today. On the other hand, international OECD studies on 

reading literacy, such as the PISA Reports (2022), continue to show the need to 

improve the reading and writing skills of students in different countries. Based on 

these data, this work was carried out on the basis of two studies. The first study 

analysed differences in visual, visuospatial, auditory, neuromotor and laterality 

skills related to reading and writing. For this purpose, standardised tests and 

validated assessment instruments for each of the skill variables, reading and 

writing, were applied to 202 children aged 6 to 8 years in Spain and Panama. The 

results showed significant differences in visual and neuromotor skills between 

children from both countries, and a significant correlation was found between 

these skills and reading and writing competence, with variability in writing 

performance by country. In a second study, we worked with 60 students aged 6 

and 7 years (30 control group and 30 experimental group), to whom we applied 

assessment instruments and pretest and posttest tests, before and after the 

application of a programme of visual, visuospatial, auditory, neuromotor and 

laterality skills, designed to improve reading and writing. This programme was 

implemented 1 hour daily for three months in primary classrooms. The post- 

intervention results indicated significant differences between the two groups, in 

favour of the experimental group, especially in visuospatial ability and in the 

development of reading (reading comprehension) and writing (accuracy in self- 

dictation and spontaneous written expression). On the basis of these data, the 

effectiveness of the programme in improving reading and writing skills in children 

aged 6 to 8 years old in primary school is assessed. Finally, it is important to 

highlight that specific neuropsychological skills interventions, focused on 

improving academic development, could be applied and adapted to the specific 

needs and cultural and educational contexts of different countries. This study has 

important implications for the design of educational strategies focused on 

optimising learning and improving school performance and child development. 
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Prólogo 

La lectura y la escritura son fundamentales en el desarrollo cognitivo, educativo 

y comunicativo de la persona y su participación activa en la sociedad. En esta 

investigación se estudia la relación existente entre la funcionalidad del cerebro, 

a través del análisis de las habilidades visuales, visoespaciales, auditivas, 

motrices y la lateralidad, y los procesos de la lectoescritura. A partir de la 

literatura científica, se muestra un programa de mejora de la lectoescritura, 

diseñado con base neuropsicológica, aplicado como una de las intervenciones 

específicas que se pueden realizar en las aulas (Goswami, 2015, Tokuhama- 

Espinosa et al., (2011: 2020); Battaglia et al., 2019). Los trabajos previos en esta 

línea del Máster de Neuropsicología y Educación motivaron la práctica 

profesional de los últimos años y la motivación para realizar la presente 

investigación en la etapa educativa de Primaria 

El trabajo está organizado en cuatro partes. La primera se dedica a la revisión 

teórica de las distintas variables que se abordan en el estudio (Capítulos 1 a 6). 

A partir de la literatura científica y de la experiencia educativa se expone el 

programa de intervención diseñado para su aplicación en este estudio (Capítulo 

7). La segunda parte incluye la justificación y los objetivos marcados (Capítulo 8 

y 9). La tercera parte se dedica a los dos estudios empíricos realizados. El primer 

estudio analiza las diferencias de las habilidades neuropsicológicas y la 

lectoescritura (Capitulo 10) y el segundo los efectos de la aplicación de un 

programa de las habilidades neuropsicológicas en el nivel de lectura y escritura 

en los estudiantes de primaria (Capítulo 11). La cuarta parte contiene la discusión 

general de la investigación (Capítulo 12), las limitaciones y prospectiva (Capítulo 

13) y las conclusiones generales (Capítulo 14). A continuación, se exponen las 

referencias correspondientes a los autores citados en el estudio y los anexos que 

complementan el trabajo. 
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CAPÍTULO 1. La educación y el nivel de lectura en España y en 

Panamá 

 

 
1.1. Panorama de la educación según Informes de la OCDE 

 
El capítulo primero de esta investigación tiene como objetivo mostrar el contexto 

educativo de los dos países donde se realizó este trabajo, el nivel obtenido en la 

lectura de los estudiantes y la repercusión que tienen para sus estudios futuros. 

En primer lugar, se muestran datos de Informes Internacionales de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre 

resultados educativos y comparativos entre diferentes países. En segundo lugar, 

se reflejan los datos más significativos en lectura de los Informes Pisa en España 

y en Panamá. En el tercer apartado, se muestran investigaciones publicadas a 

partir de resultados obtenidos. Por último, se expone el enfoque de la 

Neurociencia y la Neuropsicología Educativa para la mejora del aprendizaje 

escolar. 

Los Informes Internacionales de Educación, como los de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y otros de Eurostat o la Oficina 

Estadística de la Unión Europea, aportan estudios, indicadores y datos 

relevantes sobre la educación y los posibles planes de mejora. 

1.1.1. Informes Internacionales sobre España 

El informe "Panorama de la Educación 2023: Indicadores de la OCDE" ofrece 

una visión amplia sobre el desarrollo académico en España, comparándolo con 

otros países de la OCDE y la UE25. El informe de la OCDE del año 2022 refleja 

los problemas de España en abandono escolar, absentismo y fracaso escolar, 

también mostrados con anterioridad en el Informe Eurostat (2020). 

• La tasa de abandono escolar temprano en la UE actualmente es el 10,6%, 

mientras que España tiene un 17,9% de estudiantes de abandono escolar. 

• Existe un porcentaje de la población joven de entre 18 y 24 años que no 

está en educación, se encuentren en inactividad o desempleo (Figura 1). 
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Figura 1 

 
Porcentaje de abandono escolar (Informe OCDE, 2022) 

 
 
 

 

 
Fuente: OCDE (2022) 

 
Nota: Adaptado de "Diferencia en puntaje promedio en lectura según las características de los 

estudiantes y los centros educativos, después de controlar por el índice de estatus económico, 

social y cultural a nivel del estudiante," recuperado de "Base de datos PISA 2018," por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2019, 

https://www.oecd.org/pisa/data/2018database/. 

Esta realidad lleva a plantear la necesidad de mejorar los resultados para subir 

el nivel competencia de los estudiantes para evitar el fracaso escolar. Parte de 

las competencias básicas que tienen repercusión en todos los aprendizajes, en 

el rendimiento escolar y en la propia vida es la lectura y la escritura. En 

consecuencia, es necesario analizar el estado de la cuestión en cuanto a los 

niveles de lectura y escritura en el periodo de primaria, para prevenir dificultades 

y preparar mejor a los estudiantes para afrontar con éxito escolar la eta de 

secundaria. 

1.2. Estudios sobre la lectura a nivel internacional PISA 
 

El Programa para la evaluación Internacional de los Estudiantes Programme for 

International Student Assessment (PISA), se encarga de la realización de un 

estudio de la evaluación educativa internacional, fomentado por la Organización 

para la Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE) y los países 

https://www.oecd.org/pisa/data/2018database/
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participantes de la prueba (80 paises), donde se intenta dar respuesta a la 

necesidad de todos los sistemas educativos: acotar, detallar y explicar lo que los 

jóvenes de 15 años saben hacer, aplicando su conocimiento en distintos 

entornos y contextos al terminar la etapa educativa obligatoria. 

En el informe PISA 2018 (Ministerio de Educación y ciencia, 2019) se define la 

competencia lectora como “la capacidad individual para comprender, utilizar y 

analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, desarrollar 

sus conocimientos y posibilidades y participar plenamente en la sociedad” 

(OECD, 2019, p. 8). 

España ha participado en PISA, desde su primera edición en 2000, en todos los 

ciclos trienales (2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022); la edición de 2022 

(prevista inicialmente para 2021, aplazada debido al COVID-19) y en la de 2025 

(también aplazada de 2024 a 2025), en la que ya se está trabajando. Este estudio 

muestral de evaluación educativa se centra en tres competencias consideradas 

troncales: ciencias, lectura y matemáticas. 

Panamá participó en Pisa en 2009 y en 2018. 

 

1.2.1. Análisis de los resultados de lectura en España 
 

El Programa para la Evaluación Internacional de los estudiantes (PISA, 2018), 

los resultados de lectura en España alcanzaron una cobertura del 92% de la 

población de jóvenes de 15 años, lo que indica una representación significativa 

y diversa de su panorama educativo. Por su parte, Panamá, con un enfoque en 

proporcionar una educación de calidad con equidad para todos, ha participado 

activamente en programas internacionales para evaluar y mejorar su sistema 

educativo (MEDUCA & OCDE, 2019). En 2018, la muestra de PISA para Panamá 

representó aproximadamente el 53.5% de su población de jóvenes de 15 años, 

incluyendo estudiantes de áreas rurales y urbanas, así como de centros 

educativos oficiales y particulares. Este enfoque inclusivo y representativo 

permite a Panamá obtener una visión clara de sus logros educativos y áreas de 

mejora. 

En el ámbito educativo de España, diversos factores ejercen una influencia 

significativa en la calidad y eficacia de la enseñanza, como se evidencia en el 
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informe PISA 2018. Este análisis detallado revela puntos críticos que requieren 

atención para la mejora continua del sistema educativo. 

El rendimiento en lectura en España está por debajo de la OCDE y de la 

UE(Informe OCDE, 2018): 

• El rendimiento en lectura de los estudiantes españoles, con una 

puntuación media de 477 puntos, se sitúa ligeramente por debajo del 

promedio de la OCDE y la Unión Europea (PISA, 2018). Esta situación 

resalta la necesidad imperante de intensificar esfuerzos para fortalecer las 

habilidades lectoras, fundamentales para el desarrollo académico integral. 

• Además, las condiciones sociodemográficas, incluyendo el género y la 

condición de inmigrante, presentan diferencias notables en el rendimiento. 

Las estudiantes mujeres muestran una superioridad en la competencia 

lectora comparada con los varones, y los estudiantes inmigrantes tienden 

a obtener resultados inferiores en comparación con los nativos (este 

fenómeno subraya la importancia de implementar políticas educativas 

inclusivas que mitiguen estas disparidades). 

• En cuanto a la titularidad de los centros educativos, se observa que los 

estudiantes en centros privados, incluyendo los concertados, ostentan un 

rendimiento medio en lectura superior al de los centros públicos. Este 

patrón podría estar influenciado por factores socioeconómicos y la 

asignación de recursos (se indica la necesidad de una distribución 

equitativa de recursos y oportunidades educativas). 

La alta tasa de repetición de cursos en España se puede asociar a los resultados 

más bajos en lectura. 

• La efectividad de la repetición de curso como estrategia pedagógica es 

cuestionable, sugiriendo la necesidad de explorar alternativas más 

efectivas. 

• Con respecto a índice Social Económico y Cultural (ISEC) también juega 

un rol importante. Aunque el sistema educativo muestra cierta equidad, 

persiste una correlación entre el estatus socioeconómico y el rendimiento 
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en lectura, evidenciando que los estudiantes de entornos más favorecidos 

tienden a obtener mejores resultados (Choi & Calero, 2013). 

• El clima escolar y las actitudes frente al acoso son factores cruciales que 

impactan en el rendimiento en lectura. Un ambiente escolar positivo y una 

actitud activa contra el acoso están asociados con mejores resultados 

académicos, resaltando la importancia de un entorno educativo seguro y 

acogedor. 

Por último, las actitudes y disposiciones personales como el disfrute de la lectura, 

la autoeficacia, la mentalidad de crecimiento y la satisfacción con la vida influyen 

significativamente en el rendimiento académico. Fomentar estas actitudes 

positivas puede ser clave para mejorar los resultados en lectura (Choi et al, 

2018).. 

En conclusión, el sistema educativo español enfrenta desafíos multifacéticos que 

abarcan desde las diferencias sociodemográficas hasta la creación de un 

ambiente escolar inclusivo y estimulante. Las políticas educativas deben ser 

cuidadosamente consideradas y adaptadas para abordar estas áreas, con el fin 

de mejorar el rendimiento y enriquecer la experiencia educativa de todos los 

estudiantes. Este análisis, fundamentado en el Informe Pisa (2018) proporciona 

una base sólida para futuras intervenciones y reformas en el sistema educativo 

de España. 

1.2.2. Análisis de los resultados de lectura en Panamá 

Con respecto al sistema educativo panameño, está en proceso de mejorar la 

calidad educativa proporcionando igualdad de oportunidades para todos, el 

rendimiento de los estudiantes está directamente relacionado con la educación, 

ingresos y profesión de los padres (Meduca & OCDE, 2019). El estatus 

socioeconómico tiene un impacto significativo en los resultados de los 

estudiantes en Panamá, superando el impacto en comparación con los países 

de la OCDE. En este sentido, se destaca que el 63% de la variación en el 

rendimiento de lectura entre los centros educativos se puede explicar por el 

estatus socioeconómico de los estudiantes y los centros educativos. Esto 

significa que los estudiantes con desventaja socioeconómica tienen menos 
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oportunidades de éxito en el sistema educativo panameño (Meduca & OCDE, 

2019). 

Dado que el estatus socioeconómico del estudiante y el centro educativo 

explican gran parte de la variación en el desempeño de los estudiantes en los 

tres dominios, gran parte del análisis en este informe se controla por el Índice de 

Estatus Económico, Social y Cultural de PISA (ESCS) del estudiante o el centro 

educativo (Meduca & OCDE, 2019). 

Figura 2 

 
Diferencia en puntaje promedio en lectura de estudiantes en Panamá. 

 

 

Nota: Adaptado de "Diferencia en puntaje promedio en lectura según las características de los 

estudiantes y los centros educativos, después de controlar por el índice de estatus económico, 

social y cultural a nivel del estudiante". Recuperado de la "Base de datos PISA 2018", por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2019. Disponible en 

https://www.oecd.org/pisa/data/2018database/. 

Se observa que la brecha más pronunciada en el desempeño en Lectura se 

encuentra entre aquellos que hablan idiomas indígenas en casa y aquellos que 

hablan otros idiomas. Después de controlar por el índice de ESCS, la diferencia 

en el puntaje promedio entre los estudiantes que hablan un idioma indígena en 

casa y los que hablan otro idioma en casa equivale a casi 3 años de escuela 

según la OCDE. Esto indica que los estudiantes que hablan un idioma indígena 

en casa enfrentan mayores dificultades para tener éxito en la escuela. 

https://www.oecd.org/pisa/data/2018database/
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Por otro lado, la diferencia en el rendimiento de lectura entre estudiantes 

masculinos y femeninos en Panamá es menor en comparación con la diferencia 

en los países de la OCDE. Las estudiantes superan a los estudiantes en Lectura 

por 14 puntos en Panamá, mientras que los varones superan a las mujeres en 

Matemáticas por 8 puntos, y no hay diferencia en Ciencias. Además, se observan 

diferencias en el rendimiento a nivel de centros educativos. 

• Después de controlar por el Índice de ESCS, los estudiantes de centros 

educativos urbanos obtienen puntajes de lectura casi 35 puntos más altos 

que los estudiantes de centros educativos rurales, equivalente a 1 año de 

escuela según la OCDE. 

• Los estudiantes de centros educativos privados superan a sus pares de 

centros educativos públicos por casi 49 puntos en Lectura después de 

controlar por el Índice de ESCS, lo que equivale a casi 1 año y medio de 

escuela según la OCDE. 

• Los estudiantes de centros privados también obtienen puntajes más altos 

en Ciencias y Matemáticas. 

Este análisis resalta la importancia de abordar la inequidad socioeconómica en 

la educación en Panamá y la necesidad de implementar políticas educativas que 

reduzcan las brechas en el rendimiento de los estudiantes. 

1.2.3. Resultados comparativos de lectura de España y Panamá 

(PISA 2018) 

La puntuación media obtenida en el conjunto de los países participantes de la 

OCDE se encuentra en el nivel 4 de la escala de lectura, de 480 a 553 puntos. 

La puntuación media de los estudiantes de España obtiene 477 puntos, unos 

datos muy inferiores a la media obtenida por la OCDE (487) y al total UE (489). 

La evolución del rendimiento en lectura desde el año 2000 del alumnado español 

muestra continuas oscilaciones, obteniendo en el ciclo PISA 2918 (477) valores 

similares a los años 2003 y 2009, pero muy distantes de los obtenidos en el año 

2015 (495,6). En la Figura 3 se muestra la evolución del rendimiento en lectura 
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Figura 3 

 
Evolución del rendimiento de la lectura 

 

Nota: Adaptado de "Evolución del rendimiento de la lectura. PISA 2018". Ministerio de Educación 

y Ciencia (MEC), 2019. 

 

Las diferencias de rendimiento por género en España, los chicos (464), alcanzan 

una puntuación media en 26 puntos inferior a las chicas (490), de igual manera 

que ocurre en países como Alemania o Hungría, entre otros. 

Con respecto a los alumnos de Panamá las pruebas nacionales e internacionales 

de los últimos 15 años reiteran que los estudiantes tienen deficiencias en áreas 

como Matemática, lectura, escritura y Ciencias Naturales en estudiantes de 3º a 

6º grado de educación primaria, el informe nacional de Panamá sobre los 

resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019). En 

Lectura, los estudiantes bajaron su puntaje con base en una comparación 

estadística con el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) 

de evaluación educativa realizado por el Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la Oficina Regional de 

Educación para América Latina y el Caribe. 

En el año 2009, Panamá participó por primera vez en la prueba PISA, donde 

ocupó el lugar 62 de 65 países participantes. Los resultados obtenidos por los 

estudiantes de 15 años estuvieron muy por debajo del promedio OECD 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), Posteriormente, 
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Panamá decidió no presentarse a la prueba PISA hasta el año 2018 debido a la 

necesidad y el compromiso de garantizar una educación de calidad para todos. 

El análisis comparativo de los resultados de lectura de España y Panamá en el 

estudio de PISA 2018, ofrece una oportunidad para analizar los resultados del 

nivel de lectura en ambos contextos. 

• España alcanzó una participación de estudiantes del 92% de 15 años. 

Este dato indica una representación significativa con un alto nivel de 

interés e implicación en esta evaluación entre las que se encuentra la 

lectura. 

• Panamá en la muestra de 2018 participó con el 53,5% de estudiantes de 

15 años de áreas rurales y urbanas, así como de centros educativos 

públicos y privados. Este enfoque inclusivo proporcionó información 

relevante para establecer mejoras educativas y específicamente para la 

lectura (Informe Ministerio de Educación, MEDUCA & OCDE, 2019). 

Panamá ha participado en menos evaluaciones internacionales de la 

lectura del Informe PISA. 

En los resultados obtenidos por Panamá en el informe PISA 2018, se observa un 

incremento en las habilidades lectoras de los estudiantes de 15 años en 

comparación con la última vez que el país participó en 2009; sin embargo, se 

registra una disminución en las habilidades en Matemáticas y Ciencias (No se 

encuentra evidencia estadística significativa que respalde la diferencia en los 

puntajes promedios de Panamá en los dos ciclos de PISA). La Figura 4 muestra 

la comparación del puntaje en PISA 2009 y 2018. 
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Figura 4 

 
Comparación puntaje PISA 2009 y 2018 Panamá. 

 

 
Nota: Adaptado de "Comparación del puntaje promedio de Panamá en PISA 2009 y PISA 2018 

en los tres dominios". Fuente: Base de datos de PISA 2009 y 2018. 

 

 

En la clasificación internacional de PISA 2018, que incluye a 80 países, Panamá 

se ubicó en las siguientes posiciones: 71 en lectura, 76 en Matemáticas y 75 en 

Ciencias. En ese año, solo el 35% de los estudiantes alcanzaron el nivel mínimo 

de competencias en lectura establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), en comparación con el promedio de los países de la OECD, que fue del 

79%. 

Si a todo lo dicho anteriormente añadimos que con el COVID-19 Panamá fue el 

país del mundo que más tiempo estuvo sin que los niños acudieran a las aulas 

(18 meses), es difícil calcular el impacto académico que tuvo en los niños 

teniendo en cuenta que muchos de los niños de escuelas públicas no contaban 

con conectividad y tecnología adecuada para poder seguir las clases en 

contraposición a los estudiantes de muchas de las escuelas privadas que 

pudieron continuar su educación remotamente y casi sin interrupción, por lo que 

todo esto hace resaltar las desigualdades en el sistema educativo Panameño 

(EMN/OECD, 2020). 
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En síntesis, el contexto educativo de un país desempeña un papel fundamental 

en el desarrollo de los estudiantes y de su futuro; en este sentido, es importante 

conocer el nivel de lectura para comprender los desafíos en España y Panamá, 

como punto de partida de esta investigación. (OCDE, 2019; MEDUCA & OCDE, 

2019; OCDE, 2023). 

1.3. Investigaciones de la influencia de la lectura en estudios 

superiores 

Los resultados proporcionados por los Informe PISA son objeto de estudio e 

investigación para analizar los resultados, reflexionar, formular nuevas 

preguntas, investigar y proporcionar nuevos hallazgos que se puedan aplicar 

para mejorar el rendimiento de los estudiantes y de la educación. Además, se ha 

comprobado la repercusión que tienen estos estudios para el futuro de los 

estudiantes. 

En esta línea de investigación, existen estudios previos y actuales sobre como 

las habilidades lectoras de los estudiantes pueden ser predictoras de su elección 

educativa, después de la escuela obligatoria (Savolainen et al.,  2008; Torppa et 

al., 2023); además, son predictoras de la finalización de la educación en el 

periodo de tiempo previsto en los jóvenes adultos (Aro et al., 2018; Torppa et al., 

2023). A partir de este planteamiento, un reciente estudio longitudinal de cuatro 

años que se realizó en Finlandia, analizó como la comprensión lectora evaluada 

con Pisa podía predecir la elección del itinerario educativo (académico o 

profesional), y el nivel educativo alcanzado en la educación secundaria superior 

(Vasalampi et al, 2023). La muestra estuvo compuesta por 1351 estudiantes 

finlandeses que habían realizado las pruebas de lectura de PISA; los resultados 

mostraron que la puntuación de lectura es predictora de la elección educativa 

después de la escuela obligatoria; además, la puntuación en lectura, junto al 

autoconcepto sobre la lectoescritura que tiene el estudiante y el esfuerzo en la 

realización de tareas aumentan la probabilidad de asistir en el futuro a una 

escuela superior, más que a una escuela profesional. Estos resultados están en 

línea con investigaciones que hallaron una relación entre el nivel de lectura y el 

nivel educativo que consiguieron los mismos estudiantes de adultos; aquellos 

que tenían dificultades lectoras en la infancia, 
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después realizaban estudios de nivel profesional, no académico (Hakkarainen et 

al., 2016). Otras investigaciones previas también están en la misma línea y 

concluyen que las dificultades lectoras afectan al nivel educativo alcanzado de 

adultos (Lee et al., 2008; McLaughlin et al., 2014; Eloranta et al., 2019). 

En otros países de Europa también se han realizado estudios previos sobre las 

puntuaciones más altas de lectura en Pisa y se asociaron a mayor probabilidad 

de elegir educación superior; por ejemplo, el itinerario académico en Dinamarca 

(Jaeger, 2007) y Suiza (Burger, 2021; Falter, 2010; Falter & Wendelspiess 2011; 

Scharenberg et al., 2014). Por otra parte, en Suiza, dividieron a los estudiantes 

en seis niveles en una investigación de Scharenberg et al. (2014); los resultados 

fueron similares a los anteriores, mostrando mayor porcentaje que no había 

completado la educación secundaria superior en los estudiantes de menor nivel 

de lectura en PISA. 

De forma similar, en un estudio canadiense, Knighton y Bussiere (2006) 

dividieron participantes de PISA en cinco niveles y encontró que pertenecer a los 

dos más bajos aumentaban la probabilidad de no completar la educación 

secundaria superior a los 19 años. También en Estados Unidos, en línea similar 

a las investigaciones previas mostradas, Mamedova et al. (2023), clasificaron a 

los participantes en la lectura de Pisa en tres niveles correspondientes a bajo, 

medio y alto; a continuación, durante cuatro años analizaron las relaciones entre 

las puntuaciones de la lectura y el logro académico; la finalizar el cuarto año, los 

resultados mostraron que los estudiantes de nivel de lectura más bajo tenían 

menos probabilidades de haber completado la educación secundaria superior, 

antes de los 19 años. En estos estudios y en otros similares, los resultados de 

lectura de PISA de puntuaciones altas se han asociado a niveles mayores de 

éxito en la educación superior y en la vida (Scharenberg et al., 2017). 
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1.4. Aportaciones de la Neurociencia y la Neuropsicología 

Educativa 

Aplicar los conocimientos sobre los procesos cerebrales en el ámbito escolar, 

podría transformar la educación, puesto que se pueden analizar los resultados, 

evaluar la eficacia de los métodos empleados en las aulas e investigar, 

mejorando y enriqueciendo la educación (Goswami, 2015). 

 
“La neurociencia podría transformar la educación, pues proporciona 

nuevos métodos para comprender el aprendizaje y el desarrollo cognitivo, 

sus mecanismos causales y una forma empírica de evaluar la eficacia de 

diferentes pedagogías”. 

Usah Goswami (2015). 

 
Centre for Neuroscience in Education, University of Cambridge, Reino Unido, 

 
Por una parte, se ha desarrollado una línea de investigación y aplicación 

denominada Neuroeducación y por otra la Neuropsicología Educativa. La 

Neuroeducación, como estudio de la Mente, el Cerebro y la Educación (Mind, 

Brain and Education, MBE), facilitan la combinación de la Neurociencia, la 

Psicología y la Educación para el desarrollo de nuevas ciencias 

transdisciplinares de Neurociencia Educativa, Neuropsicología y Psicología 

Educativa (Tokuhama-Espinosa,2011). Estos autores afirman que es necesario 

seguir realizando planes de formación, prácticas en el aula y seguir investigando 

en esta línea colaborativa de neurocientíficos y educadores (Tokujama-Espinosa 

& Nouri, 2020). 

La neurociencia educativa o neuroeducación se fundamenta en la neurociencia 

y tiene como objetivo principal aplicar los descubrimientos científicos sobre el 

funcionamiento cerebral en el ámbito educativo (Campbell, 2011; Thomas et al., 

2019). Esta área cobra especial relevancia en la formación docente, pues los 

educadores buscan constantemente información acerca del desarrollo cerebral 

y su funcionamiento para mejorar su práctica y apoyar de manera eficiente a 

cada estudiante, cada vez más diverso (Goswami, 2006; Howard-Jones et al., 

2016). Se reconoce la neurociencia cognitiva educativa como un campo que 

combina los aportes de la psicología cognitiva y educativa en el entendimiento y 
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la implementación de la neurociencia en las aulas (Mason, 2017; Wilcox et al., 

2021); sin embargo, es necesaria la formación de los docentes con las 

intervenciones directas a los alumnos, para aplicar los conocimientos teóricos y 

científicos en sus aulas (Hachem et al., 2022). Estudios previos han intentado 

comprobar la efectividad de integrar la neurociencia los programas de formación 

docente, comprobando que puede mejorar la calidad del aprendizaje (Coch, 

2018), aunque faltan estudios y publicaciones de los efectos de muchas 

aplicaciones. La neuroplasticidad, un concepto clave que subraya la complejidad 

cerebral y las conexiones que se reconfiguran diariamente debido al aprendizaje, 

ha sido un tema central en anteriores esfuerzos de desarrollo profesional 

(Tokuhama-Espinosa, 2011). Por ejemplo, se implementaron talleres y un curso 

de neurociencia denominado BrainU (Dubinsky et al., 2019), donde los docentes 

exploraron la integración significativa de la neurociencia en su formación inicial 

para mejorar su pedagogía; las evaluaciones mostraron que los docentes 

participaron activamente y mejoraron en competencia, confianza y prácticas 

pedagógicas, siendo más conscientes del impacto de su enseñanza en el 

cerebro de los estudiantes. Los investigadores sugieren que conceptos como la 

neuroplasticidad pueden motivar tanto a docentes como a estudiantes en el 

proceso de aprendizaje, pero la incorporación de contenidos de neurociencia en 

la formación docente requiere una comunicación efectiva entre expertos de 

ambos campos, la neurociencia y la educación, para ser exitosa (Dubinsky et al., 

2019). 

Por otro lado, Dekker y Jolles (2015) evaluaron un modelo que integraba la 

neurociencia en el currículo de biología, con un módulo titulado "Cerebro y 

Aprendizaje". Este módulo incluyó lecciones sobre procesos cerebrales 

implicados en el aprendizaje y el desarrollo neuropsicológico en la adolescencia, 

mostrando que tanto docentes como estudiantes aumentaron significativamente 

su comprensión sobre las funciones y el desarrollo cerebral (Dekker & Jolles, 

2015). En el ámbito más amplio, los cursos de neurociencia para docentes 

enriquecen la pedagogía y el conocimiento sobre el cerebro y proporcionan 

herramientas para atender las diversas necesidades de los alumnos e 

incrementar su motivación y compromiso (Walker et al., 2019; Dubinsky et al., 

2019). 
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La neuropsicología que se ha ido desarrollando durante los últimos años, 

paralelamente a la neurociencia, como disciplina científica y profesional, aporta 

conocimientos y metodología de investigación y de trabajo, no sólo al campo de 

la clínica, sino también, en el de la educación (Pérez-García & Arango, 2016). 

Facilita el conocimiento, y la comprensión de los procesos de aprendizaje y de 

la conducta durante la etapa escolar; además, proporciona conocimiento 

científico básico para la detección, comprensión y aplicación de metodologías 

para optimizar el desarrollo, prevenir, detectar y participar en la mejora de las 

dificultades aprendizaje y de las alteraciones o trastornos desde el ámbito escolar 

(Portellano, 2008). 

El neuropsicólogo Luria (1973, 1980), considerado el padre de la neuropsicología 

propone un modelo de organización funcional del cerebro, con una estructura 

jerárquica, en tres unidades o bloques funcionales que interactúan en procesos 

básicos para ser eficientes: 1) Primera unidad funcional de organización de 

actividad que requiere el tono cortical del cerebro para la vigilia, relacionado con 

la atención. 2) Segunda Unidad Funcional: Recibe, analiza y almacena la 

información. Intervienen regiones cerebrales del lóbulo occipital, temporal y 

parietal del cerebro para realizar los procesos visuales, auditivos y táctiles, a 

través de áreas de asociación primarias, secundarias y terciarias.3) Tercera 

Unidad Funcional: Programar, Regular y Verificar la Actividad. Lóbulo frontal que 

se conecta con otras áreas como la prefrontal, con conexiones de la primera y 

segunda unidad y con las áreas de asociación, área premotora y motora para 

llevar a cabo las funciones cognitivas más complejas y las funciones ejecutivas. 

Estos enfoques son los que se proponen para realizar esta investigación, a partir 

de la literatura científica analizada y la práctica educativa con estudiantes de 

primaria. 
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CAPÍTULO 2. Procesos de la lectura 
 

 
2.1 Procesos cerebrales implicados en la lectura. 

 
En este apartado se analiza el proceso neuropsicológico de la lectura, teniendo en 

cuenta la funcionalidad de las áreas cerebrales implicadas en el aprendizaje; 

específicamente, la relación existente entre los procesos neuropsicológicos básicos 

de la funcionalidad visual-perceptiva, auditiva, motriz, la lateralidad y el nivel lecto. 

Se finaliza con los instrumentos de valoración de la lectura y las habilidades 

relacionadas con el proceso neuropsicológico correspondiente. 

 
La lectura es un proceso complejo que se inicia con una etapa sensorial 

primordialmente visual, de acuerdo con investigaciones en la perspectiva cognitiva 

de la lectura, como la que destaca Wolf (2007). El proceso lector comienza con la 

recepción de imágenes en la retina, estas imágenes son procesadas primero en la 

corteza visual primaria, donde se da una interpretación inicial, y luego interviene la 

corteza visual secundaria. En esta etapa, se descodifica la información visual más 

compleja, incluyendo la identificación de los grafemas de las letras, un proceso 

esencial en la lectura (Dehaene, 2019; Hannagan et al., 2015). Seguidamente, la 

información procesada se transfiere al giro angular, donde se produce un importante 

intercambio sensorial viso-auditivo. Aquí, los grafemas se asocian con los fonemas 

correspondientes, facilitando así la comprensión fonológica del texto leído (Price, 

2012; Paulesu et al., 2014). Finalmente, esta información es enviada al área de 

Wernicke, un área cerebral crítica para los procesos intelectuales y esencial para la 

comprensión lectora. El área de Wernicke es responsable de la interpretación y 

comprensión del significado del lenguaje (Booth et al., 2007; Vigneau et al., 2006; 

Shaywitz, 2003). En la Figura 5 se refleja el proceso cerebral de la lectura. 
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Figura 5 

Redes corticales en el proceso de la lectura 
 

Nota: Redes corticales en el proceso de la lectura (Tokuhama-Espinosa, 

2013) Adaptado a partir de una imagen libre y de uso público extraída de la 

página web https://www.researchgate.net/figure/Figura-4-Sistemas- 

cerebrais-e-atencionais-da-leitura-6_fig2_280101405. Recuperado el 2 de 

diciembre de 2023. 

 

 

2.2. Procesos lectores 

Para lograr el objetivo de la lectura, es necesario que se produzcan cuatro tipos de 

procesamiento: 

1. Procesamiento Perceptivo: El proceso lector comienza con la percepción 

de un estímulo visual que se procesa en la corteza visual. Este 

procesamiento implica un análisis detallado del input visual, desde rasgos 

individuales hasta palabras completas, activando el esquema mental del 

lector para comprender la palabra (Perry et al., 2007; Hannagan , 2021). 

2. Procesamiento Léxico: Existen dos rutas para la lectura: la ruta léxica o 

directa, basada en la representación visual, y la ruta fonológica o indirecta, 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-4-Sistemas-cerebrais-e-atencionais-da-leitura-6_fig2_280101405
https://www.researchgate.net/figure/Figura-4-Sistemas-cerebrais-e-atencionais-da-leitura-6_fig2_280101405
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basada en la representación fonológica, reflejando la capacidad del cerebro 

para manejar información lingüística de manera flexible (Grainger & Ziegler, 

2011; Castles et al., 2018). 

3. Procesamiento Sintáctico: Comprender el mensaje leído implica reconocer 

cada palabra y su relación estructural en la oración, un aspecto crucial para 

la comprensión del mensaje completo (Matchin & Hickok, 2020; Friederici, 

2017). 

4. Procesamiento Semántico: La fase final del proceso lector consiste en 

integrar el mensaje con conocimientos previos del lector, completando así el 

proceso de comprensión (Rodd, 2020; Lau et al., 2008). 

Después de estos procesos, la información se dirige al área de Wernicke, donde se 

consolida la comprensión y se interpreta el significado del lenguaje (Price, 2010; 

Binder et al., 2020). En la Tabla 1 se recogen los cuatro tipos de procesamiento en 

la lectura. 

 
Tabla 1 

Tipos de procesamiento en la lectura 
 

 
Procesamiento 

Perceptivo 

Este proceso comienza con la percepción de un 

estímulo visual en la corteza visual, implicando un 

análisis detallado del input visual desde rasgos 

individuales hasta palabras completas (Perry et al., 

2014; Hannagan et al., 2021). 
 

Procesamiento Léxico Incluye dos rutas: la ruta léxica o directa y la ruta 

fonológica o indirecta, reflejando la flexibilidad del 

cerebro para manejar información lingüística (Grainger 

& Ziegler, 2011; Castles et al., 2018). 

Procesamiento 

Sintáctico 

Implica el reconocimiento de cada palabra y su 

relación estructural en la oración, esencial para la 

 

Tipo de 

Procesamiento 

Descripción 
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comprensión del mensaje completo (Matchin & Hickok, 

2020; Friederici, 2017). 

Procesamiento Consiste en integrar el mensaje con los conocimientos 

Semántico previos del lector, completando el proceso de 

comprensión (Rodd, 2020; Lau et al., 2008). 
 

 

 
2.3. Habilidades y estrategias de lectura 

 
Las habilidades y estrategias en la lectura son componentes esenciales que facilitan 

una comprensión efectiva y un aprendizaje profundo. Estas habilidades abarcan 

desde la decodificación básica hasta la comprensión y crítica de textos complejos, 

jugando un papel vital en el desarrollo académico y personal (Afflerbach et al., 2008; 

Duke & Cartwright, 2021). Las habilidades de la lectura se relacionan con los 

componentes correspondientes del proceso lector (Rayner et al., 2001; Seidenberg, 

2017; Dehaene, 2019). 

1. Decodificación: La decodificación es el proceso mediante el cual los lectores 

transforman los grafemas (letras y grupos de letras) en sus respectivos 

fonemas (sonidos). Esta habilidad es fundamental para la fluidez y la 

comprensión lectora, formando la base sobre la cual se construyen 

habilidades lectoras más avanzadas (Castles et al., 2018; Kilpatrick, & 

Flanagan, 2023). La investigación en neurociencia ha demostrado que la 

decodificación eficaz está relacionada con la activación de áreas específicas 

del cerebro, como el área de Broca y la corteza visual (Perry et al., 2014). 

2. Fluidez lectora: La fluidez lectora es la capacidad de leer con velocidad, 

precisión y expresión adecuada. Es un indicador crítico de la comprensión 

lectora, ya que una lectura fluida libera recursos cognitivos para la 

comprensión del texto (Kuhn et al., 2015; Rasinski et al., 2017). Está 

estrechamente ligada a la práctica y familiaridad con el texto, y se ha 

observado que mejora significativamente con la exposición repetida y la 

lectura asistida (Kim et al, 2015). 
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3. Conciencia fonológica: La conciencia fonológica es la habilidad para 

manipular sonidos en palabras y juega un papel crucial en la lectura temprana 

y en el aprendizaje de la ortografía. Los niños que desarrollan una fuerte 

conciencia fonológica tienden a convertirse en lectores más competentes 

(Kilpatrick, 2015; Tibi et al., 2022). 

4. Vocabulario: El conocimiento del vocabulario es vital para la comprensión 

lectora. Un amplio vocabulario permite a los lectores acceder y comprender 

rápidamente el significado de las palabras dentro de un contexto, facilitando 

una comprensión más profunda del texto (Castles, 2018; Wright & Cervetti, 

2017). 

5. Comprensión lectora: La comprensión lectora es el objetivo final de la 

lectura. Implica no solo decodificar el texto, sino también integrarlo con el 

conocimiento previo, hacer inferencias y entender el significado profundo de 

lo que se lee. La comprensión lectora depende de las habilidades cognitivas, 

la experiencia previa del lector y su capacidad para interactuar con el texto 

(Duke & Pearson, 2002; McNamara, 2017). 

6. Habilidades metacognitivas. La metacognición en la lectura involucra el 

monitoreo y la regulación de la comprensión. Los lectores competentes son 

conscientes de su comprensión y pueden emplear estrategias para aclarar, 

resumir o cuestionar lo que han leído (Veenman et al., 2004; Afflerbach et al., 

2008). 

 

 
La Tabla 2 resume los componentes clave en las habilidades y estrategias de la 

lectura, destacando su importancia y función en el proceso lector. 
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Tabla 2 

Componentes Clave en las Habilidades y Estrategias de la Lectura 
 

Habilidad/Estrategia Descripción Autores 

Decodificación Proceso de transformar grafemas en 

fonemas, esencial para la fluidez y 

comprensión lectora. Relacionada 

con la activación de áreas 

cerebrales específicas como el área 

de Broca. 

Castles et al., 2018; 

Kilpatrick & Flanagan, 

2023; Perry et al., 

2007. 

Fluidez Lectora Capacidad de leer con velocidad, 

precisión y expresión. Indica la 

comprensión lectora y mejora con la 

práctica y exposición al texto. 

Kuhn et al., 2010; 

Rasinski et al., 2017; 

Kim et al., 2015. 

Conciencia 

Fonológica 

Habilidad para manipular sonidos en 

palabras, fundamental en la lectura 

temprana y aprendizaje ortográfico. 

Kilpatrick & Flanagan 
2023; 

Tibi et al, 2022. 

Vocabulario Conocimiento del vocabulario facilita 

la comprensión rápida y profunda del 

texto. 

Castles, 2018; Wright 

& Cervetti, 2017. 

Comprensión 

Lectora 

Integrar el texto con el conocimiento 

previo, realizar inferencias y 

entender el significado profundo. 

Duke & Cartwright, 

2021;  

 

Habilidades 

Metacognitivas 

Involucra el monitoreo y regulación 

de la comprensión. Implica 

estrategias para aclarar, resumir o 

cuestionar lo leído. 

Veenman et al., 2004; 

Afflerbach et al., 2008 

 

 

2.3.1. Estrategias 
 
El concepto de autorregulación activa en la lectura se centra en la implementación 

de estrategias como esfuerzos intencionales, orientados a metas que buscan 
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mejorar la decodificación del texto, la comprensión de las palabras y la construcción 

de significados (Afflerbach et al. ,2008, p. 368; Manoli & Papadopoulou, 2012). Los 

lectores en proceso de desarrollo, por ejemplo, pueden aplicar técnicas como 

desglosar palabras para facilitar su decodificación. Investigaciones como las de 

Steacy et al.,  (2016) han demostrado que enseñar estrategias de decodificación 

mejora la habilidad de lectura en ciertos tipos de palabras. Además, los lectores 

emplean estrategias para inferir el significado de palabras desconocidas, 

aprovechando el contexto de la oración o elementos gráficos como pistas. Wright y 

Cervetti (2017) sugieren que las intervenciones más efectivas para mejorar la 

comprensión son aquellas que enseñan el uso flexible de un conjunto de estrategias 

de vocabulario. 

En cuanto a las estrategias de comprensión, estas incluyen técnicas de como hacer 

preguntas durante la lectura o generar imágenes mentales. La relación entre el uso 

de estrategias de comprensión y la habilidad lectora ha sido demostrada en estudios 

previos como el de Samuelstuen y Bråten (2005). Incluso, se ha observado que 

estas estrategias predicen la capacidad lectora más allá del reconocimiento de 

palabras y la comprensión del lenguaje. Esto se evidencia en el modelo de 

mediación directa e inferencial para la comprensión lectora, desarrollado y probado 

por múltiples equipos de investigación durante más de 15 años, como lo señalan 

Ahmed et al. (2019), Cromley y Azevedo (2007). Muijselaar et al., (2017) también 

confirmaron, mediante modelos de ecuaciones estructurales, que las estrategias de 

comprensión, junto con la memoria de trabajo, son predictores significativos de la 

habilidad lectora. Interesantemente, investigaciones como las de Gnaedinger, Hund 

y Hesson-McInnis (2016) sugieren que las habilidades de función ejecutiva (FE) 

podrían mediar en la relación entre el uso de estrategias y la capacidad de lectura. 

Diversos estudios, como los de Berkeley et al., (2010), Okkinga et al.,(2018) y 

Fitzgerald y Shanahan (2000) han comprobado que la enseñanza de estrategias de 

comprensión mejora significativamente la lectura, incluso en estudiantes jóvenes, 

aquellos con dificultades de aprendizaje y en contextos de aula completa. Es 

importante destacar que la aplicación de estas estrategias no solo se da en un 
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contexto de lenguaje oral, sino también escrito, y algunas, como la previsualización 

de un texto y su relectura, no tienen un equivalente directo en la comprensión del 

lenguaje oral. Por lo tanto, es crucial contar con un modelo de lectura que incluya 

explícitamente estrategias de comprensión, reflejando de manera más completa la 

ciencia de la lectura. 

 

2.4 Modelos de lectura 
 
La comprensión de los modelos de lectura, respaldada por investigaciones recientes 

en el campo (Castles et al., 2018; Seidenberg, 2017), es esencial para aplicar de 

manera efectiva las estrategias y habilidades lectoras en contextos educativos, 

enfatizando la relación dinámica entre teoría y práctica en el proceso de lectura 

(Afflerbach et al., 2008). 

Entre los modelos más influyentes en el campo de la enseñanza y el aprendizaje de 

la lectura, destacan el Modelo de Procesamiento Ascendente, el Modelo de 

Procesamiento Descendente y el Modelo Interactivo. 

1. Modelo de Procesamiento Ascendente: También conocido como 'Bottom- 

up', este modelo enfatiza la decodificación de palabras desde la percepción 

visual del texto hacia la comprensión del significado (Gough & Tunmer, 1986; 

revisado por Kilpatrick, 2023). Aunque es fundamental, este modelo ha sido 

criticado por no considerar suficientemente el conocimiento previo (Kirby & 

Savage, 2008). 

2. Modelo de Procesamiento Descendente: Este modelo, respaldado por 

autores como Goodman (1967) y revisado por Afflerbach (2018), subraya la 

importancia del conocimiento previo y las expectativas del lector. A pesar de 

sus ventajas, ha sido cuestionado por potencialmente desatender las 

habilidades de decodificación (Duke & Cartwright, 2021). 

3. Modelo Interactivo: Propuesto por Rumelhart (1977) y actualizado por 

autores como Colmenares (2020) y Bogaert et al. (2023) este modelo sugiere 

una interacción dinámica entre los procesos ascendentes y descendentes. 

Aunque más completo, aún enfrenta el desafío de representar todas las 

complejidades de la lectura (Kintsch, 2013b). 
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Estos modelos, por tanto, proporcionan marcos teóricos esenciales para 

comprender las diversas etapas y transiciones en el proceso de lectura. 

 

2.5. Dificultades de la lectura y la dislexia 
 
La dislexia, reconocida como una de las dificultades específicas del aprendizaje más 

prevalentes, tiene un impacto significativo en la adquisición y desarrollo de 

habilidades lectoras (Torre & McKay, 2020). Según el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), la dislexia se clasifica dentro de 

los trastornos específicos del aprendizaje, requiere la identificación de dificultades 

significativas en la precisión y fluidez lectora, las cuales deben ser persistentes y no 

explicables por factores externos como la edad cronológica o el contexto educativo. 

Es fundamental que estas dificultades hayan surgido durante la etapa escolar y no 

sean atribuibles a déficits sensoriales, neurológicos, o intelectuales. Además, el 

impacto negativo de estas dificultades en el rendimiento académico o en actividades 

cotidianas de lectura es un criterio esencial. Las causas pueden ser varias; una de 

ellas, muy reconocida, es por dificultades en el procesamiento fonológico; afecta la 

capacidad de la persona para leer e influye en su aprendizaje general (Shaywitz, 

2004). Es una habilidad crítica en las etapas iniciales de la lectura (Petterson & 

Pennington, 2012); en esta línea, estudios previos han demostrado que los 

estudiantes con dislexia presentan un patrón atípico en el procesamiento del 

lenguaje, lo que les dificulta la correspondencia entre sonidos y letras (Raschle et 

al., 2011). Además, otros trabajos han revelado que la intervención temprana es 

importante para prevenir y resolver las dificultades de lectura en niños con dislexia. 

Los métodos de enseñanza estructurados que enfatizan la fonética y el 

reconocimiento de palabras han demostrado ser efectivos (Catts & Kamhi, 2017) y 

ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades de decodificación, fundamentales 

para superar los desafíos impuestos por la dislexia (Finisguerra et al., 2019). 

La dislexia no solo afecta la capacidad de leer, sino también puede influir en otras 

áreas del aprendizaje, como la escritura, la ortografía y, en algunos casos, las 

habilidades matemáticas (Berninger & Wolf, 2006). Es importante notar que la 
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dislexia no está relacionada con la inteligencia; muchos individuos con dislexia 

tienen habilidades cognitivas normales o superiores (Peterson & Pennington, 2012). 

En resumen, la dislexia es un trastorno complejo que requiere un enfoque 

comprensivo y multifacético en su abordaje. La investigación continua en este 

campo es vital para desarrollar estrategias de enseñanza más efectivas y 

proporcionar apoyo adecuado a los estudiantes con dislexia, permitiéndoles 

alcanzar su potencial académico pleno (Snowling, & Hulme, 2011). 

El Tabla 3 resume los hallazgos clave en este campo, destacando los aspectos 

neuropsicológicos más relevantes de la dislexia y los autores que han contribuido 

significativamente a nuestra comprensión actual de estos aspectos. Desde el 

procesamiento fonológico hasta las alteraciones genéticas, estos estudios 

proporcionan una visión integral de cómo la dislexia afecta el cerebro y el 

aprendizaje 

 
Tabla 3 

Aspectos Neuropsicológicos de la Dislexia 
 

 

 
Dificultades en el 

procesamiento 

fonológico. 

Problemas en el sistema 

visual magnocelular. 

 
Alteraciones en las redes 

de conectividad cerebral. 

 
Dificultades en la 

integración 

multisensorial. 

Problemas para manipular sonidos en palabras; 

estudios de neuroimagen muestran diferencias en la 

activación cerebral (Gabrieli, 2009; Perrachione et 

al., 2017). 

Dificultades en el procesamiento del movimiento y la 

visión periférica, implicando al sistema visual 

magnocelular (Stein, 2012; Gori y Facoetti, 2015). 

Diferencias en la conectividad estructural y funcional 

del cerebro, especialmente en áreas de lenguaje (Yu 

et al, 2018). Saygin et al., 2013). 

Problemas para integrar información sensorial, 

especialmente entre sistemas visual y auditivo 

(Stein, 2012; Blomert., 2011). 

Aspecto 

Neuropsicológico 

Descripción y Autores 
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Implicación del giro 

angular. 

Actividad reducida en el giro angular, área cerebral 

implicada en integrar información visual y auditiva 

(Paulesu et al., 2014; Habid, 2021). 

Genética y heredabilidad. Componente genético fuerte, con varios genes 

identificados que contribuyen al riesgo (Gialluisi et 

al., 2014; Andreola et al., 2021) 

 
La exploración de los aspectos neuropsicológicos de la dislexia revela la 

complejidad de este trastorno del aprendizaje. La comprensión profunda de sus 

múltiples dimensiones, desde el procesamiento fonológico hasta la genética, es 

crucial para el desarrollo de estrategias de intervención más efectivas y 

personalizadas, destacando la importancia de un enfoque multidisciplinario en el 

tratamiento y la educación de individuos con dislexia. 

 

2.6 Relación entre los procesos neuropsicológicos básicos y la 

lectura 

El rendimiento escolar en relación con la lectura está estrechamente vinculado a los 

procesos neuropsicológicos básicos, que abarcan la funcionalidad visual-perceptiva, 

auditiva, motriz y la lateralidad (Engel de Abreu et al., 2014; Ahmed, et al., 2019; 

Baniqued et al., 2018) Estos factores intrínsecos juegan un papel fundamental en la 

capacidad de un estudiante para adquirir, procesar y utilizar información de manera 

efectiva, lo que a su vez tiene un impacto significativo en su habilidad lectora (Bryce 

et al., 2015). 

 
En primer lugar, la funcionalidad visual-perceptiva es crucial para la lectura, ya que 

la percepción visual se ocupa de la capacidad de interpretar y entender la 

información visual que nos llega a través de los ojos (Cao et al., 2018). Esto incluye 

la habilidad para reconocer palabras y letras, seguir líneas de texto y hacer 

conexiones entre lo que se ve y lo que se sabe. Los problemas con la percepción 

visual pueden dificultar la habilidad de un estudiante para leer y comprender textos 

(Caldani et al., 2020). Prosiguiendo con el análisis del rendimiento escolar en 
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relación con la lectura y su conexión con los procesos neuropsicológicos, es 

fundamental considerar las habilidades de percepción visual que influyen en este 

proceso. La Asociación Catalana de Optometría y Terapia Visual (2019) identifica 

varias habilidades clave en relación con la lectura: 

1. Discriminación Visual: Esta habilidad permite a los estudiantes identificar 

diferencias precisas en formas similares, lo que es crucial al leer palabras 

con letras cercanas en apariencia. Por ejemplo, la capacidad para distinguir 

entre palabras como "lata" y "lana" es un aspecto esencial de la 

discriminación visual (Wolfe, & Horowitz, 2017). 

2. Memoria Visual: Implica la capacidad de recordar de manera inmediata las 

características de objetos previamente observados. Esta habilidad es vital 

para reconocer y diferenciar objetos o palabras similares (Squire & Wixted, 

2011). 

3. Relación Visuo-espacial: Se refiere a la capacidad de correlacionar la visión 

con el espacio tridimensional. Es fundamental para determinar la orientación 

de objetos o formas, como diferenciar entre las letras “d” y “b”, que son 

idénticas pero con orientaciones opuestas ( Newcombe & Huttenlocher, 

2006). 

4. Constancia de Forma: Esta capacidad permite a los estudiantes reconocer 

una misma forma, sin importar variaciones en su tamaño u orientación. Un 

ejemplo claro es el reconocimiento de un mismo símbolo escrito de diferentes 

formas, como en el paso de letra ligada a letra de imprenta (Braddick & 

Atkinson, 2011). 

5. Memoria Secuencial: Es la habilidad de recordar una serie de formas 

después de observarlas brevemente. Esta capacidad es crucial para el 

ordenamiento correcto de letras y el deletreo de palabras (Baddeley et al., 

2019). 

6. Figura-Fondo: Implica la capacidad de distinguir una forma o un objeto en 

un fondo complejo o confuso. Un ejemplo práctico sería encontrar una 

palabra específica dentro de una frase o un texto (Koffka., 2013). 
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7. Cierre Visual: Esta habilidad se relaciona con el reconocimiento de una 

forma específica entre varias, lo que es esencial para la identificación y 

comprensión de palabras y letras (Goldstein., 2019). 

 
La funcionalidad auditiva también tiene un papel esencial en la lectura (Habid, 2021). 

La capacidad de escuchar y procesar sonidos es fundamental para el desarrollo de 

las habilidades de lectura y escritura ( Hornickel & Kraus, 2013). Los sonidos que 

forman las palabras son la base de nuestra comunicación verbal y escrita 

(Perriachone et al., 2017). Además, la habilidad auditiva es clave para desarrollar la 

conciencia fonológica, un precursor necesario para la lectura exitosa (Jassim et al., 

2021); autores como García Castellón (2012), confirman la relevancia de valorar la 

capacidad auditiva a través de audiometrías que midan el nivel de discriminación 

auditiva para saber si existen dificultades perceptivas que puedan obstaculizar los 

procesos de aprendizaje. Por otra parte, la funcionalidad motriz especialmente la 

coordinación motriz fina, desempeña un rol crucial en el ámbito de la lectura (Van 

Dyck et al., 2022; Geertsen et., 2016). 

 
La habilidad para escribir, es una actividad que requiere precisión motriz y 

contribuye significativamente a fortalecer las habilidades de lectura (Lê et al., 2021). 

Esto se debe a que facilita a los estudiantes la formación de una representación 

física de palabras y letras, consolidando así su aprendizaje (Doyen et al., 2017). En 

este contexto, los estudios en el campo del aprendizaje y control motor, 

estrechamente vinculados al procesamiento de la información en la neurociencia, 

ofrecen valiosas perspectivas; por ejemplo, el estudio de Michel et al. (2019), 

destaca cómo la escritura a mano activa regiones cerebrales asociadas con la 

lectura, subrayando la interconexión entre la motricidad fina y la alfabetización. 

Además, al considerar los patrones básicos de movimiento como fundamentales 

para el desarrollo de aprendizajes motores más complejos, se observa su influencia 

en la mejora del rendimiento académico y la actividad física (Zaragas et al., 2023). 
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La lateralidad en la lectoescritura ha sido valorada por numerosos autores como un 

factor significativo en el rendimiento académico (Shakouri & Maftoon, 2016a). 

Mayolas et al. (2010) concluyeron en su investigación que los alumnos con 

lateralidad homogénea diestra obtenían resultados superiores en el aprendizaje de 

la lectura en comparación con aquellos con cruce visual y podal, quienes 

presentaban mayores dificultades en la organización, atención y comprensión 

lectora. El momento de leer y escribir es fundamental para tener definida la 

lateralidad. Este ordenamiento lateral influirá en los distintos aspectos de la madurez 

neurofuncional. Tokuhama-Espinosa y  Rivera (2013) destacaron la importancia de 

una madurez neurofuncional integrada en el desarrollo de habilidades de 

lectoescritura. De igual manera, el trazo y el control manual de la mano dominante 

tendrán como consecuencia una buena grafía y velocidad lectora. En este sentido, 

Nárai et al., (2022) han demostrado que la calidad del trazo y la fluidez en la escritura 

están directamente relacionadas con la lateralidad bien definida y el desarrollo 

neurofuncional. Esta correlación subraya la relevancia de una lateralidad bien 

establecida en los procesos de aprendizaje de la lectoescritura. 

En conclusión, la relación entre los procesos neuropsicológicos básicos y el 

rendimiento escolar en relación con la lectura es clara. El desarrollo de la 

funcionalidad visual-perceptiva, auditiva, motriz, y la lateralidad contribuye de 

manera significativa a la habilidad de un estudiante para leer y comprender textos. 

Por lo tanto, es crucial considerar estos factores en la enseñanza de la lectura para 

asegurar un desarrollo óptimo de las habilidades lectoras. 

 

2.7 Instrumentos de valoración 

La evaluación de la lectura es un componente crucial en el ámbito educativo, ya que 

permite identificar no solo el nivel de habilidad lectora de los estudiantes, sino 

también detectar posibles dificultades y necesidades específicas en su proceso de 

aprendizaje, ésta se realiza a través de pruebas estandarizadas del ámbito 

educativo con el fin de detectar dificultades en la velocidad lectora, la 

descodificación o la comprensión. 
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Entre estas pruebas destacan la prueba TALE: Test de Análisis de la Lectoescritura 

(Toro & Cervera, 1984), PROLEC-R: Batería de Evaluación de los Procesos 

Lectores - Revisada (Cuetos et al., 2010), PROLEC- SE. Evaluación de los procesos 

lectores en alumnos del tercer ciclo de educación primaria y educación secundaria 

obligatoria (Ramos, 2009), BEL. Batería de Evaluación de la Lectura (López-Higes 

& Mayoral, 2002). Adicionalmente, se pueden mencionar el Test de Velocidad y 

Comprensión Lectora (TVCL), diseñado para medir la velocidad y comprensión 

lectora en niños (García & González, 2015) y el ECOMPLEC: Evaluación Cognitiva 

de la Comprensión Lectora (Santos & Bravo, 2017), que evalúa más detalladamente 

la comprensión lectora. En el Tabla 4 se detallan diferentes pruebas de evaluación 

de la lectura. 

 
Tabla 4 

Pruebas de evaluación lectora 
 

Prueba Autores Enfoque 

TALE: Test de 

Análisis de la 

Lectoescritura. 

Toro y 

Cervera, 1984 

Lectoescritura. Destinada a alumno de 

6-10 años. 

PROLEC-R: Batería 

de Evaluación de los 

Procesos Lectores – 

Revisada. 

Cuetos et al., 

2010 

Procesos Lectores. aborda los distintos 

mecanismos implicados en la 

interpretación de textos escritos, 

incluyendo la distinción de letras, el 

reconocimiento de vocablos, la 

aplicación de estructuras sintácticas y la 

comprensión de significados 

PROLEC-SE: Ramos, 2009 Procesos Lectores en Educación 

Primaria y Secundaria. Esta batería de 

seis pruebas cubre aspectos como 

reglas ortográficas, uso de mayúsculas, 

puntuación, y planificación de textos 

narrativos y expositivos. 
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BEL: Batería de 

Evaluación de la 

Lectura. 

López-Higes y 

Mayoral, 2002 

Mide aspectos como la comprensión, 

velocidad y precisión lectora, así como 

la capacidad de decodificación. Está 

orientada principalmente a alumnos de 

educación primaria y secundaria. 

TVCL: Test de 

Velocidad y 

Comprensión 

Lectora. 

García y 

González, 

2015 

Se enfoca en medir la rapidez y la 

capacidad de comprensión lectora de 

los estudiantes. Se utiliza para identificar 

tanto la fluidez en la lectura como la 

habilidad para entender y procesar la 

información leída. 

ECOMPLEC: 

Evaluación Cognitiva 

de la Comprensión 

Lectora. 

Santos y 

Bravo, 2017 

Comprensión Lectora Cognitiva. es un 

instrumento centrado en analizar la 

comprensión lectora desde un enfoque 

cognitivo. Estudiantes de educación 

primaria y secundaria. 

 
Para concluir, el análisis de la evaluación de la lectura resalta su importancia crítica 

en la educación. Estudios recientes de autores como Schneps et al., (2013) han 

demostrado la relevancia de adaptar las técnicas de enseñanza a las necesidades 

específicas de los estudiantes, como el uso de e-readers para mejorar la 

comprensión lectora en personas con dislexia. Este enfoque subraya la necesidad 

de una evaluación y métodos de enseñanza individualizados para facilitar un 

desarrollo óptimo de las habilidades de lectura en diversos entornos educativos. 
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CAPÍTULO 3. Proceso neuropsicológico de la escritura 
 

 
3.1. Áreas cerebrales implicadas en la escritura 

 
En este apartado se analizan los procesos de la escritura, partiendo de la 

funcionalidad de las áreas cerebrales implicadas; específicamente de la 

funcionalidad visual-perceptiva, auditiva, motriz, la lateralidad y el nivel lector. 

También se abordan los instrumentos de valoración de la escritura y las habilidades 

relacionadas con el proceso neuropsicológico correspondiente. 

En el ámbito de la escritura, inicialmente, se activan procesos cognitivos de 

planificación en el área prefrontal, donde se generan los objetivos y contenidos del 

texto, y se recuperan datos de la memoria a largo plazo, tal como detallan Cuetos 

(2012) y López-Escribano (2012). Posteriormente, se lleva a cabo la transcripción, 

un proceso que implica la conversión de ideas en palabras escritas, involucrando 

significativamente áreas como la circunvolución fusiforme, la cual se ocupa del 

procesamiento visual de las palabras (Richards et al., 2011; James & Gauthier, 

2006). Además, la formación de estructuras sintácticas depende en gran medida del 

área de Broca, responsable de las reglas gramaticales (Zacarella et al., 2021). Por 

otro lado, la recuperación léxica se basa en zonas como la circunvolución angular, 

destacando especialmente el área 39 en la transformación de fonemas en grafemas 

(Junker et al., 2023). Finalmente, los procesos motores necesarios para la escritura 

a mano o mediante el uso del teclado involucran áreas como la de Exner y el área 

premotora del lóbulo frontal izquierdo, así como el hipocampo y el cuerpo calloso, 

que coordinan y recuerdan la posición de las letras, según indican Anderson et al. 

(1990); Ardila (2004); Berninger y Winn (2006) (Figura 6). 
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Figura 6 

Áreas cerebrales implicadas en el proceso de la escritura 
 

 

 
Nota: Adaptado de "El cerebro que escribe: Aspectos cognitivos y estructurales", por NeuroClass, 

2023 (https://neuro-class.com/el-cerebro-que-escribe-aspectos-cognitivos-y-estructurales/). 

 
3.2. Procesos de la escritura 

 
La escritura es un proceso cognitivo complejo, requiere varios tipos de 

procesamiento y de la actividad coordinada, necesaria para la producción del texto 

(Hanauer, 2022; Arnold et al., 2017). Para llevar a cabo la escritura de manera 

efectiva, se deben realizar varios tipos de procesamiento, cada uno contribuyendo 

a distintos aspectos del proceso escritor (Lo Sardo et al., 2023; Horning, 2017). 

1. Procesamiento de Planificación: Inicia con la activación de la corteza 

prefrontal para la generación de objetivos y contenidos del texto, y 

recuperación de datos de la memoria a largo plazo (Cuetos, 2012; López- 

Escribano, 2012). 

https://neuro-class.com/el-cerebro-que-escribe-aspectos-cognitivos-y-estructurales/
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2. Procesamiento de Transcripción: Implica la conversión de ideas en 

palabras escritas, con la participación significativa de la circunvolución 

fusiforme en el procesamiento visual de palabras (Richards et al., 2009; 

James & Gauthier, 2006). 

3. Procesamiento Sintáctico: La formación de estructuras sintácticas depende 

del área de Broca, encargada de las reglas gramaticales (Zacarella et al., 

2021). 

4. Procesamiento Léxico: La recuperación léxica se basa en la circunvolución 

angular, destacando el área 39 en la transformación de fonemas en grafemas 

(Junker et al., 2023). 

5. Procesamiento Motor: Involucra áreas como la de Exner y el área 

premotora del lóbulo frontal izquierdo, además del hipocampo y el cuerpo 

calloso, para la coordinación y memoria de la posición de las letras (Anderson 

et al., 1990; Ardila, 2004; Berninger & Winn, 2006). En la Tabla 5 se recogen 

los tipos de procesamiento en la escritura. 

 
Tabla 5 

Tipos de procesamiento en la escritura 
 

Etapa del 

Proceso 

Descripción con Referencias 

Bibliográficas 

Áreas Cerebrales 

Involucradas 

Procesamiento 

de Planificación. 

Inicio del proceso con 

generación de objetivos y 

contenido del texto, recuperando 

datos de memoria a largo plazo 

( López-Escribano, 2012). 

Corteza prefrontal. 

Procesamiento 

de Transcripción. 

Conversión de ideas en palabras 

escritas y procesamiento visual 

de palabras (James & Gauthier, 

2006). 

Circunvolución fusiforme. 
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Procesamiento 

Sintáctico. 

Formación de estructuras 

sintácticas y reglas gramaticales 

(Zaccarella et al., 2021). 

Área de Broca. 

Procesamiento 

Léxico. 

Recuperación de palabras y 

conversión de fonemas en 

grafemas (Junker et al., 2023). 

Circunvolución angular, 

especialmente área 39. 

Procesamiento 

Motor. 

Coordinación y memoria para el 

movimiento de escritura a mano 

o teclado (Berninger & Winn, 

2006). 

Áreas de Exner, área 

premotora del lóbulo 

frontal izquierdo, 

hipocampo, cuerpo 

calloso. 

 
3.3. Habilidades y estrategias en la escritura 

La escritura es un proceso multifacético que integra diversas habilidades cognitivas, 

lingüísticas y motrices. Estas habilidades son fundamentales para la expresión 

efectiva y la comunicación escrita. 

1. Habilidades Cognitivas: En primer lugar, las habilidades cognitivas juegan 

un papel crucial en la escritura. La capacidad de generación de ideas, crítica 

y análisis, así como la habilidad para organizar pensamientos de manera 

coherente, son esenciales (Graham et al., 2013). Esto incluye la habilidad de 

sintetizar información y transformar conceptos abstractos en palabras 

concretas (Qin et al., 2022). Además, la memoria de trabajo es vital, ya que 

permite al escritor mantener varias ideas en mente mientras desarrolla una 

línea de pensamiento. Investigaciones recientes enfatizan la importancia de 

estas habilidades cognitivas superiores en la producción de textos complejos 

y bien estructurados (Arnold et al., 2017). 

2. Habilidades Lingüísticas: Por otro lado, las habilidades lingüísticas son 

igualmente importantes. Esto abarca un amplio conocimiento del vocabulario, 

una comprensión profunda de la gramática y la sintaxis, y la habilidad para 

utilizar estos elementos de manera efectiva en la escritura (Semeraro et al., 
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2019). La destreza lingüística no solo mejora la calidad del texto, sino que 

también facilita la expresión de ideas complejas de manera clara y precisa 

(Myhill et al., 2013). 

3. Habilidades Motrices y de Transcripción: Además, las habilidades 

motrices y de transcripción son fundamentales (Horovitz et al., 2013). Esto 

incluye la capacidad para escribir a mano o teclear con eficiencia, lo cual es 

esencial para transcribir pensamientos y ideas rápidamente (Hayes., 2012). 

Una buena coordinación motriz y habilidades de transcripción fluidas pueden 

reducir la carga cognitiva, permitiendo al escritor concentrarse más en el 

contenido y la estructura del texto (López et al, 2022). 

4. Habilidades Metacognitivas: Finalmente, las habilidades metacognitivas 

son clave en la escritura. Estas incluyen la autoevaluación y la 

autorregulación (Zhang et al., 2019). Un escritor competente reflexiona sobre 

su proceso de escritura, es capaz de evaluar críticamente su propio trabajo y 

realizar ajustes necesarios (Teng & Zhang, 2021). Esta habilidad para 

monitorear y adaptar la propia escritura es fundamental para la mejora 

continua y la efectividad comunicativa. 

 

 

3.3.1. Estrategias de escritura 
 
La implementación de estrategias de escritura en la educación primaria es 

fundamental para el desarrollo de habilidades lingüísticas de los estudiantes 

(Graham et al., 2012). Las investigaciones actuales resaltan la importancia de 

adaptar estas estrategias a las capacidades cognitivas y motrices de los niños en 

esta etapa educativa (López et al., 2017). 

1. Estrategias de Planificación: Investigadores como Gu et al (2019) han 

destacado la importancia de los mapas mentales y organizadores gráficos 

para mejorar la organización de ideas en los estudiantes jóvenes. Además, 

investigaciones recientes (López et al., 2017) han revelado que la 

implementación de la enseñanza directa y la demostración práctica por parte 

del docente (modelización) son estrategias complementarias y eficaces para 
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el desarrollo de las competencias escriturales en alumnos de niveles 

superiores de primaria. Este descubrimiento es particularmente relevante 

dado que se ha observado que los beneficios de estas metodologías 

persisten, incluso tras periodos breves de instrucción (Arrimada et al., 2019). 

2. Estrategias de Transcripción: La enseñanza de la escritura cursiva en el 

primer año de la escuela primaria ha demostrado ser predictiva de mejores 

habilidades de escritura y parece ser más fácil de aprender para los niños 

pequeños (Semeraro et al, 2019). Asimismo, se han investigado la eficacia 

de intervenciones escolares para mejorar la escritura de los estudiantes, 

incluyendo actividades de escritura libre e instrucción de estrategias como el 

Desarrollo de Estrategias de Autorregulación (Rosário et al., 2019; Harris et 

al., 2017). 

3. Estrategias de Revisión: En el contexto educativo, las estrategias de 

revisión son cruciales para el desarrollo del aprendizaje colaborativo y 

constructivo. La revisión por pares, como práctica de evaluación en el aula, 

se destaca por su naturaleza orientada al aprendizaje y formativa (Yin et al., 

2022). 

4. Estrategias Metacognitivas: En el contexto del aprendizaje de la escritura 

en niños, las estrategias metacognitivas juegan un papel crucial. Dunlosky et 

al. (2013) el uso de técnicas de aprendizaje efectivas, desarrolladas y 

evaluadas por psicólogos cognitivos y educativos puede ayudar 

significativamente a los estudiantes. 

 

 

3.4. Rutas de la escritura 
 
Investigaciones recientes como las de Ramírez et al. (2020), centradas en las 

habilidades de coordinación visomotriz en el aprendizaje de la escritura, concluyen 

la importancia crucial de la coordinación visomotriz en los movimientos controlados, 

como un factor fundamental para que los niños alcancen una escritura adecuada. 

Se han identificado dos vías para la producción de la escritura, respaldadas por 
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numerosas investigaciones previas (Patterson & Shewell, 1987) y recientes (Suárez-

Collada et al., 2018; Llaurado & Dockrell, 2020): 

• La ruta léxica, también conocida como visual o directa, participa en el 

procesamiento de palabras familiares, especialmente aquellas con ortografía 

irregular (Patterson & Shewell, 1987). Esta ruta permite el reconocimiento 

visual directo de las palabras y facilita el acceso a su significado y 

pronunciación almacenados en la memoria. Este proceso no requiere de una 

conversión fonema-grafema, lo que resulta en un procesamiento más rápido 

y eficiente para palabras conocidas. Sin embargo, esta ruta es menos 

efectiva para palabras nuevas o no familiares, donde la ruta fonológica es 

más significativa (Zhang & Wang, 2016), 

• La ruta fonológica, o indirecta, es un proceso más analítico y secuencial, 

utilizado predominantemente para palabras nuevas o no familiares. En esta 

ruta, las palabras son decodificadas fonológicamente, convirtiendo los 

grafemas en fonemas (Coltheart et al., 2001). Este es un proceso paso a 

paso, en el que los símbolos escritos son segmentados y luego convertidos 

en sonidos, permitiendo así la construcción fonética de la palabra. Esta ruta 

es esencial para la lectura de palabras nuevas, pseudopalabras y palabras 

con ortografía regular (Levi et al., 2009) (Tabla 6). 

 

 
Tabla 6 

Comparación entre las Rutas Léxica y Fonológica 
 

 
Definición   Ruta   utilizada   para   el 

procesamiento de palabras 

familiares, especialmente con 

ortografía irregular. 

Proceso  Reconocimiento visual directo de  

palabras  y  acceso  a  su 

Ruta empleada para el 

procesamiento de palabras 

nuevas o no familiares. 

 
Decodificación fonológica de 

palabras, convirtiendo grafemas 

en fonemas. 
 

Aspecto Ruta Léxica Ruta Fonológica 
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significado y pronunciación 

almacenados en la memoria. 

Función Procesamiento rápido y eficiente 

de palabras conocidas. 

Uso Palabras conocidas y 

ortográficamente irregulares. 

 
Dependencia Menor dependencia de la 

conversión fonema-grafema. 

Ejemplos Reconocer y escribir palabras 

como "ojo" o "hijo". 

 
 

 
Procesamiento secuencial y 

analítico para la construcción 

fonética de palabras nuevas. 

Palabras nuevas, 

pseudopalabras o palabras con 

ortografía regular. 

Fuerte dependencia de la 

conversión fonema-grafema. 

Aprender a escribir palabras 

nuevas o extranjeras. 
 

 
Nota: Adaptado de “Evaluación y tratamiento de la dislexia fonológica”, por L. Lozano Fernández y 

M. Lozano González, 1999, Aula Abierta, 74, pp. 138-139. 
 

 

Otras investigaciones han examinado las vías neurales del acceso fonológico, 

contrastando materiales de lenguaje natural que varían en su dependencia de las 

rutas léxica o no léxica (Jobard et al., 2003; Mechelli et al., 2003; Tan et al., 2005; 

Cattinelli et al., 2013; Cao et al., 2017). El acceso fonológico a través de la ruta 

léxica depende de regiones relacionadas con el procesamiento semántico, mientras 

que el acceso a través de la ruta no léxica depende de regiones relacionadas con 

el procesamiento fonológico (Dong et al, 2020). 

 

 

3.5. Influencia del control postural, el tono muscular y la destreza 

manual en la escritura 

La escritura requiere la participación de diferentes habilidades motoras y cognitivas 

(Dere, 2019). La destreza manual depende de una coordinación musculoesquelética 

y un sistema de control neurológico y sensoriomotor altamente desarrollados 

(Metcalf et al., 2014) y, por otra parte, se requieren habilidades 
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motoras finas, en combinación con el control postural y el tono muscular para la 

ejecución de la escritura (De Vries et al., 2015). 

Investigaciones previas han subrayado la importancia del córtex motor y de las 

áreas relacionadas en la ejecución de movimientos voluntarios (Metcalf et al., 2014) 

y participan los ganglios basales y cerebelo. El cerebelo, en particular, integra 

información sensorial y realiza ajustes al output cortical para modificar la amplitud y 

la trayectoria del movimiento, lo cual es fundamental para la estabilización del tronco 

y el control flexible de la muñeca y los dedos (Scordella et al., 2015); en este aspecto. 

en el contexto clínico, se ha observado que los niños con trastorno del desarrollo de 

la coordinación presentan marcadas dificultades en la modulación de sus 

movimientos, cambios de postura y ejecución de actos complejos (Gaggioli et al., 

2019; Kaminishi et al., 2019. Estos hallazgos destacan la relación intrínseca entre 

el control postural, el tono muscular, y la destreza manual en la escritura (Flatters et 

al., 2014). La habilidad para escribir no solo depende de la destreza manual, sino 

también de una coordinación motora fina y de un control postural adecuados, 

subrayando la complejidad de esta habilidad desde una perspectiva neuromotora, 

De ahí la importancia de introducir en los programas de escritura actividades que 

desarrollen las habilidades motoras, como queda sustentando en la investigación 

sobre la relación de las habilidades motoras con la lectura y escritura, llevada a cabo 

por Pazmiño-Zambrano (2019); el resultado mostró una correlación positiva entre 

las habilidades motoras y la lectura y la escritura en alumnos de segundo año 

primaria. 
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Tabla 7 

Aspectos que Impactan en la Escritura 
 

Aspecto Descripción e Influencia en la Escritura 

Control 

Musculoesquelético 

y Destreza Manual 

La destreza manual depende de una estructura 

musculoesquelética y un sistema de control neurológico y 

sensoriomotor altamente desarrollados, esencial para 

actividades como la escritura (Metcalf et al., 2014). 

Aprendizaje y 

Control Motor 

El córtex motor y áreas relacionadas son clave en el 

aprendizaje y ejecución de movimientos voluntarios, lo 

cual es fundamental en el desarrollo de la escritura 

(Enoka, 2008). 

Actividad Motora y 

control postural 

El cerebelo integra información sensorial y realiza ajustes 

al output cortical para la estabilización del tronco y control 

de movimientos finos, crucial en la escritura (Scordella et 

a., 2015). 

Coordinación 

Motora Fina 

Los problemas de coordinación y las dificultades en la 

modulación de movimientos impactan la habilidad para 

escribir, especialmente en casos de deterioro de 

coordinación motora (Haberfehlner et al., 2023) 

 

 

3.6. Dificultades de escritura y disgrafía 
 
La disgrafía, un trastorno neurocognitivo que impide una escritura eficaz, se clasifica 

en dos tipos principales: las disgrafías adquiridas y las evolutivas (Döhla et al., 2018). 

Las primeras surgen tras una lesión cerebral en personas que previamente escribían 

correctamente, mientras que las evolutivas se manifiestan en niños durante el 

aprendizaje de la escritura (McCloskey & Rapp 2017). Esta distinción, subrayada por 

Cuetos (2012), es crucial para comprender la naturaleza multifacética del trastorno. 
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Según Portellano (1985), la interacción de diversos elementos, tales como factores 

madurativos, de personalidad, pedagógicos y hereditarios pueden ser la causa del 

trastorno de la disgrafia (ver Tabla 8). 

 
Tabla 8 

Factores de la disgrafia 
 

Categoría Causas 

Madurativas. - Alteraciones en la lateralidad, especialmente en individuos 

zurdos y ambidiestros no naturales. 

 - Desafíos en la psicomotricidad, incluyendo limitaciones 

motoras, problemas de equilibrio, y desarrollo motor no 

alineado con la edad. 

 - Problemas en el esquema corporal y en las funciones 

perceptivo-motrices, como dificultades en la percepción, 

estructuración espacial y orientación. 

Psicoafectivas - Rasgos de personalidad que influyen en la conducta, 

incluyendo la escritura (estabilidad/variabilidad, 

rapidez/lentitud, etc.). 

 - Factores psicoafectivos, como tensiones emocionales 

(conflictos internos, inmadurez, falta de confianza, etc.) que se 

manifiestan en la escritura. 

Pedagógicas - Rigidez en los métodos educativos y falta de atención 

individualizada. 

 - Ineficiencias en la enseñanza de habilidades motoras y uso 

de materiales no adecuados. 

 - Diagnósticos incorrectos o inexactos en el ámbito educativo. 

 
Nota: Adaptado de “Disgrafia”, por Portellano Pérez, 1985, Paidós. 

 
 
En las disgrafías adquiridas, los individuos pueden sufrir de afasia dinámica central, 

agramatismo, disgrafías centrales o periféricas, cada una afectando un aspecto 
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distinto del proceso de escritura (Mesulam et al,, 2012). En cambio, en las disgrafías 

evolutivas, los niños pueden experimentar dificultades motoras, lingüísticas, o de 

planificación, lo que afecta su capacidad para aprender a escribir eficazmente 

(Döhla et al., 2018) Cuetos (2012) también destaca que los niños con disgrafía 

evolutiva a menudo presentan dificultades inesperadas en la escritura, a pesar de 

tener una inteligencia normal y un entorno socioeconómico y familiar adecuado. 

Este fenómeno sugiere que la disgrafía evolutiva puede ser el resultado de una 

disfunción cerebral en las áreas del lenguaje, como apoyan Duff et al. (2014).La 

relación entre disgrafía y dislexia es particularmente interesante (Liu et al., 2022). 

Cuetos (2012) señala que, dado que la lectura y la escritura se enseñan 

simultáneamente, es común que los niños con dislexia también presenten síntomas 

de disgrafía. Además, Snowling (1987) observa que mientras los niños disléxicos 

tienden a rendir mejor en pruebas manipulativas, los disgráficos muestran mayor 

habilidad en pruebas verbales. 

 
Entre las dificultades específicas de la disgrafía, destacan la planificación del 

mensaje, la construcción de la estructura sintáctica, y los problemas léxicos. Estos 

desafíos se reflejan en textos de baja calidad, uso de oraciones cortas con 

numerosos errores gramaticales, y problemas en la recuperación ortográfica de 

palabras. Estas dificultades, según Barry y Seymour (1988) y Miles y Ellis (1990), 

pueden manifestarse de manera mixta en los niños con disgrafía evolutiva, debido 

al desarrollo incompleto de los procesos implicados. La escritura en espejo es otra 

característica distintiva de la disgrafía, donde los niños invierten letras o rasgos de 

letras. Aunque se ha atribuido a problemas de lateralidad o desarrollo del esquema 

corporal, investigaciones de Ferrero y Vadillo (2017) y Cuetos (2012) sugieren que 

estos errores son más bien resultado de representaciones incompletas a nivel léxico 

o en la conversión fonema-grafema. 

 
En resumen, la disgrafía es un trastorno complejo con múltiples manifestaciones, 

que requiere un enfoque individualizado para su diagnóstico y tratamiento. La 

comprensión profunda de sus causas y características es esencial para desarrollar 
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estrategias de intervención efectivas que mejoren la capacidad de escritura de los 

afectados. 

 

 

3.7. Relación entre los procesos neuropsicológicos básicos y la 

escritura 

Investigaciones previas han analizado los procesos neuropsicológicos básicos 

relacionados con la escritura, entre los que se encuentran la funcionalidad visual- 

perceptiva, auditiva, motriz y la lateralidad (Berninger & Richards, 2002; James & 

Engelhardt, 2012; Longcamp et al, 2005; Puranik & AlOtaiba, 2012). Con respecto 

La funcionalidad visual-perceptiva juega un rol fundamental en el aprendizaje de la 

escritura, ya que permite a los estudiantes distinguir claramente letras y palabras, 

facilitando así la adquisición de habilidades de escritura. En este contexto, el estudio 

de Sénéchal y LeFevre (2014) destacan la importancia de estas habilidades visuales 

en los primeros años escolares; de manera similar, la investigación de Castles et al. 

(2018) resalta cómo la percepción visual influye en la fluidez y comprensión lectora, 

elementos estrechamente relacionados con la escritura. Trabajos previos como el 

de Ehri y McCormick (1998) han explorado cómo la percepción visual y la memoria 

visual contribuyen al desarrollo de la ortografía y la escritura. Además, el estudio de 

James (2017) aborda la interacción entre la motricidad fina y la percepción visual en 

la escritura, evidenciando que el desarrollo de la coordinación visomotriz es crucial 

para la escritura efectiva en niños. Estos hallazgos convergen en la idea de que la 

habilidad visual-perceptiva no solo es esencial para la lectura sino también para el 

desarrollo integral de las habilidades de escritura, configurando una base 

neuropsicológica clave para el rendimiento académico en esta área. En lo que 

respecta a la función auditiva, su papel es fundamental, especialmente en términos 

de discriminación fonológica, para el desarrollo de la escritura. 

 
La habilidad para percibir y procesar sonidos con precisión no solo enriquece la 

comprensión del lenguaje, sino que también potencia la habilidad escritora. Yeung 

et al. (2013), en su investigación destacan una correlación directa entre habilidades 
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auditivas y el desarrollo de la escritura creativa y técnica. Esta relación es reforzada 

por los hallazgos de Hogan et al. (2005), quienes exploran cómo la percepción 

auditiva influye en la habilidad para manipular fonemas durante la escritura. Además, 

Clayton et al. (2020) en examinan cómo la conciencia fonológica y las habilidades 

auditivas juegan un rol crucial en el aprendizaje de la escritura. Ellos argumentan 

que las dificultades en la discriminación de sonidos pueden tener un impacto directo 

en la habilidad para la ortografía y componer textos de manera efectiva. En una 

línea similar, Diamanti, et al. (2018) subrayan la interacción entre la conciencia 

fonológica y la escritura, apuntando a que la habilidad para identificar y manipular 

sonidos en el lenguaje hablado es un predictor clave del éxito en la escritura. 

Adicionalmente, Treiman & Wolter, 2020). enfocan su estudio en cómo la conciencia 

fonológica temprana prepara a los niños para el aprendizaje de la escritura. Ellos 

concluyen que una comprensión temprana de la relación entre sonidos y letras es 

fundamental para desarrollar habilidades de escritura sólidas. Otro proceso 

neuropsicológico importante es la Habilidad motriz (movimientos que realiza el niño 

con su cuerpo) que le posibilitan el ser más independiente y entenderse, de ahí la 

importancia del desarrollo de estas habilidades desde una perspectiva práctica 

adecuada al nivel del desarrollo del niño, planteándonos la necesidad de dar 

prioridad a programas de movimientos, la investigación de Pazmiño-Zambrano 

(2019), donde aborda la relación de las habilidades motoras y lectoescritura en 

alumnos de segundo año de Educación Básica, determinó que el desarrollo de las 

habilidades motoras guarda una relación estadísticamente significativa (p=0,031) 

con el proceso de lectoescritura, utilizando la prueba de evaluación de desarrollo 

neuromotor (EVANM) de Díaz et al. (2015). Finalmente, para una adquisición 

adecuada de la escritura, es necesario tener un buen sentido espacio-temporal para 

la direccionalidad (derecha-izquierda) y una coordinación visoespacial correcta, 

esto queda definido por la lateralidad del sujeto ( Berninger & Richards, 2002). Esta 

no es una simple actividad motora, sino que la utilización preferente de la mano 

derecha o izquierda para ejecutar actividades unimanuales, origina y consolida 

nuevos circuitos sensitivo-motores en las áreas cerebrales implicada, 

especialmente en la escritura (Portellano, 2009, p. 11). 
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La lateralidad tiene relación directa con el proceso de la escritura a través de la 

maduración neurofuncional, identificando: 

- Funciones visuales. La correcta coordinación óculo-manual en la captación 

de la información es necesario para poder escribir de forma exitosa. 

- Funciones auditivas. Es necesario que estas funciones se encuentren bien 

direccionadas al oído dominante para captar de forma correcta el sonido y 

escribir lo que oímos. 

- Funciones táctiles. Nos ayuda a reconocer las características del objeto a 

través del tacto, así como la integración sensorial. 

- Sentido espacio-temporal. Fundamental para interpretar y utilizar la izquierda 

y la derecha. 

- Control manual y del trazo. Para escribir con la mano dominante y así facilitar 

la calidad de la grafía y velocidad en la escritura. 

 

 

3.8. Instrumentos de valoración de la escritura 
 
En el estudio de las rutas de la escritura en la educación primaria, es crucial evaluar 

el rendimiento y desarrollo de esta habilidad en los estudiantes (García Núñez & 

León, 1989; Cuetos et al, 2002; Toro & Cervera, 1980). Esta evaluación se realiza 

mediante pruebas estandarizadas que miden el nivel alcanzado por el alumno, así 

como las habilidades relacionadas con su proceso neuropsicológico. 

Entre las pruebas destacadas en este campo, se encuentra el "Test de Habilidades 

Grafomotoras" (THG) desarrollado por García y León (1989), específicamente 

diseñado para niños de cinco a ocho años. Este test valora los movimientos 

asociados a la organización de la escritura, un aspecto fundamental en las etapas 

iniciales de aprendizaje. 

Otra herramienta esencial es la "Batería de Evaluación de los Procesos de Escritura" 

(PROESC), creada por Cuetos et al. (2018). Esta batería se aplica tanto individual 

como grupalmente a niños de ocho a quince años, abarcando desde el tercer año 

de educación primaria hasta el cuarto de educación secundaria. PROESC evalúa 

componentes clave del sistema de escritura a través de seis 
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pruebas distintas, incluyendo el dictado de sílabas, palabras, pseudopalabras; 

además de la escritura de cuentos y redacciones. La Escala Magallanes de Lectura 

y Escritura (EMLE), desarrollado por García et al.(2002) es un instrumento confiable 

y válido para identificar el nivel de habilidades de lectura y escritura en estudiantes 

de Primaria y Secundaria. Permite evaluar aspectos fundamentales como la 

conversión grafema-fonema, la fluidez y entonación en la lectura, y la identificación 

de errores comunes en lectura y escritura. También es útil para detectar deficiencias 

en la comprensión lectora y evaluar habilidades caligráficas. La EMLE facilita una 

valoración cualitativa que ayuda en el diseño de programas educativos para mejorar 

la lectura y escritura en los alumnos, siendo una herramienta integral para el 

diagnóstico y la intervención pedagógica. Finalmente, el "Test de Análisis de 

Lectoescritura" (TALE) de Toro y Cervera (2000) es otra herramienta significativa, 

destinada a estudiantes de primero a cuarto de primaria. El TALE tiene como 

objetivo establecer los niveles generales y específicos de lectura y escritura, 

evaluando en este último caso a través de copia, dictado y escritura espontánea. 

Estas herramientas proveen una base sólida para entender y evaluar el desarrollo 

de la escritura en niños de primaria, ofreciendo perspectivas valiosas sobre su 

proceso de aprendizaje y las habilidades neuropsicológicas involucradas (ver Tabla 

9). 

 
Tabla 9 

Instrumentos de valoración de la lectoescritura 
 

 
Test de Habilidades 

Grafomotoras (THG) 

(García Núñez & León, 

1989) 

Batería de Evaluación de 

los Procesos de Escritura 

(PROESC). (Cuetos et al, 

2002) 

5-8 años Valorar movimientos 

asociados a la organización 

de la escritura 

 
8-15 años Evaluar componentes del 

sistema de escritura a través 

de seis pruebas distintas 

 

Prueba Edad de Aplicación Objetivo de la Prueba 
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Escala Magallanes de 

Lectura y Escritura 

(EMLE) - García et al. 

(2002) 

6-15 años Identificar el nivel de 

habilidades de lectura y 

escritura, evaluar aspectos 

como la conversión grafema- 

fonema, fluidez y entonación, 

y detectar deficiencias en la 

comprensión lectora 

Test de Análisis de 

Lectoescritura (TALE). 

(Toro & Cervera, 1980) 

6-10 años Establecer los niveles 

generales y específicos de 

lectura y escritura, evaluando 

a través de copia, dictado y 

escritura espontánea 
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CAPÍTULO 4. Integración sensorial y lectoescritura 
 

 
4.1. La integración sensorial 

La integración sensorial es una habilidad del sistema nervioso central para unificar 

y procesar los estímulos percibidos del entorno, con el propósito de generar 

respuestas adecuadas al contexto actual (Shi & Feng, 2022). Investigaciones 

recientes (Velasco & Obrist, 2021), destacan la importancia de la integración 

sensorial para la comprensión y su importancia en el desarrollo cognitivo y en el 

aprendizaje en los niños, tal como mostró en estudio previos Ayres (2008). En esta 

línea de investigación, se demostró que las experiencias multisensoriales, 

relacionadas con las funciones visuales y las habilidades perceptivas para la lectura 

y la escritura manual, activan redes neuronales que también intervienen en la 

cognición (Ose et al., 2020). Por otra parte, las funciones visuales, auditivas y la 

conciencia fonológica tienen un papel muy importante en la adquisición de 

habilidades de lectura (Veríssimo et al., 2020); sin embargo, se ha investigado 

menos sobre la función del sentido del tacto y estudios recientes reflejan la 

importancia del desarrollo táctil y de la integración sensorial relacionándolos con las 

habilidades de lectura y escritura (Shi & Feng, 2022). 

Por otra parte, la integración sensorial y la motricidad, junto a la coordinación motora 

fina intervienen en los procesos de aprendizaje y en el desarrollo cognitivo (Mallory 

& Keehn, 2021) y para la adaptación y respuesta efectiva en diferentes contextos 

(Tudela-Torras et al., 2017), puesto que los sentidos hacen posible la entrada de 

información en el cerebro, su análisis y procesamiento eficiente (Kagerer & Clark, 

2014). Según Moya (2018), la corteza asociativa viso-auditiva- somatosensorial 

procesa la información recibida de los distintos sentidos y la transmite al Sistema 

Nervioso Central a través del tálamo para una percepción unificada. La eficacia en 

el inicio del aprendizaje depende del correcto funcionamiento de estos sentidos, que 

posteriormente se integran en el córtex frontal para las funciones ejecutivas y en el 

córtex motor para tareas motoras. Estos mecanismos cerebrales resaltan la 

importancia de desarrollar las habilidades 
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visuales, auditivas y táctiles, vinculándolas con el desarrollo cognitivo y el 

aprendizaje de técnicas como la lectura, la escritura y el cálculo. En la Tabla 10 se  

muestra las áreas y funciones del cerebro implicados en el aprendizaje. 

Tabla 10 

 
Áreas cerebrales, funciones e implicación para el aprendizaje 

 

 
Corteza 

Asociativa Viso- 

Auditiva- 

Somatosensorial 

Recibe  y  transmite 

información de los 

sentidos al Sistema 

Nervioso Central. 

Esencial  para  iniciar  el 

proceso de aprendizaje, 

impactando el desarrollo 

de habilidades 

instrumentales como 

lectura, escritura y cálculo 

(Ayres, 2008; Sherrington, 

2020). 

 
 

Cerebelo (Nivel 

Subcortical) 

Integra la información 

sensorial en el espacio 

y colabora en la 

planificación y 

ejecución de acciones 

motoras. 

Mejora en ejercicios 

motrices (reptado, gateo, 

marcha en patrón cruzado)

 influye 

positivamente en la 

lectura, escritura y 

aprendizaje general (Ivry & 

Fiez, 2000; Leiner et al., 

1986;    Stoodely, 

2010). 

 
 

Área Cerebral Función en la 

Integración Sensorial 

Implicaciones en  el 

Aprendizaje  con 

Referencias 
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Área de Broca Se relaciona con la 

producción del habla y 

la escritura. 

Fundamental para el 

desarrollo del lenguaje 

expresivo y la escritura 

(Broca, 1861; Hickok , 

2012 ). 

Área de 

Wernicke 

Implicada   en   la 

comprensión del 

lenguaje hablado y 

escrito. 

Esencial para la 

comprensión lectora y el 

procesamiento del 

lenguaje (Wernicke, 1874; 

Price, 2012). 

 

 
Investigaciones que analizaron la relación de la integración sensorial con el 

aprendizaje y la conducta, como la de Erazo (2016), en una muestra de 66 niños de 

7 a 11 años, los resultados mostraron que el 64% de la muestra estudiada 

presentaba déficit en integración sensorial, el 98% mostraba problemas de 

motricidad fina, y el 94% tenía dificultades en cálculo. Por otra parte, un 22% de los 

participantes manifestaba problemas de atención y entre el 6% y el 45% 

experimentaba dificultades en conducta y de relaciones sociales. El hallazgo 

principal de este estudio fue mostrar la relación entre las dificultades de aprendizaje 

y conductuales de los estudiantes y los déficits neuropsicológicos que mostraban. 

En esta línea, otros estudios también relacionaron la falta de desarrollo de los 

sentidos a nivel neuropsicológico o de las habilidades necesarias a nivel óptimo con 

dificultades y trastornos (Ouellet et al., 2018; Camarata et al., 2020). Por ejemplo, 

esto se observa en niños que procesan la información a través de una única 

modalidad sensorial y no logran una integración efectiva de todos los sentidos; este 

fenómeno, es particularmente notable en casos de autismo o Trastornos del 

Espectro Autista (TEA), donde la integración sensorial puede estar afectada (Artigas 

-Palleres & Narbona, 2011). También en el Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH), los problemas de integración sensorial pueden manifestarse 

como una falta de atención inicial (Panagiotidi et al., 2018; Ghanizadeh, 2011). En 
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consecuencia, dado que en las aulas puede haber estudiantes con este tipo de 

trastornos, es necesario reconocer y abordar estos aspectos evaluando habilidades 

visuales, auditivas, táctiles y de integración sensorial, junto a las motrices (Shimizu., 

2014; Li et al., 2023). La implementación de programas neuropsicológicos 

adecuados, basados en las causas subyacentes de estos problemas, es 

fundamental (Ferré & Ferré, 2008; Thomas et al., 2015). 

 

 

4.2. Habilidades visuales y perceptivas 
 
Durante el periodo de desarrollo de la lectoescritura los estudiantes necesitan 

habilidades eficientes de procesamiento visual de la información y perceptivas; sin 

embargo, también los profesores pueden conocer estos procesos para comprender 

mejor y prevenir las dificultades de aprendizaje que pueda tener cada niño (García- 

Castellón, 2016; López-Luengo, 2017; Hopkins et al., 2019). Estas habilidades 

participan en la atención visual, la percepción visoespacial, el movimiento ocular, la 

integración visomotora y todas las necesarias para el reconocimiento, combinación 

y memorización en los que interviene el sistema visual y el cerebro (Sortor & 

Kulp,2003). 

 
Diferentes investigaciones muestran la importancia de las habilidades 

visuoespaciales para los logros en la lectoescritura (Pham & Hasson, 2014; 

Fastame, 2017; Gordon et al,., 2021). Problemas en el movimiento ocular y en un 

seguimiento visual, en la discriminación y percepción visual o en la coordinación ojo-

mano, pueden obstaculizar el progreso en la lectura. En consecuencia, 

investigadores recientes, como las de Nazir y Nabeel (2019) y Gutiérrez et al. (2023), 

proponen realizar una evaluación de las visuales y los componentes lingüísticos 

relacionados con los procesos de la lectura. 
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4.2.1. Agudeza visual 
 
La agudeza visual, es la capacidad del sistema visual para percibir, procesar y 

distinguir detalles finos y patrones espaciales, esta capacidad está intrínsecamente 

relacionada con la función de las vías visuales y corticales que procesan la 

información recibida desde el ojo (Levi & Li, 2009). Estudios como el de Alvarez- 

Peregrina et al. (2020), destacaron la relevancia de la evaluación visual en las 

distintas etapas de la educación primaria, revelando que un sistema visual óptimo 

es crucial para mejorar el rendimiento académico de los niños. Además, la 

investigación de Bruce et al. (2016), señaló que la prevalencia de agudeza visual 

disminuida en niños en edad escolar está fuertemente asociada con una 

alfabetización reducida. Siguiendo esta línea, en Singapur (Diarani et al. 2010) se 

llevó a cabo un estudio donde se aportó evidencia de la relación de la agudeza visual 

y el rendimiento académico en niños de entre 9 y 10 años. En la misma línea, un 

estudio realizado en Australia (Wood et al., 2018) con niños de tercer grado mostró 

una fuerte asociación entre diversas medidas de la función visual y el procesamiento 

de información visual y los puntajes de rendimiento académico estandarizados. Este 

estudio resalta la importancia de considerar una variedad de habilidades visuales, 

más allá de la simple agudeza visual, al evaluar su impacto en el rendimiento 

académico. 

 

 

4.2.2. Movimientos oculares y lectura 
 
La lectura es una actividad cognitiva compleja que implica la integración de múltiples 

procesos, entre los cuales los movimientos oculares juegan un papel crucial 

(Strandberg et al., 2022). Investigaciones previas han propuesto el modelo de 

procesamiento ocular y el modelo oculomotor. El modelo de procesamiento ocular, 

explorado por autores como Rayner (2009) y Schotter et al. (2012), se centra en 

cómo los movimientos oculares están intrínsecamente ligados a la comprensión y 

al procesamiento cognitivo del texto. El modelo oculomotor, investigado por Pelli y 

Tillman (2008) y Martínez-Conde et al. (2004), aborda los aspectos físicos y 

biomecánicos de los movimientos oculares durante la lectura. 
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Los ojos ejecutan una serie de movimientos oculares, cuya naturaleza y efectos han 

sido detalladamente descritos por Juhasz y Sheridan (2020). Estos movimientos se 

dividen en dos categorías principales: los de seguimiento y los sacádicos. Los 

primeros permiten a los ojos moverse suavemente a lo largo de las líneas del texto, 

evitando la confusión, mientras que los segundos son rápidos y saltatorios, 

realizándose de izquierda a derecha durante la lectura y durando entre 20 y 40 

milisegundos. La precisión de estos movimientos sacádicos es crucial, ya que la 

imprecisión puede llevar a la supresión o confusión de palabras, interrumpiendo el 

flujo de la lectura y dificultando la comprensión del texto. Por otro lado, Franchi et 

al. (2023) resaltan la importancia de la precisión de la fijación ocular, es decir, el 

punto en el que nuestros ojos se detienen para captar información. Esta precisión 

se ve influenciada por el espaciamiento entre palabras; cuanto menor es la distancia 

entre ellas, mejor es nuestra capacidad para decodificarlas, lo que facilita la lectura, 

como se puede apreciar en la figura 7. 

Figura 7 

 
Movimientos oculares 

 

 
Nota: Adaptado de Watenberg, C., & Holmqvist, K. (2005). Daily Newspaper Layout-Designers 

´Predictions of Readers´Visual Behaviuor- A Case study. Lund University Cognitive Studies, 126, 

1101-8453 

Además, los movimientos oculares no son meramente físicos, forman parte de un 

proceso cognitivo más amplio que incluye la atención, la concentración (Franchi et 
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al., 2023) y al mejorar el control de los movimientos oculares se mejoran habilidades 

para la lectura y el rendimiento académico (Razuk et al., 2018). Al leer se realizan 

fijaciones visuales, pausas de fijación, refijación, movimientos sacádicos, de 

regresión, movimientos de convergencia y de acomodación para controlar el flujo 

de información visual que transmiten los ojos al cerebro y este proceso permite 

interpretar y comprender el texto (Bilbao & Piñeiro, 2020); sin embargo, cuando 

estos movimientos no se realizan correctamente y se observan síntomas como los 

movimientos de cabeza, saltarse líneas, seguir el texto con el dedo, leer de manera 

lenta y hacer regresiones, pueden surgir dificultades de lectura lenta y baja 

comprensión lectora y sentir desmotivación por la lectura. En esta línea de 

investigaciones, Strandberg et al. (2022) y Hindmarsh et al. (2021) hallaron una 

fuerte correlación entre los movimientos oculares y la habilidad para leer palabras, 

proporcionando evidencia adicional de esta asociación en niños y personas con 

dificultades de lectura. 

En conclusión, el papel de los movimientos oculares en la lectura es muy importante, 

porque no solo permiten que los ojos se desplacen a lo largo del texto, sino que 

también facilitan el proceso de decodificación y comprensión de las palabras y el 

significado de los textos. 

 

 

4.2.3 Acomodación visual y lectura 
 
La acomodación visual es una función crucial del sistema óptico que permite al ojo 

enfocar de manera clara y precisa objetos a diversas distancias, un proceso logrado 

mediante la capacidad del cristalino para alterar su forma. 

Según Glasser (2006), este ajuste dinámico es esencial para la correcta focalización 

de la luz en la retina, proporcionando así una imagen nítida. Además, Vargas et al 

(2019) proporcionan una visión integral sobre los métodos de estudio de la visión 

cercana, intermedia y la acomodación, destacando la importancia de enfoques 

subjetivos y objetivos en el estudio de este fenómeno. Esta facultad de ajuste se 

torna indispensable en actividades que exigen un enfoque de corta distancia, como 
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la lectura. En este contexto, el proceso de acomodación adquiere una importancia 

crucial, a medida que el texto se aproxima a los ojos, se requiere la acomodación, 

y el sistema visual debe ajustarse constantemente para mantener el texto enfocado 

y legible. De-Hita-Cantalejo et al. (2022) destacan que, en situaciones de alta 

demanda de visión cercana, como en periodos de exámenes, se observan 

variaciones significativas en la respuesta de acomodación (Tabla 11). 

Tabla 11 

 
Acomodación Visual en la Lectura: Proceso, Problemas e Impacto 

 

 
Proceso de 

Acomodación 

El ojo ajusta el cristalino para enfocar objetos a diferentes 

distancias, crucial para la lectura de textos cercanos (Glasser, 

2006). 

Problemas 

Comunes 

Incluyen insuficiencia acomodativa, causando fatiga visual, 

dolores de cabeza y dificultad para enfocar de cerca (De-Hita- 

Cantalejo et al., 2022). 

Impacto en la 

Lectura 

Problemas acomodativos pueden llevar a dificultades en la 

lectura y concentración, afectando el rendimiento académico 

(Christian et al., 2018). 

 
 

 

 
Así, se subraya la necesidad de un funcionamiento eficiente de este mecanismo 

para asegurar una lectura efectiva y una comprensión adecuada del texto. Además, 

el estudio de Perfetti et al. (2007) proporciona un contexto sobre cómo el cerebro se 

adapta a diferentes sistemas de escritura, reforzando la comprensión de la 

flexibilidad y adaptabilidad del sistema de acomodación durante la lectura. Las 

dificultades en la acomodación, como la insuficiencia acomodativa con dificultades 

para el enfoque claro a corta distancia, puede generar fatiga visual, dolores de 

cabeza y dificultades de concentración (Abdi et al.,2007; Christian et al., 2018); 

Palavets & Rosenfield, 2019). 

Aspecto Descripción 
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En conclusión, la acomodación es una habilidad de la función visual que influye en 

el desarrollo de la comprensión lectora, en la escritura y, en consecuencia, en el 

rendimiento académico 

 

 

4.2.4. La percepción visual y el aprendizaje 
 
Investigaciones previas mostraron la importancia de la percepción para el 

aprendizaje y analizaron el desarrollo progresivo de la percepción visual desde el 

periodo infantil (Frostig, 1989, 1999; Bailey & Snowling, 2002). Las habilidades 

perceptivas y binoculares, relacionadas con la comprensión en la lectura, mejoran 

con la edad y los niños alcanzan un nivel similar al de los adultos después de los 10 

años (Seassau & Bucci, 2013). Estudios recientes muestran que la visión periférica, 

relacionada con la lectura para adelantar el texto que se va a leer, influye en la 

percepción y se desarrolla en torno a los 10 años (Tang et al., 2021; Ramirez et al. 

, 2020), favoreciendo el progreso lector; sin embargo, el procesamiento visual-verbal 

y el rendimiento visuomotor cambian significativamente en niños de 5 a 7 años 

porque practican y utilizan sus habilidades de lectura en voz alta y de escritura 

(Alghamdi et al., 2021; Goulème et al., 2019). 

Por otra parte, puede haber problemas de lectura por tener una percepción visual 

mejorable y, en consecuencia, se dan dificultades para combinar información de 

diferentes sentidos, como la vista, el oído y el tacto, con repercusión en la 

comprensión lectora (Alghamdi et al., 2021). En esta línea, un estudio analizó que 

el 40% de los niños con dificultades de lectura presentaban deficiencias en la 

atención visual y en habilidades de coordinación motora; la conclusión fue mostrar 

la necesidad de integrar intervenciones visuales, auditivo-fonológicas y táctiles en 

los programas de atención y de mejora de la lectura (Franceschini et al., 2022). Este 

mismo autor, en otro estudio relacionó la atención visual con la dislexia 

(Franceschini et al., 2022). 
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4.3. Instrumentos de valoración de la percepción visual 
 
Las medidas y pruebas de valoración de la percepción proporcionan conocimientos 

sobre las habilidades visomotoras y cognitivas (Dicriscio et al, 2021). En la Tabla 12 

se muestran algunas de las pruebas más relevantes en este ámbito: 

Tabla 12 

 
Pruebas de evaluación visual. 

 

Prueba de Evaluación 

Visual 

Descripción 

Evaluación de la visión 

funcional del proyecto 

IVEY 

Diseñada para valorar los niveles más bajos de 

desarrollo visual, enfocándose en la conciencia 

visual y la capacidad motriz visual (Smith & Cote, 

1983). 

Evaluación de la baja 

visión del método VAP- 

CAP 

Método específico para evaluar la baja visión 

(Blanksby, 1993). 

TVPS (Test of Visual 

Perceptual Skills) 

Evalúa las habilidades de percepción visual en 

áreas como discriminación visual, memoria visual, y 

percepción espacial (Martín, 2017). 

DTVP-3 (Developmental 

test of visual perception) 

Prueba de percepción y motora visuales, incluyendo 

subpruebas como coordinación ojo-mano y 

percepción de la forma(Brown & Murdolo, 2015). 

Rey-Osterrieth complex 

figure test 

Evalúa la capacidad para recordar y reproducir 

imágenes, útil para la valoración de la memoria 

visual (Osterrieth,1944). 

Test de percepción de 

diferencias-revisado. 

CARAS-R. 

Aptitud para percibir semejanzas y diferencias. 

Edad: 6 a 18 años (Thurstone & Yela., 2012). 

Atención global-local 

TEST AGL. 

Rapidez y precisión perceptivas de un estímulo 

visual. Edad: 12 a 18 años ( Blanca et al., 001). 
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Test de discriminación 

visual simple de árboles. 

DIVISA. 

Discriminación de un estímulo visual. Edad: 6 a 12 

años (Santacreu & Rubio, 1998). 

Test de observación. TO- 

1 

Capacidad de atención voluntaria. Sin límite de edad 

 

Test de desarrollo de la 

percepción visual. 

FROSTIG. 

Retraso en la madurez perceptiva. Edad: 4 a 7 años 

(Frostig, 1980). 

Test gestáltico visomotor. 

BENDER 

Reproducción visomotora de figuras. A partir de los 

4 años (Bender, 2010). 

Test de retención visual 

de Benton. TRVB. 

Examen de la percepción visual. A partir de los 8 

años. 6ª edición (Benton, 2011). 

Test de copia de una 

figura completa. REY 

Capacidad visoperceptiva y visomotora. Edad: 4 a 

15 años (Rey, 2009). 

 
 

 
4.4. Funciones auditivas, habilidades y conciencia fonológica 

 
Investigaciones como la de Hornickel y Kraus (2013) destacan cómo el adecuado 

desarrollo de los componentes auditivos influye significativamente en la adquisición 

de las habilidades de lectura y escritura, por su relación con la audición y las 

capacidades lingüísticas. El oído periférico, encargado de la captación y conversión 

de las ondas sonoras en señales eléctricas, es esencial para el inicio del proceso 

auditivo y el oído central procesa e interpreta estas señales eléctricas para la 

comprensión y contextualización de la información auditiva (Fuentes-Santamaría et 

al., 2017). Investigaciones recientes exploran en detalle los mecanismos de 

transducción mecano-eléctrica en las células ciliadas cocleares, un proceso clave 

para la adquisición de la frecuencia e intensidad del sonido (Liu et al., 2021); estas 

señales son enviadas a lo largo del nervio auditivo hasta el oído central, compuesto 

por varias estructuras cerebrales, incluyendo el colículo inferior, el cuerpo 

geniculado medial del tálamo y finalmente la corteza auditiva en los lóbulos 

temporales, donde 
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las señales eléctricas se transforman en información sonora que el cerebro puede 

interpretar (Selleck & Sataloff, 2014). 

 

 

4.4.1. La percepción y la discriminación auditiva 

El proceso de percepción y discriminación auditiva comienza con una intrincada red 

de estructuras anatómicas y funcionales, cuyo funcionamiento es esencial para la 

comunicación y el aprendizaje (Mansour et al., 2021; Covey et al., 2019). Los 

sonidos del ambiente ingresan por el oído externo y se dirigen hacia el tímpano en 

el oído medio, el cual se encarga de transformar estas ondas sonoras en vibraciones 

mecánicas (Wolfe & Horowitz., 2017), estas vibraciones son recogidas y 

amplificadas por una cadena de huesecillos (martillo, yunque y estribo) y 

transmitidas al oído interno, específicamente en la cóclea, las vibraciones se 

convierten en impulsos eléctricos que son enviados a través del nervio auditivo hacia 

la corteza cerebral (Lehmann & Schönwiesner., 2014). A nivel cerebral, la corteza 

auditiva, ubicada en el lóbulo temporal, es la encargada de recibir y procesar la 

información auditiva, es ahí donde se lleva a cabo la discriminación y percepción de 

los sonidos (Lehmann & Schönwiesner, 2014). La discriminación auditiva permite al 

individuo distinguir entre sonidos similares, un elemento crucial en la adquisición de 

la lengua hablada y escrita, mientras que la percepción auditiva comprende el 

reconocimiento e interpretación de los sonidos y su significado (Cameron & Dillon 

2020). La percepción y discriminación auditiva están estrechamente relacionadas 

con el procesamiento fonológico, esencial para identificar y manipular los sonidos 

del lenguaje siendo crucial para el desarrollo de la lectura (Choi et al., 2019), los 

problemas de discriminación auditiva, que implican la dificultad para diferenciar 

entre letras y palabras de sonido similar, están estrechamente relacionados con 

dificultades en la lectoescritura (Aristidou & Hohman, 2023). Así lo afirma la 

investigación de Witton et al (2020) en su estudio sobre la dislexia, señalando que 

los niños con dificultades de lectura suelen presentar problemas en la discriminación 

de sonidos verbales acompañado de dificultades en el aprendizaje de la 

lectoescritura. La percepción y discriminación auditiva son habilidades esenciales 
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para el correcto aprendizaje de la lectoescritura, permiten distinguir, identificar e 

interpretar los sonidos del lenguaje, facilitando así la adquisición de las habilidades 

lectoras y escritoras (Botella et al, 2018). 

 

 

4.4.2. Habilidades auditivas y conciencia fonológica 
 
La habilidad de escuchar y reconocer los sonidos del lenguaje, conocida como 

conciencia fonológica, es fundamental para el desarrollo de la lectura y la escritura 

(Bailey & Snowling., 2002). Este proceso evolutivo, que se intensifica notablemente 

entre los 3 y los 8 años de edad, involucra la capacidad para manipular y reflexionar 

sobre las unidades del lenguaje hablado, como palabras, sílabas y fonemas (Suarez-

Coalla el al., 2013). Estudios recientes han destacado que la conciencia fonológica 

no solo predice el éxito en el proceso de alfabetización, sino que también explica las 

dificultades asociadas a este aprendizaje, subrayando la relevancia de esta 

habilidad en el contexto educativo (Bowyer et al., 2017; González et al., 2017). En 

la investigación de Virtala et al. (2023) han identificado que la habilidad para percibir 

y discriminar sonidos del lenguaje, es esencial para el desarrollo de las habilidades 

de lectura. Martins et al. (2020) amplían este concepto explicando que la conciencia 

fonológica está fuertemente correlacionada con la competencia en lectura y 

escritura. Una buena conciencia fonológica permite a los niños segmentar las 

palabras habladas en sus sonidos componentes y asociar estos sonidos con las 

letras correspondientes en la escritura (Jing et al., 2019) . Cancer & Antonietti (2022) 

muestran que el entrenamiento musical, que requiere un uso intenso del sistema 

auditivo, puede mejorar las habilidades de lectura y escritura. Argumentan que este 

tipo de entrenamiento refuerza las conexiones neurales en el cerebro que son 

esenciales para el procesamiento auditivo y, por ende, para la lectoescritura. 

En resumen, el sistema auditivo juega un papel crucial en el desarrollo de las 

habilidades de lectoescritura (Law et al., 2017). Un adecuado procesamiento 

auditivo permite el desarrollo de la conciencia fonológica, esencial para su 

aprendizaje (Steinbrink et al., 2029; Zhang et al., 2021). En la Tabla 13 se muestra 

el procesamiento fonológico 
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Tabla 13 

Procesamiento fonológico 
 

Procesamiento 

Fonológico 

Descripción 

Conciencia 

Fonológica 

Capacidad de manipular y reflexionar sobre las 

unidades del lenguaje hablado: palabras, sílabas, 

fonemas (Bradley & Bryant, 1983; Suárez-Coalla et al., 

2013; Bowyer et al., 2017). 

Desarrollo Evolutivo Evolución de la conciencia fonológica, principalmente 

entre los 3 y 8 años (Gutierrez et al., 2020). 

Relación con la 

Lectoescritura 

Influencia de la conciencia fonológica en el aprendizaje 

de la lectura y escritura (Jing et al., 2019; Cancer & 

Antonietti., 2022). 

Entrenamiento y 

Mejora 

Estrategias y programas para mejorar la conciencia 

fonológica y su impacto en la lectura. (Suarez et al., 

2019). 

Dificultades y 

Trastornos 

Asociados 

Identificación de trastornos relacionados con 

deficiencias en el procesamiento fonológico, como la 

dislexia (Łuniewska el al, 2019, Yu et al., 2018). 

 
La percepción y discriminación auditiva son habilidades cruciales para el desarrollo 

de la lectoescritura como lo demuestran diversos estudios (Shaywitz, & 

Shaywitz,2008; Law et al, 2017; Gokula et al, 2019).. Aristidou & Hohman (2023) y 

Witton et al. (2020) destacan la importancia de estas habilidades en la habilidad 

para distinguir y manipular fonemas, un aspecto clave de la conciencia fonológica. 

Esta capacidad es esencial para diferenciar entre letras y palabras que suenan 

similares, lo cual es fundamental tanto en la lectura como en la escritura. Además, 

Choi et al. (2019) subrayan que una percepción auditiva deficiente puede generar 

dificultades en la decodificación de sonidos del lenguaje, impactando negativamente 

en el aprendizaje de la lectura y la escritura. 
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4.4.3. La evaluación de las habilidades auditivas 
 
La evaluación auditiva incluye pruebas de audición, que valoran la habilidad para 

percibir sonidos de distintas frecuencias y volúmenes, y pruebas de discriminación 

auditiva, enfocadas en diferenciar sonidos parecidos (Musiek, 2022; Socher et al, 

2019). En la Tabla 14 se detallan algunas de las pruebas que evalúan las 

habilidades auditivas: 

 
Tabla 14 

Evaluación habilidades auditivas 
 

Pruebas Descripción 

 

 
Pruebas de audición 

Audiometrías tonales y evaluación con otoscopio 

para valorar el umbral de audición y detectar 

obstrucciones o daños en el conducto auditivo 

(Rivera, 2003) 

Pruebas de discriminación 

auditiva 

Prueba de discriminación de sonidos en The 

Wepamn auditory discrimination test. (Hirshoren & 

Ambrose, 1976) 

 
Evaluación de la Memoria 

Auditiva 

Prueba de memoria auditiva de números (MAN) 

para evaluar la capacidad de recordar y repetir 

números  presentados  auditivamente  (Cordero, 

1978) 

 
 
 
 

 
Pruebas de Secuenciación 

Auditiva 

- Test de secuenciación auditiva temporal (TSA) 

para evaluar la capacidad para recordar y ordenar 

sonidos. 

- Tests para trastornos del procesamiento auditivo 

en niños y adultos, incluye discriminación, 

memoria y secuenciación auditiva. SCAN3 (Lovett 

& Jhnson, 2009) 

- Test  of  auditory  processing  skills,  evalúa 

habilidades de procesamiento auditivo, incluyendo 
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memoria y discriminación auditiva (Martin et al., 

2008) 

Evaluación de la EDAF discriminación de sonidos, discriminación 

discriminación auditiva y figura-fondo, memoria secuencial. Edad: 2,8 a 7,4 

fonológica. años (Brancal et al., 2009) 

 
Prueba de valoración de la 

percepción auditiva. 

 

 
Prueba de articulación de 

fonemas. PAF. Subprueba 

de discriminación auditiva. 

 
Test Illinois de aptitudes 

psicolingüísticas. 

Explorando los sonidos y el 

lenguaje.Reconocimiento y discriminación 

auditivos, análisis y asociación auditiva. Edad: No 

especificada (Gotzens & Marro,2001) 

Evaluación de la dislalia. Evaluación de 

respiración, habilidades buco-linguo-labiales, 

discriminación auditiva y fonética. Edad: No 

especificada (Vallés, 2009) 

ITPA.Comprensión auditiva y visual, memoria 

secuencial, expresión verbal y motora. Edad: 3 a 

10 años (Samuel et al, 2004) 

 

 
4.5. Desarrollo táctil y integración sensorial 

 
El sentido del tacto es el receptor sensorial más extenso del cuerpo humano, juega 

un papel crucial en el desarrollo cognitivo y físico desde el nacimiento (Jönsson et 

al., 2018), utilizamos el tacto para explorar el mundo que nos rodea, aprendiendo a 

interpretar formas y texturas (Somogyi et al., 2023). En la misma línea, Muentener 

et al., 2018, enfatizan la importancia del tacto en el desarrollo de habilidades, 

proporcionando información vital sobre el entorno y el propio cuerpo, así como en 

la formación del esquema corporal. Distintas investigaciones (Rudd et al., 2015; 

Alvarez-Gonzalo et al., 2021) destacan que un funcionamiento correcto del sistema 

táctil no solo aporta información sobre el medio ambiente y el propio cuerpo, sino 

que también es fundamental para el desarrollo de la motricidad fina, la coordinación 

de movimientos corporales y el planeamiento motor. El desarrollo táctil juega un 

papel crucial en la lectoescritura, un aspecto esencial en el aprendizaje infantil. 
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El desarrollo táctil juega un papel crucial en la lectoescritura (Lê et al., 2021), 

implicando la habilidad para discernir y responder a estímulos táctiles, así como en 

el desarrollo de habilidades motrices finas como sostener y manejar un lápiz. 

Además, el desarrollo táctil adecuado permite a los niños explorar texturas y formas 

(Bremner et al., 2017). lo que puede ser útil en el reconocimiento de letras y 

símbolos al leer y escribir (Adolph & Hoch., 2020). Araújo et al. (2022) en su 

investigación explora cómo la integración de sistemas sensoriales como el visual, 

auditivo y motor juega un papel crucial en el desarrollo de habilidades de lectura 

eficientes, influenciando la especialización neural para el reconocimiento de 

grafemas y palabras escritas como destaca Grainger (2018), quien subraya la 

importancia de los grafemas como elementos fundamentales de las palabras 

escritas, desde la adquisición inicial de la lectura hasta la competencia lectora. 

Investigaciones como las de Fernández-López et al. (2021), que examinan los 

precursores tempranos del codificación precisa de la posición de las letras en 

preescolares, y el estudio longitudinal de Eberhard et al. (2021), que vincula la 

sintonización de impresión y la negatividad de desajuste con habilidades de lectura 

futuras, respaldan esta idea. Además, la investigación de Araujo et al. (2022) pone 

especial énfasis en el estudio de la dislexia, examinando cómo los lectores 

disléxicos procesan y integran información visual y auditiva de manera diferente en 

comparación con lectores típicos (Xia et al., 2022). 

 
En el contexto de la escritura manual, Seyll et al., (2022), relacionó las habilidades 

de atención visual con el aprendizaje de la escritura manual en niños de educación 

infantil y en el desarrollo de las habilidades lectoras. Finalmente, se abordan 

desafíos específicos en el aprendizaje de la lectura y la escritura, como los 

presentados por Fischer & Luxembourger (2021). en relación con la discriminación 

de imágenes en espejo en principiantes de la lectura y escritura, destacando la 

complejidad y las múltiples dimensiones involucradas en el proceso de su 

adquisición. 
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En síntesis, el desarrollo de la integración sensorial y la estructura y la funcionalidad 

de los sentidos de la visión, la audición y el tacto que la componen son muy 

importantes para una lectura y escritura eficiente. Estos sentidos actúan a la par del 

desarrollo de la motricidad y del desarrollo de la lateralidad que se abordan en el 

capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO 5. Motricidad y lateralidad 

5.1. Relación de la motricidad con la cognición y el aprendizaje 
 
La motricidad gruesa se compone de grandes músculos y cadenas de músculos del 

cuerpo que forman parte de los procesos de los movimientos del cuerpo y del 

equilibrio (Álvarez-Gonzalo et al., 2021; Michielsen et al., 2019). 

Las habilidades motoras y la motricidad se relacionan con la cognición y con 

funciones ejecutivas, como la memoria de trabajo (Rigoli, Piek, Kane & Oosterlaan, 

2012; Van der Fels et al., 2019). Investigaciones previas que estudiaron la relación 

entre la motricidad y la memoria visuoespacial concluyeron que ésta es necesaria 

para llevar a cabo los procesos cognitivos como el razonamiento, la resolución de 

problemas y el aprendizaje académico de la lectura y la escritura (Diamond, 2013). 

En esta misma línea de investigación, mediante imágenes funcionales se pudo 

analizar la activación de las áreas frontales (Van Ewijk et al., 2015; Kwon et al, 2002; 

Nelson et al., 2000) al realizar actividades de memoria de trabajo visuoespacial; 

además, de las parietales (Kwon et al., 2002; Van Ewijk et al., 2015; Nelson et al., 

2000), la corteza occipital (Nelson et al., 2000; Van Ewijk et al., 2015) y premotora 

(Kwon et al., 2002). Añadidas a las anteriores, se activaron el cerebelo (Diamond, 

2000); el tálamo y la ínsula (Van Ewijk et al., 2015). 

Estudios recientes también reflejaron la relación que existe entre los ejercicios 

físicos, motrices, y el funcionamiento del cerebro y la memoria de trabajo (Ludyga 

et al., 2020). Estos autores realizaron un estudio longitudinal con EEG en niños de 

8, 9 y 10 años que realizaron actividades físicas de aerobic y de coordinación, 20 

minutos diarios durante ocho semanas; analizados los resultados, concluyeron que 

existía una relación entre los procesos de atención mas altos con los de mayor nivel 

de habilidades motrices y de memoria de trabajo nueve meses después (Ludyga et 

al., 2020); en la misma línea la investigación de Morley et al (2021) examina la 

intervención denominada "Movement Oriented Games Based Assessment" 

(MOGBA) dirigida a mejorar las habilidades de movimiento complejo en niños de 8 

a 12 años, destaca la importancia de los patrones básicos de movimiento para el 

desarrollo infantil (caminar, equilibrio, control de objetos) fundamentales para 
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movimientos especializados requeridos en actividades físicas tanto organizadas 

como no organizadas. Además, se reconoce que la actividad física apoya aspectos 

más amplios del desarrollo infantil, incluidos los dominios cognitivo, psicológico y 

emocional. 

 

 

5.2. Base neuropsicológica de los procesos motrices. 
 
La conexión del desarrollo perceptivo-motor y el sistema nervioso central es 

fundamental en el neurodesarrollo infantil (Baudou et al.2022). Esta relación 

subraya la importancia de promover, a través de intervenciones motrices, el 

progreso de procesos perceptivos y motrices, vitales para el aprendizaje futuro 

(Baladron, et al, 2023). Específicamente, en áreas como la lectura y la escritura, la 

eficacia en estos procesos está intrínsecamente ligada al adecuado desarrollo de 

habilidades visuales, auditivas, táctiles y motrices, tal como lo evidencian Cortes et 

al. (2022) y Ramírez et al. (2020). Investigaciones como Zhou y Jin (2021) indican 

una correlación positiva directa entre la actividad física y la cognición y un mejor 

rendimiento académico. 

Las funciones corticales y subcorticales cumplen roles importantes en la mayoría de 

los movimientos controlados voluntariamente, destacan la corteza premotora, que 

participa en la programación del movimiento; la corteza motora suplementaria, 

involucrada en la programación y coordinación, y la corteza motora primaria, que 

controla la ejecución del movimiento (Cignetti et al., 2020). Investigaciones previas 

explican las estructuras cerebrales, sus funciones y su relación con el aprendizaje 

(Tabla 15). 
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Tabla 15 

Relación entre estructuras Cerebrales, funciones y Aprendizaje 
 

Autores Estructuras 

Cerebrales 

Funciones 

Cerebrales 

Relación con el 

Aprendizaje 

Ferré &Aribau 

(2008); Goddard 

(2005) 

Tronco del 

encéfalo 

Control de 

movimientos 

involuntarios, reflejos 

primitivos, regulación 

del estado vegetativo. 

Base para el desarrollo de 

funciones motrices 

básicas en la infancia, 

integración sensorial. 

Jankowski et al. 

(2009); Ortiz (2009) 

Ganglios 

Basales 

Inicio y control de 

movimientos, control 

de velocidad, 

precisión, tono, y 

postura. 

Implicados en la 

motivación para la acción, 

memoria motriz, 

coordinación de 

movimientos complejos. 

Elder & Vitek 

(2012); Ferré & 

Aribau (2008) 

Tálamo Regulación de la 

información sensorial, 

filtrado y transmisión 

hacia la corteza 

cerebral. 

Facilita la integración 

sensorial y cognitiva, 

esencial para el 

procesamiento de 

información. 

Freed (2011); 

Goddard (2005); 

Stoodley & 

Schmahmann 

(2010) 

Cerebelo Organización de 

sensaciones de 

equilibrio y 

movimiento, control de 

impulsos motores. 

Contribuye al control 

motor fino, coordinación, y 

aprendizaje motor. 

Kolb & Wishaw 

(2006); Soriano 

(2007) 

Corteza 

Premotora 

Programación de 

secuencias de 

movimiento, 

integración de 

información sensorial 

y motora. 

Implicada en el 

aprendizaje de patrones 

motores complejos y en la 

planificación motora. 
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Kolb & Wishaw 

(2006); Soriano 

(2007) 

Corteza 

Motora 

Suplementaria 

Programación y 

coordinación de 

movimientos. 

Desempeña un papel en 

el aprendizaje de 

secuencias motoras y en 

tareas que requieren 

coordinación. 

Kolb & Wishaw 

(2006); Soriano 

(2007) 

Corteza 

Motora 

Primaria 

Control de 

movimientos 

específicos, 

determinación de 

fuerza y velocidad. 

Fundamental en el 

aprendizaje y ejecución 

de movimientos precisos 

y coordinados. 

 
En conjunto, estas áreas y estructuras desempeñan una función vital en el 

desarrollo perceptivo-motor y en la comprensión de cómo estos procesos se 

relacionan con el aprendizaje y la supervivencia humana, contribuyendo a un 

entendimiento más profundo de la conexión entre la motricidad y el sistema nervioso 

central (Janacsek et al, 2020). 

Los primeros dos años de vida, implican la adquisición de habilidades motoras 

básicas, como agarrar y seguir objetos con la mirada, que están intrínsecamente 

conectadas con la lectoescritura. Investigaciones recientes, como la de Cortes et al. 

(2022), han destacado la relación entre las habilidades motoras finas tempranas y 

el rendimiento académico, incluyendo la lectoescritura. 

Conforme los niños crecen, desarrollan habilidades motoras complejas como gatear, 

caminar y correr, lo que Bai & Gao (2022) identifican como fundamentales no solo 

para el avance motor, sino también para el desarrollo cognitivo y perceptivo, crucial 

en la preparación para la lectoescritura. A partir de los dos años, se enfocan en 

habilidades motoras finas, como la coordinación mano-ojo y la destreza manual, 

esenciales para sostener un lápiz y formar letras y números, aspecto clave según 

Berninger & Winn (2006) para la lectoescritura. Al acercarse a los 6-7 años, periodo 

que Piaget (1952) define como preoperacional, los niños empiezan a usar símbolos 

para representar objetos, un avance vital para la lectura y escritura. En paralelo, sus 

habilidades motoras finas se refinan, facilitando tareas complejas de escritura. 
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Martin (2003) enfatiza la importancia del control motor, el tono muscular y la postura 

para una escritura efectiva. Un tono muscular adecuado y un control postural 

correcto, incluyendo un centro de gravedad estable y un desarrollo apropiado del 

aparato vestibular, son cruciales para el procesamiento correcto de la información 

durante la escritura (Ivanenko & Gurfinkel, 2018; De Havas et al, 2017), Ivanenko et 

al, 2017). Diaz (2016) enfatiza la importancia de implementar programas 

neuromotores desde temprana edad para enriquecer los procesos motrices. Estos 

programas deben ser precisos, completos y equilibrados, orientados a promover 

una estructura neurológica funcional, estimular la sensorialidad y automatizar 

movimientos, adaptándose a las necesidades individuales de cada alumno 

(Blanchet & Assaiante, 2022). En la tabla 16 se exponen los objetivos y aspectos 

motrices de los programas motores. 

Tabla 16 

Objetivos y Aspectos Motrices de los Programas Neuromotores 
 

Facilitación de la Organización Neurológica Estructuración Perceptiva 

General 

Estimulación Sensorial Exteroceptiva y 

Propioceptiva 

Motricidad Global 

 

Desarrollo y Automatización Motriz Esquema Corporal 

Resolver problemas existentes o prevenir 

futuras dificultades 

Tonicidad 

 

Adelantarse al fracaso escolar Control Postural 

Atender las posibilidades de cada alumno Equilibrio 

Fomentar la comprensión de instrucciones 

direccionales y movimientos en el espacio 

Promover la conciencia espacial y la 

coordinación física para preparar la lectura, 

escritura y habilidades más complejas 

Estructuración 

Espaciotemporal 

Coordinación Dinámica 

General 

Objetivos de los Programas Neuromotores Aspectos 

Desarrollar 

Motrices a 
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Integrar habilidades perceptivas y motoras 

para mejorar la autonomía y participación en 

deportes y juegos 

Coordinación Viso-Motriz 

Nota: Adaptado de "Procesos y programas neuromotores y de movimientos relacionados con el 

aprendizaje," por M. Díaz-Jara, 2016, en Procesos y programas de neuropsicología educativa, p. 61. 

 

Este enfoque integral en el desarrollo motriz de los niños no solo mejora su 

capacidad física, sino que también contribuye significativamente a su desarrollo 

cognitivo y a las habilidades del aprendizaje (Lelong et al, 2021). Siguiendo en la 

misma línea, Grimaldo (2018) encontró una relación directa y significativa entre el 

rendimiento académico y los patrones básicos de movimiento, como el arrastre, 

equilibrio, triscado y carrera. Por otro lado, Bedard et al. (2017) implementaron un 

programa de 10 semanas para niños en edad preescolar, consistente en sesiones 

semanales de 60 minutos de ejercicios motrices, juegos y lecturas compartidas con 

los padres. Este enfoque no solo mejoró las habilidades motoras de los niños, sino 

que también reforzó su alfabetización temprana, incluyendo el conocimiento del 

alfabeto y la comprensión de las letras. 

 

5.3. Influencia de las habilidades motrices en la lectura y en la 

escritura. 

La educación psicomotriz integra aspectos físicos, cognitivos y emocionales (García-

Hermoso et al.,2021; Schmidt et al, 2017; Magallón et al, 2016). Su implementación 

en las aulas enriquece el aprendizaje, convirtiendo la escuela en un entorno 

interactivo y creativo (Rojo et al, 2022; Shi & Feng, 2022). Autores como Martín-

Lobo (2006), Largo y Fischer (2003), y Ferré y Ferré (2013) destacan la importancia 

del tono muscular, control postural y patrones motrices básicos en el aprendizaje de 

habilidades como la escritura (Adolph & Hoch, 2020; Maïano & April, 

2019).Investigaciones de Hormiga et al. (2008), Jaakkola et al. (2015), y García 

Hermoso et al. (2021) sugieren que un buen desarrollo motor se relaciona con un 

mejor rendimiento académico y mayor participación en actividades físicas. Además, 

estudios sobre niños con TDAH, como los de Rubio et al. (2014) y Alvarez (2021), 

demuestran 



74  

dificultades en la motricidad fina y global. En resumen, el movimiento, al integrar 

aspectos perceptivos y motrices, es clave en el aprendizaje, según Bueno (2019), y 

su optimización en el contexto escolar es esencial. 

En la investigación de Sugagate et al (2023), estudian como las habilidades motrices 

finas y los procesos de escritura influyen en el aprendizaje de la lectura; por un lado 

estudian el impacto de las habilidades motrices en la lectura ( Becker et al., 2014; 

Cameron et al., 2012; Dellatolas et al., 2003; Martzog et al., 2019; Roebers et al., 

2014; Smirni & Zappala, 1989; Voelcker-Rehage, 2005; Wassenberg et al., 2005, 

citados en Suggate et al., 2023) y por otro la influencia de la escritura en el 

aprendizaje de la lectura (Abbott et al., 2010; Aram & Biron, 2004; Fitzgerald & 

Shanahan, 2000; Kim et al., 2014; Molfese et al., 2011; Lam & McBride, 2018, citados 

en Suggate et al., 2023). Esta investigación se aplicó a un total de 87 niños, quienes 

aprendieron a descodificar pseudopalabras permitiendo a los investigadores evaluar 

de manera integral la interacción entre las habilidades motrices finas y los procesos 

de escritura en el aprendizaje de la lectura; Los resultados obtenidos se encontró que 

los niños presentaban un mejor desempeño en la tarea de descodificación cuando 

tecleaban en condiciones de las habilidades motoras finas deterioradas, comparado 

con cuando escribían. Este hallazgo es relevante ya que sugiere que la digitación 

puede ser más beneficiosa que la escritura manual en ciertas condiciones, 

especialmente para niños con habilidades motrices finas menos desarrolladas. 

 

 

5.4. Bases neuropsicológicas de la lateralidad 
 
Investigaciones previas analizaron la lateralidad que se relaciona con las 

características estructurales y funcionales asimétricas del cerebro humano, de los 

dos hemisferios cerebrales y las dos partes del cuerpo (Hiscock & Kinsbourne, 1987). 

En el ámbito neurológico, los sistemas nerviosos operan de manera binaria y 

presentan una organización jerárquica donde la lateralidad juega un papel crucial, 

estableciendo un hemisferio como referente y manteniendo al mismo tiempo una 
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unidad funcional con su contraparte (Jodar et al., 2013). La especialización funcional 

de cada hemisferio cerebral implica un reparto de tareas y capacidades y se ha 

considerado al hemisferio izquierdo como predominante, especialmente en el 

lenguaje y otras funciones cognitivas (Imbriano, 1983). Aunque los hemisferios 

operan de manera independiente, integran la información que llega a cada 

hemisferio, puesto que están interconectados a través del cuerpo calloso, lo que les 

permite trabajar de manera complementaria y eficiente (Xomskaya, 2002; Rotta et 

al., 2007). En cuanto a la distribución cerebral del lenguaje, los hallazgos clásicos 

de Broca y Wernicke han sido fundamentales al establecer una asociación directa 

entre el hemisferio izquierdo y las funciones verbales; otros estudios, como el de 

Benavides et al. (2007), han demostrado preferencias en el uso del oído derecho 

relacionadas con el procesamiento del lenguaje en el hemisferio izquierdo, 

confirmando tendencias previamente observadas (Belin et al., 1998). 

En síntesis, el cerebro humano se divide en dos hemisferios con funciones 

distintivas, cuya interacción e integración son esenciales para realizar diversas 

acciones, captar la información de forma unificada y facilitar la comprensión y los 

procesos cognitivos. Esta simbiosis funcional es facilitada por el cuerpo calloso, que 

actúa como un puente entre ambos hemisferios. El cuerpo calloso es esencial para 

la interconexión y comunicación entre los hemisferios cerebrales y juega un papel 

crucial en la sincronización y complementación de las funciones cerebrales 

(Vallortigara & Rogers, 2005). Está compuesto de un haz de fibras nerviosas que 

pasan la información entre ambos lados del cerebro, permitiendo que cada 

hemisferio se beneficie de la actividad del otro y opere de manera independiente 

(Ferré y Ferré, 2013; Muetzel et al, 2008; Christman y Propper, 2001; Llaurens et al, 

2009). El cuerpo calloso contribuye a la interpretación y comprensión de información, 

integrando y codificando símbolos, y previniendo contradicciones en la recepción de 

datos, lo que facilita el funcionamiento cerebral como una unidad coherente y 

comprensiva. 
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5.5. Relación de la lateralidad con el aprendizaje y la 

lectoescritura 

 
La lateralidad es el predominio funcional de un lado del cuerpo sobre el otro, 

manifestándose en la preferencia de uso de mano, pie, ojo y oído (Bilbao & Oña, 

2000; Portellano, 2008). Este concepto, estudiado en la neuropsicología (Dubois et 

al., 2008; Oltra, 2002), influye en el desarrollo psicomotriz y en habilidades 

espaciales y temporales, impactando directamente en el aprendizaje de áreas como 

lenguaje, lectoescritura y matemáticas (Gerrits et al., 2019). Investigaciones como 

la de Heyrani et al. (2022) muestra cómo el hemisferio izquierdo presenta una 

ventaja en el procesamiento de palabras tanto en la lengua materna como en una 

segunda lengua, resaltando la importancia de la lateralidad en funciones cognitivas 

complejas como el lenguaje. Wu et al (2022) destacan en su investigación que la 

lateralización hemisférica, aunque a menudo considerada como un rasgo estable, 

muestra en realidad una naturaleza dinámica con implicaciones importantes en la 

cognición y el rendimiento cognitivo humano. 

La lateralidad es una función compleja que juega un papel crucial en la organización 

de la estimulación aferente y la respuesta motora (Coats et al., 2015; Cox et al., 2015; 

Davies et al., 2016) Dean y Reynolds (1997) demostraron que la lateralidad influye 

significativamente en el desarrollo psicomotriz, incluyendo aspectos como la 

coordinación motriz y la percepción espacial y temporal. Esta preferencia lateral 

facilita al niño la diferenciación de derecha e izquierda, así como la orientación 

espacial y la percepción del propio esquema corporal, según Vlachos et al. (2013); 

la capacidad de estructurar información en coordenadas espacio-temporales es vital 

para el aprendizaje, influenciando directamente en áreas académicas como el 

lenguaje, la lectoescritura y las matemáticas (Cattinelli et al.,2013; Buchweitz et al., 

2012). Ferré et al. (2006) y Roure (2012) sugieren que una organización lateral eficaz 

es esencial para la orientación en el espacio y el tiempo, clave para la asimilación 

de códigos escritos y el conocimiento académico. 
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La lateralidad influye en la lectoescritua (Cedeño et al., 2019; Esteves et al., 2019), 

aunque la literatura científica es escasa en este campo y es un tema de debate en 

muchas ocasiones; esto demuestra la importancia que tiene y la necesidad de 

profundizar más y aportar mayor número de evidencias de la práctica educativa. 

Investigaciones previas 

 

 

5.6. Tipos de lateralidad 
 
Según estudios realizados como el de Portellano (2005a), Betancur y Betancur 

(2000), y Papadatou-Pastou (2011), se observa que la mayoría de la población, 

aproximadamente el 90%, muestra una preferencia diestra. Por otro lado, la 

proporción de individuos zurdos varía significativamente, oscilando entre el 1,6% y 

el 32%. Esta variabilidad refleja la complejidad y la diversidad en la manifestación 

de la lateralidad. Además, es importante destacar que la lateralidad no se limita a 

una simple dicotomía entre diestros y zurdos, esto se explica claramente en la 

clasificación propuesta por Villada y Vizuete (2002) según nos muestra la tabla x: 

 

 
Tabla 17 

Tipos de lateralidad 
 

Tipo de 

Lateralidad 

Descripción 

Diestros Prefieren utilizar sus órganos derechos (oído, mano, ojo, pie). Existe 

una tendencia general hacia la dextralidad en la especie humana. 

Zurdos Prefieren utilizar sus órganos izquierdos (oído, mano, ojo, pie). 

Zurdos 

Contrariados 

Zurdos por naturaleza que han sido condicionados a usar su lado 

derecho, a menudo por razones culturales o sociales. 

Ambidiestros No muestran un predominio claro de un lado sobre el otro, indicando 

una  posible  desorganización  en  la  distribución  de  funciones 

hemisféricas. 
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Lateralidad 

Cruzada 

Presentan preferencias mixtas entre sus órganos duplicados. 

Incluye combinaciones como dominancia visual, auditiva, o podal 

contraria a la de otros órganos. La combinación visual y auditiva 

contraria a la manual y podal es la más desafiante. 

Lateralidad Sin 

Definir 

No demuestran una preferencia lateral clara, usando 

indistintamente uno u otro órgano para diferentes acciones, sin un 

patrón definido y estable. 

Nota: Adaptado de "Los fundamentos teórico-didácticos de la Educación Física," por P. Villada y V. 

Vizuete, 2002, Madrid: Ministerio de Educación, Secretaría General Técnica. 

 

 

5.7. Lateralidad y orientación espacial 
 
La capacidad de orientación espacial, según Schneider y Newman (2015), es la 

habilidad que implica la transformación, representación, generación y simbolización 

de información no verbal. Involucra la percepción de patrones espaciales y la 

orientación de objetos en el espacio. Hegarty (2010) añade que el pensamiento 

espacial engloba la capacidad de conceptualizar la forma y disposición de los 

objetos en el espacio, incluyendo su movimiento. Se vincula estrechamente con la 

capacidad visual y la imaginación espacial; Hegarty et al. (2005), explican que la 

capacidad viso-espacial se refiere a la habilidad para visualizar mentalmente la 

dinámica de los objetos y cómo estos pueden ser vistos desde diferentes 

perspectivas. La revisión de Hegarty y Waller (2004), distingue entre la manipulación 

mental de objetos y la orientación espacial: 

1. Capacidades Viso-Espaciales: Incluyen la percepción, imaginación y 

transformación de formas u objetos pequeños. Esta habilidad activa los 

lóbulos parietales y se centra en la transformación espacial basada en 

objetos y entornos, sin cambios en la posición propia del individuo. 

2. Capacidades de Orientación Espacial: Estas habilidades involucran el 

aprendizaje de diseños ambientales y están asociadas con el hipocampo y 

áreas del lóbulo temporal medial. Se enfocan en la transformación del marco 

de referencia egocéntrico respecto al ambiente. 
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Estas capacidades forman parte de la participación selectiva de los lóbulos 

cerebrales y de los procesos relacionados con la información visual, la codificación 

espacial, el mantenimiento de representaciones espaciales en la memoria de trabajo 

y la inferencia a partir de estas representaciones, como lo describen Cimadevilla et 

al. (2014). 

5.8. La estructuración temporal 

La noción de estructuración temporal se centra en la comprensión del tiempo, 

abarcando aspectos como el orden y el ritmo en el procesamiento secuencial de la 

información. Esta capacidad, que se relaciona íntimamente con la percepción 

auditiva, ha sido explorada por Gómez-Guardado (2013), quien destaca la 

importancia de la sensibilidad temporal auditiva. Esta sensibilidad implica la 

habilidad de los oyentes para detectar o diferenciar variaciones en las 

características temporales de los estímulos auditivos, a través de un procesamiento 

secuencial. La interacción entre las coordenadas espacio-temporales y la lateralidad 

es significativa, ya que cualquier dificultad en la lateralidad puede repercutir en la 

funcionalidad auditiva y, consecuentemente, en el sentido del tiempo; una persona 

con lateralidad cruzada o no homogénea podría enfrentar obstáculos en la 

comprensión de nociones temporales, lo cual afectaría su habilidad para entender 

y resolver enunciados (Gómez-Guardado, 2013). 
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CAPÍTULO 6. APLICACIÓN DE PROGRAMAS 

6.1. Aplicación de programas de enfoque neuropsicológico en el 

ámbito escolar 

Elaborar y aplicar programas neuropsicológicos exige el conocimiento del desarrollo 

cognitivo y su correspondencia con la maduración cerebral, los sistemas funcionales 

y los procesos implicados en el objeto de estudio (Matute el al., 2007), para asegurar 

su efectividad (De los Reyes et al., 2014: Duff et al., 2014). Por otra parte, se ha 

comprobado que es eficaz organizar las actividades en progresión creciente, con 

flexibilidad y adaptación a las necesidades personales (Solhberg & Mateer., 2001). 

Se fundamenta en los principios de la neurociencia y la neuropsicología con la 

finalidad de aplicar sus descubrimientos al ámbito de la práctica educativa 

(Campbell, 2011; Thomas et al., 2019; Wilcox et al., 2021) y elevar la calidad (Coch, 

2018) y abordar las diversas necesidades de sus alumnos (Walker et al., 2019; 

Dubinsky et al., 2019). Investigaciones recientes han medido los resultados de la 

formación de los profesores para aplicar este tipo de programas y los resultados han 

reflejado una valoración positiva en cuanto al impacto significativo conseguido en 

los participantes y sus estudiantes (Hachem et al. 2022; Caballero-Cobos y Llorent, 

2022) 

 

 

6.2. Programas de Desarrollo de Habilidades para Mejorar la 

Lectoescritura 

La enseñanza tradicional de la lectoescritura ha sido objeto de revisión y 

transformación a medida que las investigaciones en el campo de la psicología 

cognitiva, la neurociencia y la pedagogía han arrojado luz sobre los procesos 

mentales involucrados en esta competencia fundamental (Cuetos, 2017; Dehaene, 

2019; Gallego et al, 2019; Gutiérrez-Fresnada et al, 2019). Así pues, estas 

investigaciones han revelado que la lectoescritura no es una habilidad unitaria, sino 

un conjunto de habilidades interconectadas que incluyen la decodificación, la 
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comprensión, la fluidez, la ortografía y la expresión escrita. Además, se ha 

destacado la importancia de las habilidades metacognitivas, como la 

autorregulación y la conciencia fonológica, en el desarrollo de la lectoescritura (De 

la calle, 2017, Delgado & Sancho, 2014, Gutiérrez, 2018). 

En las Tabla 18 a 21 se muestra una selección de programas de habilidades 

neuropsicológicas relacionados con la lectoescritura 

 

 
Tabla 18 

Programas de habilidades relacionados con la lectoescritura: Programas 

sensoriales, conciencia fonológica, motricidad, lenguaje y memoria 

 
 

 
Habilidades visuales, 

auditivas, táctiles, 

motrices, de memoria 

y de lenguaje 

 
Programa ADI, 

(García-Castellón, 

Díaz-Jara, Martin- 

Lobo, 2016). 

El objetivo es optimizar el rendimiento escolar, 

la prevención, el desarrollo y la atención a las 

dificultades de aprendizaje, ejercitando las 

habilidades neuropsicológicas de las tres 

unidades funcionales cerebrales básicas, 

propuestas por Luria. 

Conciencia fonológica Adaptación del 

programa de 

entrenamiento en 

Conciencia 

Fonémica 

desarrollado por 

Castro en 2003 

(Cuadrado et al., 

2015). 

Este programa se divide en 16 sesiones de 

media hora cada una. Durante estas sesiones, 

se llevan a cabo diversas tareas que progresan 

en dificultad de manera gradual. Estas tareas 

incluyen actividades de aislamiento, 

reconocimiento, segmentación, síntesis, 

adición, omisión y sustitución, todas centradas 

en el desarrollo de la conciencia fonológica. 

 

Objetivo Programa Descripción 
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 PROCONFO 

Programa de 

Conciencia 

Fonológica para los 

tres niveles de 

Segundo Ciclo de 

Infantil (Serrano y 

Vergara, 2020) 

programa está planteado desde el punto de 

vista preventivo, buscando que con las 

actividades tanto de conciencia fonológica 

como de velocidad de denominación y memoria 

auditiva, se favorezca la posterior adquisición 

de la 

lectoescritura.https://arasaac.org/materials/es/2 

672 

Discriminación visual Programa de El programa EVO se concibió siguiendo un 

 estimulación visual esquema de entrenamiento visual organizado 

 por según distintas zonas de percepción. De esta 

 ordenador .EVO.(Li manera, proporciona dos modalidades de 

 llo et al, 2003). entrenamiento distintas: Una modalidad 

 ONCE integral, en la que el usuario realiza ejercicios 

  que abarcan la totalidad de las áreas 

  perceptivas; Una modalidad focalizada, donde 

  se pone énfasis en el desarrollo de habilidades 

  en una o varias áreas perceptivas específicas. 

 EFIVIS. Desarrollo de habilidades básicas como 

Estimulación de la fijación, seguimientos, descubrimientos del 

eficiencia visual y color, funcionamiento visual continuo, 

perceptiva. ONCE. discriminación visual, reconocimiento visual, 

(Saz, 2006) campos visuales, juegos que favorecen una 

 mayor agudeza visual, coordinación ojo-mano. 

https://arasaac.org/materials/es/2672
https://arasaac.org/materials/es/2672
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Tabla 19 

Programas de habilidades relacionados con la lectoescritura: Programa de 

motricidad 

Objetivo Programa Descripción 

 
 
 

 
Control Motriz 

 
 

 
Metodo BAPNE 

(Romero, 2018) 

Se busca potenciar la capacidad de enfoque y 

sostenimiento de la atención, fortalecer la 

concentración, mejorar la memoria operativa, 

gestionar y moderar respuestas impulsivas, y 

desarrollar tanto la motricidad fina como la 

gruesa, así como otros componentes 

fundamentales de la cognición humana. 

 

 
Tabla 20 

Programas de habilidades relacionados con la lectoescritura: Programas de 

Velocidad y comprensión lectora 

Objetivo Programa Descripción 

 

 
Habilidades visuales y 

velocidad lectora 

Programa 

neuropsicológico 

para la mejora de 

la velocidad lectora 

(Álvarez, 2014). 

Este programa se centra en el desarrollo de 

habilidades visuales relacionadas con la 

motricidad ocular, la relajación visual y, 

fundamentalmente, la velocidad lectora. Su 

implementación abarca un período de 9 meses 

en el entorno escolar. 

  
 
 

GALEXIA: mejora 

de la fluidez lectora 

(Serrano & 

Bravo,2016) 

Se trata de un programa de intervención 

individualizado y adaptado al ritmo de cada 

participante, estructurado y secuencial que 

utiliza la lectura repetida y la lectura acelerada 

como métodos efectivos para la intervención y 

mejora de la fluidez lectora en 

dislexia.https://play.google.com/store/apps/deta 

ils?id=com.PambuDev.galexia&hl=es 

 Funcionalidad 

visual y programa 

de entrenamiento 

óculo motor para la 

Este programa comprende una serie de juegos 

y actividades visuales diseñados para 

aumentar tanto la velocidad como la 

comprensión lectora de los estudiantes, al 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.PambuDev.galexia&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.PambuDev.galexia&hl=es
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Comprensión lectora 

mejora de la 

velocidad y 

comprensión de 

lectura (Miguel, 

2017) 

 
Programa de 

comprensión 

lectora (Vidal 

Abarca, 2002). 

 
Programa LEE 

comprensivamente 

(Gottheil et al, 

2011) 

tiempo que incrementan la cantidad de 

movimientos visuales por segundo que los 

alumnos realizan 

 
 

 
Dirigido a estudiantes de 10 a 12 años, este 

programa se enfoca en enseñar estrategias de 

comprensión para el aprendizaje a partir de 

textos expositivos. Se trabajan habilidades para 

diferenciar información relevante, organizarla y 

aplicar estrategias metacognitivas. 

Es un programa de estimulación de la 

comprensión lectora, diseñada para niños de 3º 

y 4º grado de escolaridad primaria. 

 

 
Tabla 21 

Programas de habilidades relacionados con la lectoescritura: Programas de 

habilidades metalingüísticas, comprensión y animación a la lectura 

 

 
 
 

 
Habilidades 

metalingüísticas 

 
 
 
 
 

 
Comprensión lectora y 

metacognición 

Vamos a jugar 

con… las palabras, 

las sílabas, los 

sonidos y las letras 

(García, 2003) 

 
 

 
Intervención 

neuropsicológica 

basada en el 

Modelo Funcional 

de Luria (Ramírez, 

2014). 

Este programa, dirigido a niños de 3 a 10 años, 

se basa en actividades lúdicas en formato CD- 

ROM. Está diseñado para mejorar las 

habilidades metalingüísticas, como la 

conciencia léxica, la conciencia silábica y la 

conciencia fonémica, así como la 

correspondencia grafema-fonema. 

Este programa se centra en el enfoque 

metacognitivo de la comprensión lectora y el 

desarrollo de la Función Ejecutiva, haciendo 

énfasis en la planificación, supervisión y 

evaluación del proceso de lectura. 

 

Objetivo Programa Descripción 
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Animación a la lectura, 

creación de hábito 

lector y la 

comprensión lectora 

PROLÍN. Programa 

de animación a la 

lectura.(Suro,2014) 

Este enfoque se centra en la animación de la 

lectura en grupos de estudiantes de 1º de 

Primaria mediante la lectura de cuentos 

populares. 

Nota: Adaptado de "Funcionalidad visual y programa de entrenamiento óculo motor para la mejora 

de la velocidad y comprensión de lectura," por V. Miguel, 2017, Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. 

 
 
 
 

 

6.3. Investigaciones sobre aplicación de los programas 
 
A continuación, se muestran investigaciones sobre la aplicación de programas de 

funciones y habilidades neurosicológicas: 

• Programa de estimulación de las Funciones Ejecutivas (Programa PEFEN): 

 
García et al (2019), aplicaron y evaluaron un programa de intervención con el 

objetivo de evaluar la efectividad de un programa de estimulación de las Funciones 

Ejecutivas (Programa PEFEN) en un grupo de niños prematuros de 4 y 5 años y 

comparar los efectos con un grupo control, que trabajó con habilidades curriculares 

rutinarias. Les aplicaron las pruebas neuropsicológicas BENCI, CUMANIN y BRIEF- 

P, antes y después de ambas intervenciones. Los resultados mostraron que los 

niños prematuros que recibieron el programa PEFEN mejoraron significativamente 

en los dominios de comprensión verbal, fluidez fónica, fluidez verbal, memoria de 

trabajo, memoria visual, memoria verbal, ritmo y atención, en comparación con el 

grupo control. 

Eficacia de un programa de recuperación diseñado para niños con dislexia 

 
En la misma línea, se encuentra la investigación realizada por Zygouris el al (2018), 

el objetivo fue explorar la eficacia de un programa de recuperación diseñado para 

niños con dislexia, con el fin de potenciar sus procesos audiovisuales y fonológicos, 

así como aumentar la capacidad de su memoria de trabajoestudiaron las diferencias 

de un grupo de 12 estudiantes (seis niños y seis niñas) de 9 a 11 años con dislexia 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/neuropsychological-test
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emparejados con 12 compañeros de edad y género similares sin dislexia, antes y 

después de un programa de intervención llevado a cabo durante un periodo de 4 

meses. Las sesiones se realizaron 5 días a la semana y tenían una duración de 45 

minutos de 1 hora cada día; este programa de intervención se centró en actividades 

con el objetivo de mejorar la conciencia fonológica, memoria visual y auditiva, su 

capacidad de discriminación visual y comprensión de textos. La implementación del 

programa de intervención no arrojó diferencias significativas al comparar los 

resultados entre el grupo experimental y el grupo de control. Sin embargo, al 

focalizar el análisis en el grupo de control exclusivamente, se examinaron las 

variaciones antes y después de la aplicación del programa de intervención. La 

evidencia recolectada sugiere que el programa de intervención resultó exitoso en la 

mejora del perfil cognitivo de los niños con dislexia. 

Efectos del programa de intervención de Neurociencia y Estrategias en Educación 

(NeuroStratE) 

El estudio llevado a cabo por Cherrier et al. (2020), se centró en evaluar los efectos 

del programa de intervención de Neurociencia y Estrategias en Educación 

(NeuroStratE) en el rendimiento académico de adolescentes de 16 años, se les 

explicó cómo funciona el cerebro para aprender y así aplicar estrategias 

metacognitivas para mejorar en su rendimiento tanto académico como 

socioemocional. Los resultados mostraron un aumento de autonomía, de 

autoconocimiento personal y mayor sentido de autoeficacia en cada estudiante que 

son factores esenciales para el éxito educativo. sin embargo, no se obtuvieron 

diferencias significativas en los resultados académicos. Participaron 311 estudiantes 

de 16 años, cuyos resultados escolares se monitorearon durante un año. Estos 

resultados se compararon con los de un grupo de control. Además de la evaluación 

cuantitativa, se incluyó la retroalimentación de los estudiantes sobre el valor 

percibido del programa de intervención y se realizaron entrevistas individuales con 

los maestros. El programa de intervención NeuroStratE constó de varias fases, que 

incluyeron la observación de la práctica docente, la formación de los profesores en 

neurociencia, la creación de herramientas educativas basadas en esta disciplina 
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y la implementación de estas herramientas en un período de 12 semanas. Durante 

este ciclo de enseñanza, se abordaron temas clave relacionados con las funciones 

cognitivas y ejecutivas, como la atención, la memoria y la planificación estratégica. 

Para finalizar, la revisión de la literatura relacionada con las practicas pedagógicas 

en la plasticidad neuronal realizada por Brault et al (2020) cuyo objetivo fue analizar 

cómo diversas intervenciones pedagógicas impactan en el procesamiento de 

habilidades académicas a nivel neural, concluyen que las prácticas pedagógicas 

influyen en el aprendizaje infantil y cómo los docentes pueden gestionar la 

plasticidad neuronal a través de sus elecciones pedagógicas. 

Interconexión entre el funcionamiento cerebral y el desempeño académico. 

 
Por otro lado, la investigación realizada por Chaddock et al (2018) abordó una 

dimensión diferente al estudiar la interconexión entre el funcionamiento cerebral y 

el desempeño académico. El objetivo del estudio fue explorar la relación entre la 

conectividad funcional de las redes cerebrales en estado de reposo y el rendimiento 

escolar de 74 niños de 7 a 9 años. Los resultados concluyeron que los niños con 

mayor rendimiento escolar en lectura, matemáticas y lenguaje tienen redes de 

estado de reposo más integradas e interconectadas, ampliando así nuestra 

comprensión de cómo los procesos de desarrollo neurológico apoyan el éxito 

escolar durante la infancia. 

 

 

6.4. Programas de Habilidades Visuales y perceptivas para el 

Aprendizaje 

Los programas visuales y perceptivos están intrínsecamente vinculados a la 

comprensión y el reconocimiento de letras, palabras y textos (Gori y Facoetti, 2015). 

Estos programas se centran en el desarrollo de habilidades de percepción visual, 

discriminación de formas y letras y comprensión de la disposición espacial de las 

palabras en una página. A través de la estimulación y mejora de estas habilidades 

visuales, se facilita la lectura y escritura efectivas (Merchán y Henao, 2017). 

Programas de movimientos oculares para mejorar la lectura en primaria 
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Los programas de movimientos oculares para mejorar la lectura en primaria han 

sido aplicado por diferentes profesionales (García-Castellón, 2016; De Miguel, 

2018). El programa óculo-motor para la mejora de la velocidad y comprensión de 

lectura (De Miguel, 2018), se aplicó para mejorar la lectura en el aula. Este método 

se basa en ejercicios visuales para incrementar tanto la velocidad y la comprensión 

de la lectura. Analizando la anatomía ocular y su relación con la lectura desde una 

perspectiva neurológica y psicológica, profundiza en la importancia de la motilidad 

ocular y explora cómo los movimientos oculares y habilidades visuales influyen en 

el aprendizaje de la lectura y su relación con el sistema nervioso, incluyendo la 

transcripción de grafemas a fonemas. Concluye ofreciendo ejercicios específicos y 

un programa de entrenamiento óculo-motor que se integra en el contexto educativo, 

proporcionando a docentes y educadores herramientas prácticas para mejorar las 

habilidades lectoras de los estudiantes. 

Dificultades de visión binocular en trastornos específicos del aprendizaje 

 
En la misma línea, el estudio realizado por Hussaindeen et al (2018), investiga la 

visión en niños diagnosticados con trastornos específicos del aprendizaje, quienes 

además presentan anomalías en la visión binocular no estrábicas. Primeramente, 

se planteó como objetivo determinar la frecuencia de dichas anomalías visuales y 

posteriormente, evaluar el efecto de los programas. En el contexto metodológico, se 

seleccionaron 94 niños con una media de edad de 15 años en un centro 

especializado en dificultades de aprendizaje, se les administró un completo examen 

ocular para evaluar su visión binocular, se incluyeron únicamente a aquellos con 

una agudeza visual corregida superior o igual a 6/9 y sin patologías oculares. De los 

47 niños diagnosticados, 24 fueron aleatorizados para recibir terapia visual, 

mientras que los 22 restantes no recibieron tal intervención, funcionando como 

grupo control. Los resultados, detectaron anomalías en la visión binocular en el 62.8% 

de los participantes. Al concluir las 10 sesiones de programa visual, se observó una 

mejoría significativa en los parámetros de la visión binocular para mejorar el 

aprendizaje. 
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Programa de integración audiovisual de la información lingüística 

 
Coincidiendo con esto autores la investigación de Karipidis et al (2017) El estudio 

tuvo como objetivo explorar la rapidez con la que las redes neuronales de niños en 

etapa de prelectura desarrollan funciones específicas para la integración audiovisual 

de la información lingüística, una competencia crucial en la adquisición de la lectura 

que se encuentra comprometida en niños con dislexia. Participaron en la 

investigación 20 niños prelectores (de 6,13 a 7,17 años) con distintos niveles de 

riesgo de dislexia, a quienes se les enseñó correspondencias entre sonidos del 

habla y letras artificiales en una única sesión experimental. Tras el entrenamiento, 

se realizaron simultáneamente registros de potenciales relacionados con eventos 

(ERP) y de imágenes por resonancia magnética funcional (fMRI) mientras se 

presentaban de manera implícita pares de letras y sonidos, tanto entrenados como 

no entrenados. Se observó que la integración audiovisual de los pares entrenados 

estaba correlacionada con las tasas de aprendizaje individual en áreas específicas 

del cerebro y con la conciencia fonológica en las áreas temporales izquierdas. 

Además, se encontró un potencial evocado parietooccipitotemporal izquierdo 

diferencial a los 400 ms que se asociaba con el éxito en el aprendizaje y el riesgo 

familiar de dislexia. Asimismo, una negatividad posterior tardía a los 650 ms, que 

indicaba congruencia audiovisual de pares entrenados, se vinculó con una 

activación mayor en la corteza occipital izquierda observada en la resonancia 

magnética. En resumen, incluso un entrenamiento breve de menos de 30 minutos 

en correspondencias grafema-fonema puede iniciar la integración audiovisual en los 

sistemas neuronales relacionados con el procesamiento de información lingüística 

en lectores competentes. Por tanto, se concluye en este estudio que la habilidad 

para aprender estas correspondencias, el historial familiar de dislexia y la conciencia 

fonológica de los niños prelectores explican el nivel de integración audiovisual en 

una red neuronal distribuida. Estos descubrimientos ofrecen perspectivas sobre la 

integración audiovisual lingüística emergente que podría ayudar a distinguir entre 

niños con desarrollo lector típico y atípico. 
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6.5. Programas de desarrollo Auditivo, Fonológico y Lenguaje. 
 
En el ámbito del desarrollo cognitivo y educativo, se reconoce la importancia crítica 

de los programas enfocados en las áreas auditiva, fonológica y del lenguaje(Bueno, 

2019, Dehaene, 2018; Schlesinger, 2017) . Así pues, la literatura especializada ha 

proporcionado un cuerpo sustancial de evidencia sobre la eficacia de dichos 

programas. Autores como Snowling & Hulme (2011) y Kirk & Gillon (2007) han 

enfatizado cómo la intervención temprana en estas áreas puede tener un impacto 

significativo en la trayectoria de aprendizaje de un niño. En este sentido, los 

programas de desarrollo auditivo buscan mejorar la capacidad de los niños para 

procesar sonidos, una habilidad fundamental para el desarrollo posterior del 

lenguaje y la lectura (Khasawneh & Alkhawaldeh, 2020; Pires & Schochat, 2019). 

Por otro lado, la formación fonológica se centra en la comprensión y manipulación 

de los sonidos del habla, lo cual es esencial, como argumentan Catts y Kamhi (2017), 

para el desarrollo de habilidades de alfabetización robustas. Además, la adquisición 

y el desarrollo del lenguaje, según autores como Owens (2016), son cruciales para 

la comunicación efectiva y el éxito académico. Juntos, estos programas forman un 

conjunto integrado de estrategias pedagógicas diseñadas para apoyar y enriquecer 

el desarrollo educativo de los estudiantes. 

Programa de instrucción basado en la conciencia fonológica 

 
La investigación llevada acabo por Khasawneh & Alkhawaldeh (2020), tuvo como 

objetivo evaluar la efectividad de un programa de instrucción basado en la conciencia 

fonológica para desarrollar la habilidad de memorización secuencial fonética en 

estudiantes con dificultades de aprendizaje La muestra del estudio estuvo 

compuesta por cuarenta estudiantes de tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo 

grado, diagnosticados con dificultades de aprendizaje. Tras la aplicación del 

programa de instrucción, los resultados indicaron que el grupo experimental superó 

al grupo de control en la adquisición de la habilidad de memorización secuencial 

fonética. En resumen, el programa de instrucción demostró ser eficaz en fomentar la 

habilidad de memorización secuencial fonética en el grupo experimental, sin que las 

diferencias de grado escolar influyeran en este resultado. 
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Programa de entrenamiento temporal auditivo 

 
Siguiendo esta línea de investigación, el estudio de Pires & Schochat (2019) se 

propuso verificar la efectividad de un programa de entrenamiento temporal auditivo, 

utilizando actividades adaptadas del software Fast ForWord, sobre el procesamiento 

temporal auditivo, específicamente la habilidad de ordenamiento temporal, y su 

influencia en la disminución de los errores ortográficos sordos/basados en voz y la 

frecuencia de su aparición en textos escritos por niños. Participaron en este estudio 

veinticinco niños, divididos en dos grupos: un grupo experimental, compuesto por 

16 participantes que realizaron actividades de entrenamiento temporal auditivo; y 

un grupo de control, formado por nueve participantes que llevaron a cabo 

actividades visuales pasivas. Se realizaron evaluaciones pre y post-entrenamiento, 

que incluyeron la habilidad auditiva de ordenamiento temporal a través del Pitch 

Pattern Sequence Test, y un análisis de la cantidad y frecuencia de errores 

ortográficos sordos/sonoros utilizando pruebas de dictado. 

En cuanto a los resultados, no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo experimental y el grupo de control en las evaluaciones 

pre y post-entrenamiento en todas las medidas evaluadas. No obstante, sí se 

detectaron mejoras significativas en el grupo experimental, en las evaluaciones 

posteriores al entrenamiento, particularmente en la prueba de secuencia de 

patrones de tono. Estas mejoras estuvieron vinculadas con una reducción en los 

errores de grafemas fricativos y en la frecuencia de aparición de grafemas 

explosivos y fricativos. Como resultado final, se concluye que el programa de 

entrenamiento temporal auditivo resultó ser eficaz para mejorar la habilidad de 

ordenamiento temporal y para la reducción de errores ortográficos en la escritura en 

aquellos niños que presentaban errores ortográficos sordos o basados en la voz. 

Programa de intervención en lenguaje y alfabetización SPELL 

 
Apoyando estas investigaciones, el objetivo de estudio de Bleses et al (2021) fue 

determinar el impacto a largo plazo de un programa de intervención en lenguaje y 

alfabetización, SPELL, en niños preescolares daneses (4-5 años). Se trabajó con 
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más de 7,000 niños, impartiendo tanto el programa básico como dos variantes 

mejoradas que incluían formación adicional para profesores y actividades para 

padres en casa. Aunque inicialmente se observaron mejoras en alfabetización, los 

seguimientos en segundo grado no mostraron diferencias significativas en lectura 

entre los niños que participaron en SPELL y los que no. No obstante, los niños cuyas 

madres tenían un nivel educativo medio-bajo se beneficiaron de manera sostenida 

del programa. En conclusión, SPELL mostró beneficios particularmente para niños 

en riesgo, apuntando a la importancia de las intervenciones tempranas en entornos 

educativos. 

Programa de intervención de alfabetización temprana 

 
Apoyando la intervención temprana Engel et al (2020), investigaron la significatividad 

de una intervención de alfabetización temprana de 12 semanas para niños del último 

curso de educación infantil en Luxemburgo, que buscaba potenciar la conciencia 

fonológica y el conocimiento de las letras. Participaron 189 niños de 

aproximadamente 5 años y 8 meses, asignados aleatoriamente a un grupo que 

recibió la intervención y a un grupo control que continuó con la educación regular. 

Los profesores encargados llevaron a cabo la intervención, que integraba 

actividades de conciencia fonológica y reconocimiento de letras, junto con la 

promoción de la interacción con textos escritos. Los hallazgos revelaron que los 

niños del grupo experimental exhibieron mejoras significativas en comparación con 

el grupo control en las habilidades de conciencia fonológica y conocimiento de letras 

en luxemburgués, y estas mejoras persistieron durante el seguimiento a los 9 meses. 

También se notaron avances en la comprensión lectora y ortografía en alemán. En 

conclusión, la intervención probó ser eficaz en el fortalecimiento de habilidades clave 

de alfabetización en contextos preescolares y sugiere que puede tener efectos 

duraderos, particularmente en estudiantes con diversidad lingüística. 
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6.6. Programas Neuromotores, lateralidad y de coordinación 

Visomotora. 

En el ámbito educativo y neuropsicológico, el interés por programas que inciden en 

el desarrollo neuromotor, la lateralidad y la coordinación visomotora ha ido en 

aumento, considerando su influencia en la adquisición de habilidades 

fundamentales para el aprendizaje y el funcionamiento cotidiano (Oberer et al, 2017; 

. Siguiendo el razonamiento de Piaget e Inhelder (2008), se reconoce que estos 

aspectos son reflejo del desarrollo cognitivo y físico del niño. De manera similar, 

Ayres (2008) resalta la integración sensorial y los procesos neuromotores como 

piezas clave en la interacción con el entorno, lo que afecta directamente 

capacidades como la lectura y escritura. Asimismo, Luria (1973) identifica la 

coordinación motora como un elemento esencial en el funcionamiento de las 

habilidades cerebrales superiores. 

Programa de habilidades neuromotoras 

 
Bedard et al (2017) se propusieron el fortalecimiento temprano de las habilidades 

neuromotoras, puesto que puedne tener un efecto positivo en la trayectoria educativa 

y el bienestar de los niños. Su objetivo fue evaluar un programa combinado de 

habilidades motoras y preparación para la alfabetización en niños de 3 a 4 años de 

Ontario (Canadá), frente a preocupantes cifras de preparación escolar, inactividad 

física y obesidad infantil. Utilizando un diseño cuasiexperimental, el programa se 

aplicó durante una hora semanal a lo largo de diez semanas e incluyó sesiones de 

desarrollo de habilidades motrices, juego libre y círculos de lectura interactivos con 

participación parental. Los resultados indicaron mejoras significativas en las 

habilidades motoras generales y en el reconocimiento de conceptos de impresión en 

el grupo experimental en comparación con el grupo de control. En conclusión, este 

piloto es pionero en investigar los efectos de un programa comunitario de habilidades 

de movimiento y prealfabetización con involucramiento de los cuidadores, y subraya 

la necesidad de estudios futuros con muestras más amplias para examinar los 

impactos en la salud y desarrollo infantil. 



94  

Programa de educación física (PEP) y cognnitivas 

 
En la misma línea la investigación, Battaglia et al (2020) tuvieron como objetivo 

demostrar la efectividad de un programa de educación física (PEP) en el desarrollo 

de habilidades locomotoras, control de objetos y funciones cognitivas asociadas a 

la prealfabetización en niños de preescolar, y determinar si el estado de peso influía 

en estas habilidades. Dentro del marco del Proyecto Formación para la Salud, se 

seleccionó a 1.029 niños preescolares de centros urbanos de Palermo, Italia, para 

participar en el estudio. El PEP se implementó a lo largo de 16 semanas, con 

sesiones de 2 horas semanales que incluían actividades lúdicas y motoras, con el 

fin de fomentar la conciencia corporal y el desarrollo de habilidades motoras y 

perceptivas fundamentales. Para evaluar el impacto de la intervención, se realizaron 

pruebas de habilidades motoras y de prealfabetización antes y después del 

programa,; los resultados fueron significativos: tras el PEP, los niños mostraron 

mejoras en el control locomotor y de objetos, así como en las habilidades previas a 

la alfabetización. Se observó que un 23% de los niños estaban con sobrepeso, pero 

no hubo diferencias significativas entre las categorías de peso antes y después del 

programa. En el grupo posterior al PEP, se encontró que las habilidades 

locomotoras y de control de objetos estaban asociadas con un mejor desempeño 

en prealfabetización. Esto indica que un programa de educación física puede ser 

una estrategia educativa crucial para potenciar el aprendizaje motor y cognitivo en 

la etapa preescolar y contribuir a resultados académicos exitosos. 

Programa de entrenamiento visomotor en la escritura a mano y la lectoescritura 

 
En consonancia con el enfoque sobre la importancia de los programas 

neuromotores en las habilidades fundamentales de aprendizaje, el estudio de 

Semeraro et al. (2019) abordó el impacto del entrenamiento visomotor en la 

escritura a mano y su efecto en la lectura y la escritura en niños. Participaron 141 

estudiantes de primer grado de primaria de 6 años que no habían iniciado 

instrucción formal en escritura a mano, con el propósito de explorar los efectos de 

un programa de enseñanza centrado en la instrucción cursiva intensiva en 

habilidades previas y adquisición de competencias lectoras y escritoras. Mediante 
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un diseño de investigación longitudinal, se evaluaron los efectos del tiempo y la 

formación recibida, observando que, después del entrenamiento, el grupo 

experimental cometió menos errores que el grupo de control en tareas específicas 

y mostró una velocidad de escritura superior. Estos hallazgos resaltan la necesidad 

de integrar habilidades grafomotrices en la planificación docente y sugieren la 

relevancia de tomar decisiones informadas sobre la automatización de la escritura 

desde las primeras etapas educativas, contribuyendo así a un enfoque holístico en 

el desarrollo infantil que engloba tanto las habilidades motoras como las cognitivas 

para el éxito académico. 

Programa de Terapia Ocupacional, Visual y lectura para niños con dislexia 

 
En la misma línea Köse y Temizkan (2023) en su investigación examinaron los 

efectos a largo plazo de un Programa de Terapia Ocupacional Basado en Praxis 

Visual en las habilidades de lectura de niños con dislexia del desarrollo. Participaron 

en el estudio 126 niños de edades entre 7 y 10 años, quienes fueron asignados 

aleatoriamente a un grupo de intervención y a un grupo control, ambos con 63 

participantes, mediante un generador de números aleatorios. El grupo de 

intervención participó en dos sesiones semanales del programa durante ocho 

semanas. Se evaluó a todos los niños con la Prueba de Comprensión y Habilidades 

de Lectura Oral-II (Sobat®-II) en tres momentos: antes de la intervención (pretest), 

después de la intervención (postest) y en un seguimiento posterior. Los resultados 

fueron prometedores, ya que el grupo de intervención experimentó un incremento 

significativo en las puntuaciones de precisión en la lectura, velocidad, fluidez y 

comprensión lectora tras la intervención, y dichas mejoras se mantuvieron en el 

seguimiento. Concluyendo, el Programa de Terapia Ocupacional Basado en Praxis 

Visual demostró ser una herramienta eficaz para promover mejoras sostenidas en 

la lectura en niños con dislexia del desarrollo. 

En resumen, la literatura proporcionada por estos expertos enfatiza la importancia 

de integrar programas especializados en neuromotricidad, lateralidad y 

coordinación visomotora en los currículos escolares para promover un desarrollo 

integral en los estudiantes. 
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6.7. Programas de Lenguaje y Memoria para mejorar los procesos 

lectores. 

La memoria de trabajo es un sistema de procesamiento dinámico de capacidad 

limitada crucial para el almacenamiento y manejo temporal de información 

(Baddeley, 2003; Kane & Engle,2002). Este sistema es piedra angular de otros 

procesos cognitivos esenciales como la comprensión del lenguaje, la resolución de 

problemas y la inteligencia fluida (Cowan, 2005; Miyake & Shah, 1999), y es 

considerada una capacidad primordial para la adquisición de nuevos conocimientos 

y destrezas (Alloway, 2005; Gathercole, 2004). Su importancia es tal que se 

encuentra estrechamente relacionada con el enriquecimiento del vocabulario 

(Atkins & Baddeley, 1998) la comprensión lingüística (Seigneuric , 2000) y las 

competencias lectoras (Gathercole, 2004). Investigaciones recientes han 

evidenciado que el entrenamiento dirigido a la memoria de trabajo no solo es capaz 

de fortalecer esta capacidad cognitiva, sino que además puede traducirse en 

beneficios tangibles en el rendimiento académico (Dunning el al, 2013; Kroesbergen 

et al 2014). 

Programa de memoria de trabajo y lectura para niños con dislexia del desarrollo 

 
En este sentido el estudio realizado por Yang et al. (2017) tuvo como objetivo el 

examinar los efectos del entrenamiento en memoria de trabajo en las habilidades 

lectoras de niños con dislexia del desarrollo. Participaron 126 niños de entre 8 y 10 

años, quienes fueron asignados aleatoriamente a dos grupos: uno de intervención 

y otro de control, con 63 niños en cada uno. El enfoque del grupo de intervención 

en el primer experimento se orientó hacia el componente verbal de la memoria de 

trabajo, y en el segundo, hacia la memoria de trabajo visuoespacial. Mientras tanto, 

el grupo de control participó en actividades de videojuegos que funcionaron como 

placebo. Después de la intervención, el grupo de intervención mostró una mejora 

significativa en tareas específicas de memoria de trabajo verbal y visuoespacial. 

Además, ambos grupos experimentales mejoraron en la denominación rápida de 

palabras, una habilidad ligada a ambas formas de memoria de trabajo. Los 

hallazgos sugieren que el entrenamiento específico en memoria de trabajo puede 

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662018000300841&B20
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662018000300841&B36
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662018000300841&B36
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mejorar las habilidades lectoras en niños con dislexia del desarrollo, y destacan la 

importancia de implementar programas de intervención focalizados y adaptados a 

las necesidades específicas de los estudiantes, incluyendo aquellos con 

condiciones como el TDAH. 

Programa de habilidades metalingüísticas, memoria y lectura 

 
Siguiendo en la misma línea el estudio de Siu et al (2018) tuvo como objetivo evaluar 

si el entrenamiento en habilidades metalingüísticas o en memoria de trabajo durante 

ocho semanas podría generar mejoras en la lectura y si estos avances serían 

análogos en los idiomas chino e inglés. Se reclutaron 35 estudiantes de segundo 

grado en Hong Kong, asignándolos aleatoriamente a un grupo de entrenamiento 

metalingüístico (n=13), un grupo de entrenamiento de memoria de trabajo (n=10) y 

un grupo de control en lista de espera (n=12). En la fase de entrenamiento 

metalingüístico, los niños aprendieron a descomponer caracteres chinos y palabras 

inglesas en sus componentes fonéticos y semánticos. En contraste, el grupo de 

memoria de trabajo se enfocó en recordar secuencias progresivamente más largas 

de sílabas cantonesas o inglesas. Se llevaron a cabo evaluaciones de las 

habilidades fonológicas, memoria de trabajo verbal y fluidez lectora en ambos 

idiomas antes y después del entrenamiento. Los análisis comparativos entre las 

evaluaciones previas y posteriores al entrenamiento demostraron que solo el grupo 

de entrenamiento metalingüístico logró mejoras significativas en habilidades 

fonológicas en ambos idiomas. Además, solo el grupo de entrenamiento de memoria 

de trabajo evidenció un incremento en la capacidad de memoria de trabajo 

comparado con los demás grupos. A pesar de la especificidad del entrenamiento, 

ambos grupos de entrenamiento progresaron de forma similar en cuanto a la fluidez 

lectora en chino e inglés en comparación con el grupo de control. En conclusión, los 

resultados indican que tanto el aumento de las habilidades metalingüísticas como 

la expansión de la memoria de trabajo contribuyen positivamente a la fluidez lectora, 

con efectos equiparables en el aprendizaje del chino y del inglés. 
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Programa de memoria de trabajo visoespacial y lenguaje 

 
De igual manera la investigación de Pauls et al (2022) evaluaron el efecto del 

entrenamiento de la memoria de trabajo, no solo en la misma memoria de trabajo 

sino también en dominios relacionados como el lenguaje y las capacidades 

académicas en niños con deficiencias en esta área, midieron la memoria verbal a 

corto plazo (repetición sin palabras), la memoria de trabajo visoespacial (completar 

acertijos) o el lenguaje (combinación de oraciones); participaron en la investigación 

siete niños de entre 8 y 11 años con problemas de memoria de trabajo, quienes 

completaron 20 sesiones de una intervención computarizada enfocada en esta 

capacidad. Los resultados indicaron una transferencia cercana en todos los casos, 

es decir, mejoras en tareas similares a las trabajadas durante el entrenamiento. 

En conclusión, los hallazgos sugieren que diversos factores, incluyendo la edad de 

los niños, la intensidad del entrenamiento y las medidas de referencia, parecen 

influir en la transferencia lejana del entrenamiento de la memoria de trabajo. Estos 

resultados aportan valiosa información sobre cómo el entrenamiento específico 

puede impactar en el rendimiento académico y cotidiano de los niños con 

deficiencias en la memoria de trabajo. 

A partir de la consulta de la literatura científica de los capítulos anteriores y a la 

práctica realizada en las aulas de primaria, se diseñó y aplicó el Programa de 

Intervención que se expone en el capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO 7. Programa de intervención para mejorar el 

rendimiento lectoescritor y análisis de resultados 

7.1. Introducción 

La adquisición eficaz de habilidades de lectura y escritura es un pilar fundamental 

en el desarrollo educativo de los niños (Selles et al., 2018). Diversos estudios han 

demostrado que estas habilidades no solo dependen de la instrucción directa en 

lectoescritura, sino también de la interacción de múltiples habilidades 

neuropsicológicas (Scharenberg et al., 2017). En este contexto, se ha diseñado un 

programa de intervención destinado a niños de 6 a 7 años en Panamá, con el 

objetivo de mejorar su rendimiento en lectoescritura a través del desarrollo de 

habilidades visuales y perceptivas, visoperceptivas, auditivas, de integración 

sensorial, de motricidad y lateralidad, lenguaje y memoria. 

La relevancia de tales habilidades en el proceso de aprendizaje de la lectura y la 

escritura ha sido ampliamente documentada en la literatura científica. Por ejemplo, 

(Taran et al., 2022) y Gavril et al. (2021) han subrayado la importancia de la 

integración de funciones como la organización espacial y el ritmo en la 

estructuración del lenguaje escrito. Por su parte, Suárez-Coalla et al, (2014) enfatizan 

la influencia de estos aspectos neuropsicológicos en la adquisición y desarrollo de 

la lectoescritura. Este enfoque se alinea con las perspectivas de autores como 

García-Castellón, Díaz y Jara (2016), así como Martín-Lobo (2016), quienes han 

resaltado la importancia de desarrollar estas capacidades en el contexto educativo. 

En consecuencia, el programa busca ir más allá del tradicional enfoque de 

enseñanza de la lectura y escritura (Pires & Schochat, 2019), integrando actividades 

y ejercicios específicos que abordan estas habilidades neuropsicológicas 

(Schlesinger et al., 2017). Se espera que, a través de este enfoque integral, los 

niños no solo mejoren en su capacidad de lectura y escritura, sino que también 

desarrollen una base más sólida para el aprendizaje continuo y el éxito educativo. 
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7.2. Justificación del programa 
 
En respuesta a las necesidades identificadas en el estudio descriptivo y 

correlacional inicial, y fundamentándonos en los principios de la neuropsicología 

educativa, se planteó la necesidad de un enfoque neuropsicológico innovador para 

el segundo estudio. Este enfoque tiene como objetivo principal mejorar el 

desempeño lectoescritor en estudiantes de primer grado de primaria en Panamá. 

Basándose en investigaciones actuales, como las de Sandoval (2023), se destaca 

la importancia crítica de trabajar las habilidades neuropsicológicas desde edades 

tempranas para reforzar el proceso de alfabetización (Pauls et al., 2020; Oberer et 

al. 2017). 

El programa de intervención diseñado busca ofrecer un desarrollo integral enfocado 

en la lectoescritura, caracterizado por: 

1. Se implementa un enfoque directo y personalizado con cada alumno, 

adaptable al contexto educativo específico. La flexibilidad en su aplicación 

permite adaptarse a diferentes formatos, ya sea en sesiones grupales o 

individuales, siempre con el apoyo y seguimiento de los psicólogos escolares. 

2. El diseño de las actividades del programa se fundamenta en los resultados 

de evaluaciones neuropsicológicas previas, garantizando que se centren en 

las necesidades individuales de cada estudiante. 

3. El programa está estructurado de manera coherente y lógica, vinculando las 

actividades con las funciones cerebrales implicadas en el aprendizaje, 

asegurando así una intervención más efectiva. 

4. La variedad en las metodologías empleadas es clave. Estas son progresivas 

y se integran armónicamente con los contenidos curriculares, promoviendo 

así un aprendizaje significativo y el desarrollo neurológico. 

5. Se pone énfasis en situar al estudiante en el centro del proceso de 

aprendizaje, fomentando su participación activa y el desarrollo de su 

autonomía. 
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6. Se diseñaron actividades lúdicas y atractivas que promueven la participación 

activa, tanto individual como colectiva, y están adaptadas a diferentes niveles 

y necesidades educativas. 

7. Se requiere una preparación y formación adecuada del personal involucrado 

en el programa, asegurando un compromiso genuino con la mejora de las 

capacidades lectoescritoras de los estudiantes. 

Este programa representa un esfuerzo significativo para abordar las necesidades 

específicas de aprendizaje en el contexto panameño, proponiendo un modelo de 

intervención que pueda ser un referente en la mejora de habilidades 

neuropsicológicas relacionadas con la lectoescritura. 

7.3. Objetivos del programa 
 
El diseño del programa está concebido para responder a cada una de las 

necesidades del alumnado, gracias a la planificación y organización del mismo que 

propicia a un aprendizaje significativo y nos permite intervenir con aquellos 

estudiantes que lo necesiten, siempre con el objetivo de fomentar la adquisición de 

competencias específicas en todos los alumnos. 

7.3.1. Objetivo general 
 
El objetivo principal al planificar y aplicar este programa es “optimizar y potenciar el 

proceso educativo de cada estudiante, buscando mejorar su rendimiento académico 

y crecimiento individual desde un enfoque neuropsicológico”, se llevarán a cabo 

actividades dirigidas a estimular las funciones cerebrales, reforzando y potenciando 

el desarrollo de la habilidad visual, visoespacial, auditiva, motriz y de lateralidad 

junto con la mejora del proceso lectoescritor. 

7.3.2. Objetivos específicos 
 

1. Fortalecer de manera integral de habilidades neuropsicológicas: Este 

objetivo se centra en la mejora exhaustiva de las habilidades 

neuropsicológicas clave, como son la capacidad visual y visoespacial, la 

percepción auditiva, las habilidades motoras y la lateralidad. Se busca 
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desarrollar estas habilidades mediante ejercicios y actividades 

especializadas, diseñadas para fortalecer estas áreas cognitivas 

fundamentales para el proceso lectoescritor. 

2. Optimizar del rendimiento lectoescritor: El programa apunta a mejorar 

significativamente las habilidades de lectura y escritura de los estudiantes. 

Para lograr esto, se implementarán estrategias metodológicas específicas 

que incorporen actividades enfocadas en el desarrollo y fortalecimiento de 

las habilidades neuropsicológicas. La idea es vincular directamente el 

progreso en estas habilidades con mejoras tangibles en la lectura y escritura. 

3. Integrar Actividades Multisensoriales: Con el objetivo de abordar de 

manera completa las habilidades neuropsicológicas, el programa incluirá 

actividades multisensoriales. Estas actividades están diseñadas para 

estimular simultáneamente varios sentidos, lo que resulta en un enfoque más 

holístico y efectivo para el desarrollo de habilidades. 

4. Evaluación continua y ajuste del programa: Se realizará una evaluación 

periódica del progreso de los estudiantes para asegurar que el programa esté 

cumpliendo con sus objetivos. Esto permitirá hacer los ajustes necesarios 

para maximizar la eficacia del programa y garantizar que se atiendan las 

necesidades individuales de cada estudiante. 

5. Promocionar la Autonomía y Confianza en los Estudiantes: Más allá de 

la mejora en habilidades específicas, el programa buscará fomentar la 

autonomía y la confianza en los estudiantes. Esto se logrará mediante 

actividades que les permitan descubrir y desarrollar sus capacidades 

individuales, promoviendo así un enfoque más centrado en el estudiante. 

7.4. Destinatarios 
 
Las actividades se diseñaron para un grupo de 30 alumnos de 1º de educación 

primaria de Panamá, cuyas edades se encuentran entre los seis y siete años. 
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7.5. Estructura y metodología 
 
Este programa de intervención, que se nutre de las aportaciones teóricas y prácticas 

de autores destacados en el campo de la neuropsicología educativa como Blanco 

et al. (2017), Díaz (2016) y Martín-Lobo (2003), se estructura siguiendo una 

metodología integral y adaptativa: 

1. Partiendo del conocimiento previo del niño: Las actividades se diseñan 

tomando como base el nivel de conocimiento y habilidades previas de cada 

niño. Este enfoque asegura que el aprendizaje sea relevante y acorde al 

desarrollo individual de cada estudiante. 

2. Actividades significativas y variadas: La intervención incluye una 

diversidad de actividades que son significativas y estimulantes para los 

estudiantes. Estas actividades están orientadas a la adquisición de 

habilidades que se automatizarán y se integrarán en las áreas curriculares 

correspondientes. 

3. Ambiente de aprendizaje cálido y lúdico: Se presta especial atención a 

crear un entorno de aprendizaje que sea acogedor, divertido y que fomente 

activamente la participación de los estudiantes. Este ambiente lúdico es 

esencial para motivar y mantener el interés de los niños. 

4. Integración de herramientas tecnológicas: Se incorporan herramientas 

tecnológicas avanzadas para enriquecer la experiencia educativa y 

responder de manera eficaz a las necesidades individuales de los 

estudiantes. La tecnología se utiliza como un medio para facilitar y optimizar 

los procesos de aprendizaje. 

5. Normas y estructura de sesión claras: Cada sesión comienza 

estableciendo normas claras que aseguran el buen funcionamiento y la 

eficacia de las actividades. Esta estructura proporciona un marco de 

referencia seguro y organizado para los estudiantes. 
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6. Flexibilidad en las sesiones: Las sesiones están diseñadas para ser 

flexibles, permitiendo ajustes y adaptaciones según las necesidades y 

circunstancias de cada momento. Esta adaptabilidad es fundamental para 

atender de manera efectiva la diversidad en el aula. 

7. Actividades motoras en espacios adecuados: Las actividades que 

requieren movimiento se llevan a cabo en espacios reservados para la 

educación física, donde se dispone de los materiales necesarios. Esto 

asegura que las actividades motoras se realicen en un entorno óptimo y 

seguro. 

7.5.1. Estructura 
 
A continuación, se detalla un esquema de la programación semanal a aplicar 

durante doce semanas, detallando cada una de las habilidades a trabajar y sus 

actividades, detalladas en el Anexo 3 

Figura 8 

 
Estructura programa de intervención 
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Desarrollo de la habilidad visual y perceptiva 

 
Un buen desarrollo de las habilidades visuales ayuda al proceso de adquisición de 

la lectura y más exactamente los movimientos oculares (Wright & Cervetti, 2017) 

que se deben hacer en la lectura, movimientos sacádicos, imprescindibles para el 

acto de leer, estudios nos revelan que un buen control de estos movimientos mejora 

en altos niveles la fluidez lectora y que están relacionados con la atención 

visuoespacial y los procesos cognitivos como nos dicen Miguel (2017). 

El programa de desarrollo de habilidades visuales tiene como objetivo mejorar la 

funcionalidad visual (Karipidis et al. 2017), esta viene dada por la plasticidad 

cerebral, capacidad del sistema nervioso de variar su organización y la función 

basada en la modificación de exigencias internas o externas. 

Aspectos a trabajar: 

 

• Motricidad ocular, el objetivo es el movimiento de los músculos externos de 

los ojos, si estos se realizan de forma defectuosa la lectura será lenta. 

• Acomodación, el objetivo es mejorar la capacidad de enfocar desde distintas 

distancias y mantener clara la imagen sobre la retina por intervalos ampliados 

de tiempo. 

• Convergencia, el objetivo es desarrollar la capacidad del ojo para mover y 

fusionar las imágenes provenientes de ambos ojos, en definitiva, la 

capacidad de adaptación para tener una visión clara de una mirada lejana a 

una próxima y, al contrario. 

• Agudeza visual, Capacidad para ver indistintamente los detalles de un 

objeto, tanto en visión lejana como próxima. 

• Binocularidad, Es la organización de ambos ojos para conseguir una única 

percepción, el objetivo es tener una estabilidad en la visión binocular. 

• Coordinación visomotora y perceptiva, el objetivo poder coordinar la visión 

con los movimientos del cuerpo, es decir, interpretar la información recibida 

por la vista en una respuesta motora como es la escritura. 
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Después de haber trabajado cada una de las habilidades visuales programadas 

podemos realizar ejercicios de relajación visual para favorecer el descanso de los 

ojos, además observaremos aquellos niños tienen lagrimeos, se frotan los ojos 

incluso sufren dolor para derivarlos a un optometrista profesional. 

Desarrollo de la habilidad auditiva 

 
Se plantean diferentes actividades con el objetivo de mejorar la captación del sonido 

e identificar sus cualidades de manera sencilla además de potenciar el lenguaje 

auditivo-receptivo (Perrachione et al., 2017) para favorecer la discriminación 

auditiva de la palabra hablada (García-Castellón, 2016b) 

• Atención auditiva, el objetivo es enriquecer el nivel fonológico a través del 

desarrollo de la atención auditiva para que el niño sea capaz de reconocer 

los sonidos específicos de los que no. 

• Figura-Fondo, el objetivo es aumentar la capacidad de diferenciar cuando 

dos sonidos se superponen 

• Localización, el objetivo es que el niño sea capaz de precisar de donde viene 

el sonido para que la audición sea eficaz trabajándolo a través de actividades 

que trabajen la distancia y la dirección de los sonidos que se oyen. 

• Discriminación auditiva, se pretende desarrollar la capacidad de diferenciar 

unos sonidos de otros entre sonidos, fonemas, palabras, etc. 

• Comprensión auditiva, el objetivo es que llegue a identificar los elementos 

lingüísticos del discurso a través del uso de estrategias propias. 

•  Memoria auditiva, el objetivo es que el niño adquiera habilidades para 

recordar lo oído en el orden y secuencia apropiados. 

• Asociación auditiva, la finalidad es que el niño sea capaz de identificar la 

señal acústica y asociarla a su fuente. 
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Desarrollo de la motricidad. 

 
El objetivo es que niño tenga un control motor siendo capaz de procesar la 

información sensorial (Lê et al., 2021), y regular y dirigir todos los mecanismos 

involucrados en dicho movimiento coordinando la acción de articulaciones y 

músculos, las actividades se dirigen a fortalecer la integración sensorial, 

coordinación (óculo-manual-podal, motriz) para activar ambos hemisferios 

cerebrales junto con el cuerpo calloso Díaz-Jara (2016). 

Las actividades se centrarán en tres bloques: Neurotróficos, Vestibulares y 

coordinación, estos se realizarán a través de circuitos motores. 

• Neurotróficos: a través de patrones como el gateo y el arrastre (patrones 

básicos de movimiento), el niño estructura su cerebro para aprendizajes 

futuros, estimulando canales de información al cerebro: oído, vista y 

ayudando a establecer la lateralidad evitando futuros problemas de lenguaje, 

lectura y escritura, también se realizarán actividades de marcha, carrera y 

triscado consolidando todo lo dicho anteriormente. 

• Vestibulares: el objetivo es trabajar actividades relacionadas con los 

patrones de equilibrio y giros para conseguir un correcto tono muscular, 

controlar los movimientos de la cabeza y ojos para orientarnos en el espacio, 

además las actividades programadas nos ayudarán a mantener el cuerpo en 

situaciones dinámicas y estáticas. 

• Coordinación: se pretende que el niño a través de actividades de patrones 

como: marcha, carrera, salto, recibir y lanzar, adquiera un mayor control del 

cuerpo en un espacio y en un tiempo para mejorar la coordinación oculo- 

manual y podal. 

Trabajaremos desarrollo de la orientación y estructuración espacial de forma 

global en todo el programa como parte de cada una de las actividades programadas 

(Nárai et al., 2022), con el objetivo de mejorar la organización y estructuración 

espacio-temporal, coordinación, la capacidad secuencial y el ritmo (Ferré et al, 2008) 
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Además, se trabaja el programa de lectura y tacto (motricidad fina), donde las 

experiencias multisensoriales permiten que experimenten, descubran, sientan y 

asimilen las sensaciones y percepciones provenientes tanto de su cuerpo como del 

ambiente que lo rodea. El objetivo es potenciar la forma en que se procesa y se 

entiende la información sensorial, mejorando así la interacción del individuo con su 

entorno y su capacidad de aprendizaje. 

Es esencial trabajar en áreas que promuevan una comprensión perceptiva y, 

posteriormente, una interpretación más profunda de los múltiples estímulos que 

forman parte del ambiente educativo del estudiante (Ayres, 2008). Es fundamental 

reconocer que estos estímulos se detectan a través de tres mecanismos: 

exteroreceptores, que nos orientan en nuestra interacción con el mundo exterior; 

interoreceptores, que nos proporcionan información sobre las condiciones y 

demandas internas; y propioceptores, que nos ayudan a entender la posición y 

movimiento de nuestro cuerpo respecto a sí mismo y al ambiente que lo rodea. 

Desarrollo de la lectoescritura 

 
Durante todos estos años como maestra de educación infantil, primaria, pedagogía 

terapéutica y audición y lenguaje, me ha permitido observar las dificultades a las 

que se enfrentan los niños en el proceso de adquisición de la lectoescritura y las 

metodologías aplicadas para su consecución, muchas veces olvidamos que el 

desarrollo sensorial del niño termina en la etapa de infantil produciéndose una 

brecha entre el último curso de infantil y primaria (Abellán, 2019). 

Si se abordan la lectura y la escritura de forma adecuada, mediante experiencias 

significativas y apropiadas, se convierten en actividades atractivas y gratificantes. 

De esta forma, el niño puede progresar gradualmente, superando distintos desafíos 

y avanzando hacia niveles superiores de comprensión lectora. 

El programa lectoescritura integra los cimientos fundamentales para la lectura y 

escritura, tales como la percepción tanto visual como auditiva, la memoria, la 

orientación espacial y temporal, la comprensión y el vocabulario. 
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En el programa de intervención se trabaja las lecturas de la editorial Lebon “más 

que lecturas 1” (Bach & Alemany, 2017), donde se integran ejercicios: 

• Comprensión lectora: La interpretación de textos implica la capacidad de 

entender el contenido leído. Esto demanda no solo familiaridad con las 

palabras, sino también la destreza para conectarlas en frases y contextos 

más amplios. Meramente alcanzar una lectura fluida y rápida carece de valor 

si no se acompaña de una buena comprensión. Educamos a los niños en la 

lectura con el propósito de que puedan captar los mensajes presentados y, a 

su vez, expresar y transmitir variadas emociones. 

• Ejercicios perceptivos-visuales: La competencia para identificar y distinguir 

visualmente distintos símbolos y formas es esencial antes de abordar la 

comprensión lectora. Sin tal habilidad, en particular la capacidad de identificar 

objetos y signos mediante el movimiento ocular, la adquisición de 

competencias en lectura y escritura se tornaría complicada. Los 

entrenamientos de memoria visual son cruciales para revivir experiencias 

visuales pasadas y emplearlas en la lectura y escritura. 

• Ejercicios auditivos: deben tener la habilidad de entender sonidos y términos 

pronunciados, y reaccionar ante estímulos auditivos. Posteriormente, esta 

labor se traducirá en forma escrita. La tarea de conservar y evocar la 

información percibida por el oído es esencial para dominar la lectura y la 

escritura. 

• Ortografía: está estrechamente relacionado con la discriminación visual de 

formas y con la memoria visual. El trabajo con palabras de complejidad 

creciente no representa ningún inconveniente para el proceso de 

memorización. Es un trabajo de percepción y discriminación visual. 

• Vocabulario: Para conseguir una comprensión lectora correcta es 

fundamental trabajar el vocabulario general y básico, sin este la comprensión 

no existe. Es fundamental trabajar por categorías semánticas (palabras que 
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tienen relación, palabras sinónimas, antónimas…). Se trata de hacer una 

utilización correcta del vocabulario (decodificación y posterior comprensión). 

• Dictados: La práctica de dictados con oraciones sencillas y el uso de frases 

con claves facilitan que logren estructuras secuenciales más definidas. La 

progresión en la complejidad de las oraciones en los textos que componen 

se vincula directamente con las preparaciones anteriores en áreas como 

visual, auditiva y memoria, entre otras. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se plantea un punto de partida en el aprendizaje 

de la lectoescritura, en las que se tenga en cuenta las características y el nivel de 

cada alumno con el objetivo de aplicar una metodología acorde, innovadora y 

motivadora para que el alumno se implique de forma voluntaria, siempre teniendo 

en cuenta nuestro marco teórico. 

7.5.2. Núcleos temáticos 
 
En línea con lo discutido a lo largo de esta investigación y para abordar los objetivos 

propuestos, el programa se centrará en las áreas previamente destacadas. 

Las unidades centrales se estructuran en torno a temas relacionados con las 

habilidades visuales, perceptivas, auditivas, motoras y lateralidad. Finalmente, se 

incorporarán ejercicios de lectoescritura prácticos con el objetivo de fortalecer y 

afianzar esta competencia. 

7.5.3. Periodicidad 
 
El programa de intervención se llevará a cabo en sesiones de una hora al día 

durante un período de tres meses, sumando un total de 60 sesiones. Diariamente, 

se distribuirán de la siguiente manera: 

• Ejercicios para potenciar las habilidades visual-perceptivas: 5 minutos. 

 
• Ejercicios enfocados en el desarrollo de la habilidad auditiva: 5 minutos. 

 
• Ejercicios digito-manuales para para fortalecer la escritura: 5 minutos 

 
• Ejercicios para desarrollar la motricidad: 30 minutos. 
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• Ejercicios de lectoescritura para su afianzamiento: 15 

 

7.5.4. Actividades 

A continuación, se exponen las actividades llevadas a cabo en el programa de 

intervención expuestas en el Anexo 3, para abordar todos los temas mencionados. 

Habilidad visual perceptiva 

 

• Motricidad ocular: Es el funcionamiento de la musculatura exterior del ojo: 

 
seguimientos, fijaciones y sacádicos. Finalidad: Realizar movimientos suaves, 

regulares y simétricos de ambos ojos e independientes de los movimientos de la 

cabeza. 

Actividades: Fijación secuencial, seguir linterna (línea pared), persecución dedos 

pulgares, línea imaginaria, dedos índices juntos, ocho infinito (distintas variantes), 

zig-zag, movimiento horizontal. 

• Acomodación: Frecuentemente es involuntaria, se basa en ver con claridad 

los objetos a cualquier distancia. Finalidad: mantener prolongado la 

acomodación en visión próxima. 

Actividades: juego del reloj ppt, fijación secuencial, círculo de estrellas, tarjeta letras 

en rojo, tiras de colores, realizar series con plastilina según tarjeta propuesta pizarra, 

triángulo de colores, carta de letras lejos-cerca, círculo de colores, hoja con números, 

dibujar 3 cuadrados: rojo, azul y amarillo que pasen la mirada de un cuadrado a otro. 

• Convergencia: Cuando los ojos realizan el movimiento de convergencia, 

arrastran 

una acomodación involuntaria. Finalidad: Convergencia y enfoque coordinados, 

flexibles simétricos en ambos ojos. 

Actividades: Lápiz en la nariz, carta de números, cada alumno coge un libro de 

lectura y va leyendo en voz alta la primera y la última letra de cada renglón, carta 

con letras en lejos y en cerca. 
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• Agudeza visual: Capacidad para ver indistintamente los detalles de un 

objeto, tanto en visión lejana como próxima. Finalidad: obtener buena visión 

a 6 metros con agudeza visual de 10 en cada uno de los ojos, de cerca y de 

lejos. 

Actividades: Laberinto de números, laberinto de letras, recoger objetos, ensartar 

palillos, puntear letras en un folio, puntear diferentes letras, puntear dibujos. 

• Binocularidad: Es la organización de ambos ojos para conseguir una única 

Percepción. Finalidad: estabilidad en la visión binocular. 

Actividades: Cuerda de block (variantes), ejercicios de fusión, veo 2 veo 1. 

 

• Coordinación visomotora y perceptiva: Se relaciona con el desarrollo de 

las habilidades motoras, perceptivas, espaciales y visuoespaciales. 

Actividades: Tangram, juego tres en raya, direccionalidad seguir las líneas con tiza, 

bist vocabulario, orientación espacial, memoria visual, objetos en la mesa, juego de 

memory game de las letras del abecedario donde tendrá que encontrar las parejas, 

gana quien tenga más parejas, les entregaremos a cada niño una fotocopia con pies 

y manos dibujados (izquierdos y derechos) tendrán que colorear de rojo las manos 

y pies derechos y de azul las manos y pies izquierdos. 

Habilidad auditiva 

 

• Atención auditiva. 

 
Actividades: Repetición y ejecución de ordenes motrices, seguirán el ritmo marcado 

en diapositiva ppt con manos, pies y cabeza. Se irá aumentando dificultad (distintas 

variantes), repetición y ejecución de ordenes motrices 

• Figura- fondo. 

 
Actividades: se producen dos sonidos diferentes a la vez y el niño tiene que 

identificarlo, les mostraremos en el ordenador cuatro imágenes y se reproducirán 

los sonidos a la vez de dos de ellas, el niño tendrá que reconocer que dos imágenes 

son. 
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• Localización 

 
Actividades: Se realizará por parejas y se situará un niño en la espalda del otro y 

con las palmas realizará sonidos en diferentes partes y el niño tendrá que adivinar 

en que parte del cuerpo lo ha realizado, Ordenador con internet- fichas con 

imágenes impresas, el niño estará sentado en una silla, con los ojos tapados, el 

profesor irá diciendo su nombre variando su posición y el niño tendrá que decir si 

esta delante, detrás, a la izquierda o la derecha. 

• Discriminación auditiva 

 
Actividades: ejercicio de reconocimiento del silencio y de los sonidos, pronunciamos 

pares de logotomas y les preguntamos si suenan igual o diferente, juego de los 

animales 

• Comprensión auditiva 

 
Actividades: juego del despertador, juego de la lotería con sonidos 

 

• Memoria auditiva 

 
Actividades repetir secuencias conocidas como: días de la semana, estaciones del 

año, números, se repetirán una seri de palabras que se le nombrarán: lista de dos 

o tres palabras o números (atendiendo a la capacidad del niño), fichas con diferentes 

dibujos y categorías semánticas, repetir ritmos con el pandero, repetir palabras 

separando en sílabas con golpes de tambor (variantes) 

• Asociación auditiva 

 
Actividades asociar sonidos de objetos y situaciones de la vida cotidiana, adivina el 

sonido (variantes). 

Habilidad motriz 

 
Neurotróficos: 

 

• Reptado: Reptado circular homolateral, lineal anterior, de movimiento; 

Arrastre contralateral, patrón homolateral de movimiento (realizar con picas). 
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• Gateo: Gateo homolateral (Desplazarse por el suelo apoyándose en las 

manos y rodillas del mismo lado) y lateral (Desplazarse por el suelo 

apoyándose en las manos y rodillas movimiento contralateral), lo 

realizaremos con ojos cerrados, ojos abiertos, gateo contralateral en los dos 

sentidos de la marcha. 

• Marcha: Marcha del soldado patrón homolateral, Macha del soldado patrón 

contralateral; variantes: golpear la rodilla derecha con la mano izquierda y 

viceversa; andar deteniéndonos un par de segundos; realizar la marcha del 

soldado al trote. 

• Carrera: Carrera elevando muslo, con aumento de la longitud del paso, con 

aumento de la frecuencia del paso, con la coordinación de la longitud y 

frecuencia del paso. 

• Salto: Saltos con dos piernas, con una sola pierna, combinaciones de saltos. 

 

• Triscado: Caperucita roja (desplazamiento que se encuentra entre la marcha 

y la carrera, teniendo características de ambos patrones y se produce por el 

apoyo sucesivo y alternativo de los pies). 

Vestibulares: 

 

• Balanceo: el Columpio, la avioneta, la barca 

 

• Giros: Girar como peonzas 

 

• Volteretas: voltereta de rodillas, voltereta de pie 

 

• Equilibrio estático: La cuna en tendido supino (variante), mantener un 

objeto en la cabeza sin moverse; la estatua, el flamenco; mantener el 

equilibrio apoyado en una rodilla; sentarse en los talones y volverse a 

levantar manteniendo los brazos en cruz. 

• Equilibrio dinámico: Balancín/el avión, andar de talones; andar de puntillas; 

Equilibrio Dinámico: transportar objetos en los brazos y en las manos; andar 

con zancos. 
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Coordinación 

 

• General: Actividad rítmica de coordinación homolateral, Movimientos 

rítmicos de las extremidades siguiendo un esquema de coordinación 

contralateral, Seguir ritmos sentado delante de la mesa: mano- mesa, pies- 

suelo. 

Estimulación bilateral. Los ejercicios se pueden realizar de forma estática o 

dinámica: Palmear globos en el aire; Botar una pelota; Encestar; Ensartar anillas; 

Jugar a la Diana. 

Programa lectura y tacto 

 

• Ejercicios digito manuales: Abecedario plastilina, twister de dedos, abrir y 

cerrar los dedos de la mano primero simultáneamente y luego alternando, 

tocar cada dedo con el pulgar de la mano, teclear los dedos sobre la mesa, 

mover las manos de forma simultánea, con las manos cerradas sacar uno a 

uno los dedos; presa mano a mano, de pinza, mano-muñeca, recorrido para 

dedos; apretar una pelota blanda, rasgar papel, hacer bolitas de plastilina, 

realizar trabajos en la pizarra: trazos rectilíneos, collage granos de arroz; 

tocar palmas, llevar un objeto palma mano, imitar con las manos los 

movimientos de los animales, mover las manos de forma simultánea, abrir 

una mano mientras se cierra la otra; 

Programa lecto escritura 

 
Se trabajará una lectura semanal durante las doce semanas que dura el programa 

de intervención: a un niño se le ha caído un diente, me picó una medusa, hago una 

pizza con mi papá, mi caja de tesoros, el partido de baloncesto, nos cambiamos de 

casa, mi tía se va de viaje, el colegio está cerrado, una niña nueva en clase, el viaje 

en tren, no encuentro mi mascota, reciclamos bien. 

• Comprensión Lectora. Objetivo: desarrollar la habilidad para comprender lo 

que se lee. 
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• Ejercicios perceptivos-visuales. 

 
o Discriminación Visual (dibujos, símbolos, letras, sílabas, palabras) 

 
o Sopa de letras 

 
o Memoria visual. 

 
 

 

• Ejercicios Auditivos 

 
o Memoria auditiva 

 
o Conciencia fonológica 

 
o Rimas 

 

• Ejercicios de ortografía 

 
o Rodea la palabra correcta 

 
o Completa la frase con palabras de la lectura 

 

• Ejercicios de vocabulario 

 
o Categorías semánticas 

 
o Unir las palabras contrarias 

 

• Ejercicios de Escritura 

 
o Caligrafía 

 
o Dictado 

 
o Claves 

 
o Redacción 
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7.6. Desarrollo del programa 
 
A continuación, presentamos un resumen de la planificación semanal del programa 

sobre habilidades Neuropsicológicas (movimientos oculares, capacidad viso 

perceptiva, discriminación auditiva, habilidades neuromotrices, y lateralidad) y 

lectoescritura, aplicado a lo largo de doce semanas. En este resumen, se destacan 

las áreas abordadas, las capacidades desarrolladas y las actividades utilizadas para 

dicho propósito. 

 
Tabla 22 

Programación del programa de intervención: Semana 1 
 

 

 
Programa de habilidades 
visuales y percepción 

Binocularidad Cuerda de Bock 
 

Motricidad ocular Fijación secuencial 

Agudez Visual Laberinto de números 
 

Percepción Tangram 
 

Convergencia Lápiz a la nariz 

Atención auditiva 

Programa audiomotor 

 
 

 Coordinación  

Memoria auditiva 

rítmica 

Ejercicios rítmicos. 

Ppt 

 
 

 
 

 

Programa de lectura y tacto Ejercicios digito- 
manuales 

Abecedario plastilina 

 
 
 

 
 

 

 
Programa neuromotor 

 
Neurotróficos: 
arrastre, gateo, 
marcha, homolateral 
y contralateral 

Reptada circular 
homolateral, lineal 
anterior, de 

 movimiento,  

Gateo homolateral 

Gateo lateral 
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pies, cabeza. PPT 

 

Macha del soldado 

patrón homolateral 

 

Vestibular: Equilibrio 
La cuna en tendido

 
supino, variante 

 
 

 
Coordinación general 

Actividad rítmica de 

coordinación 

homolateral 
 

 

Comprensión lectora Comprensión texto 
 
 
 
 
 

 
Programa de lectoescritura: “A 

un niño se le ha caido un 

diente” 

Ejercicios 

perceptivos-visuales 

 
Ejercicios auditivos 

 
Ejercicios de 

ortografía 

 
Ejercicios de 

Vocabulario 

 
Ejercicios de 

Escritura 

Discriminación visual 

Sopa de letras 

Memoria visual 

Memoria auditiva 

Conciencia fonológica 

Rimas 

Rodear la palabra 

correcta 
Completa la frase 

Categorías 
semánticas 

 

Unir las palabras 
contrarias 
Caligrafía 

 
 

Redacción 

Dictado 

 
 

 
Tabla 23 

Programación del programa de intervención: Semana 2 
 

 

 
Programa de 
habilidades visuales 
y percepción 

 
Programa 
audiomotor 

Motricidad Ocular Seguir linterna, línea pared 
 

Acomodación Juego del reloj ppt 
 

 

Agudez Visual Laberinto 
 

Convergencia Lápiz en la nariz 

Percepción . Memoria visual Juego tres en raya 

Atención auditiva 
Ejercicios rítmicos: mano, 
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 Coordinación  

  Localizar sonidos 

  Actividades manuales: 
abrir y cerrar puño, juntar y 
separar dedos, 

Programa de lectura 
y tacto 

Ejercicios digito-manuales 

 
 

Actividades digitales: 
Manos encima de la mesa: 
separar dedos, 
levantarlos… 

  Reptada circular 
homolateral, lineal anterior, 

 de movimiento,  

 Neurotróficos: arrastre, 
gateo, marcha, homolateral 
y contralateral 

 Gateo homolateral  

Gateo lateral 

Programa 
neuromotor 

 Macha del soldado patrón 
homolateral 

  
Vestibular: Equilibrio 

La cuna en tendido supino, 
variante 

  
Coordinación general 

Actividad rítmica de 
coordinación homolateral 

 Comprensión lectora Comprensión texto 

 
Ejercicios perceptivos- 
visuales 

Discriminación visual 

Sopa de letras 

Memoria visual 

  Memoria auditiva 

Programa de 
lectoescritura: 
“Me picó una 
medusa” 

Ejercicios auditivos Conciencia fonológica 

 Rimas 

Ejercicios de ortografía 
Rodear la palabra correcta 

Completa la frase 

 
Ejercicios de Vocabulario 

Categorías semánticas 

 Unir las palabras contrarias 

  Caligrafía 

 Ejercicios de Escritura Redacción 

  Dictado 
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Tabla 24 

Programación del programa de intervención: Semana 3 
 

 

 
Programa de 
habilidades visuales 
y percepción 

Acomodación Fijación secuencial 
 

Percepción Direccionalidad 
 

Agudez Visual Recoger objetos 
 

Memoria Visual Objetos en la mesa 

Binocularidad Ejercicios de fusión 

Discriminar sonidos del 

Programa 
Discriminar sonidos medio con apoyo visual 

audiomotor 
 

 

 Discriminación Figura-fondo  4 imágenes, dos sonidos 
superpuestos 

Apretar una pelota blanda 

Rasgar papel 

Programa de lectura 
y tacto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa 
neuromotor 

Ejercicios digito-manuales 
 
 
 
 
 

 
Neurotróficos: arrastre, 
gateo, marcha, homolateral 
y contralateral 

 
 
 

 
Vestibular: Equilibrio 

 

 
Coordinación general 

 

Hacer bolitas de plastilina 
 

Realizar trabajos en la 
 pizarra: trazos rectilíneos  

Collage granos de arroz 

Reptada circular 
homolateral, lineal anterior, 
de movimiento, 

 

Gateo homolateral 

Gateo lateral 
 

Macha del soldado patrón 
homolateral 

 
Balancín/el avión 

 

Girar como peonzas 

Actividad rítmica de 

coordinación homolateral 

 
 

Programa de 
lectoescritura 
"Hago una pizza 
con mi papá" 

 
Comprensión lectora 

 
Ejercicios perceptivos- 
visuales 

Comprensión texto 
 

 
Discriminación visual 

Sopa de letras 
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 Memoria visual 

 Memoria auditiva 

Ejercicios auditivos Conciencia fonológica 

 Rimas 

Ejercicios de ortografía 
Rodear la palabra correcta 

Completa la frase 

Ejercicios de Vocabulario 
Categorías semánticas 

Unir las palabras contrarias 

 Caligrafía 

Ejercicios de Escritura Redacción 

 Dictado 

 
Tabla 25 

Programación del programa de intervención: Semana 4 
 

Área Habilidades Actividades 

 Motricidad Ocular persecución dedos pulgares 

Programa de habilidades 
visuales y percepción 

Agudeza Visual Ensartar 

Acomodación Círculo de estrellas 

Percepción Bits vocabulario 

 Binocularidad Ejercicios de fusión 

 Discriminar sonidos Localizar fuente de sonido 

 

 
Programa audiomotor 

Secuencias 
auditivas 

Días de la semana, 
estaciones del año, 
números… 

 
Memoria secuencial 
auditiva 

Repetición lista de palabras 
o números 

  Tocar palmas 

  Llevar un objeto palma mano 

 
Programa de lectura y 
tacto 

 
Ejercicios digito- 
manuales 

Imitar con las manos los 
movimientos de los animales 

  Mover las manos de forma 
 simultanea  

  Abrir una mano mientras se 
cierra la otra 

 
Programa neuromotor 

Neurotróficos: 
arrastre, gateo, 

Reptada circular 
homolateral, lineal anterior, 
de movimiento, 
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marcha, homolateral 
y contralateral Gateo homolateral 

Gateo lateral 

Macha del soldado patrón 
homolateral 

 
 

 
Vestibular: Equilibrio 

 
Coordinación 
general 

Voltereta de rodillas 
 

 

 

Voltereta de pie 

Actividad rítmica de 

coordinación homolateral 

 
 

Comprensión lectora Comprensión texto 
Discriminación visual 

 
 
 

 
Programa de 
lectoescritura 
"Mi caja de tesoros" 

Ejercicios 
perceptivos-visuales 

 

 
Ejercicios auditivos 

 
Ejercicios de 
ortografía 

Ejercicios de 
Vocabulario 

Ejercicios de 
Escritura 

 
 

Sopa de letras 

Memoria visual 

Memoria auditiva 

Conciencia fonológica 

Rimas 

Rodear la palabra correcta 

Completa la frase 

Categorías semánticas 

Unir las palabras contrarias 

Caligrafía 

Redacción 

Dictado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 26 

Programación del programa de intervención: Semana 5 
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Área Habilidades Actividades 

 Motricidad Ocular Línea imaginaria 

 Agudeza Visual Palillos 

Programa de habilidades 
visuales y percepción 

Acomodación Tarjeta letras en rojo 

Percepción Orientación espacial 

  
Convergencia 

leer la primera y 
última letra del 
renglón 

 
Memoria secuencial 
auditiva 

Ficha diferente dijo- 
categorías 
semánticas 

 
Programa audiomotor 

Discriminación 
Auditiva 

Reconocimiento 
silencio-sonido 

 
 
Asociación auditiva 

Asociar sonidos a 
objetos de la vida 

 cotidiana  

  Abrir y cerrar los 
dedos de la mano 
primero 
simultáneamente y 

 luego alternando  

 
Programa lectura y tacto 

 
Ejercicios digito- 
manuales 

Tocar cada dedo con 
el pulgar de la mano 

Teclear los dedos 
sobre la mesa 

  Mover las manos de 
 forma simultanea  

  Con las manos 
cerradas sacar uno a 
uno los dedos 

  
 

 
Neurotróficos: arrastre, 
gateo, marcha, 
homolateral y 
contralateral 

Reptada circular 
homolateral, lineal 
anterior, de 

 movimiento,  

Programa neuromotor 
 Gateo homolateral  

Gateo lateral 

  Macha del soldado 
patrón homolateral 

   

 
Vestibular: Equilibrio 

La cuna en tendido 
supino, variante 
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Coordinación general 

Actividad rítmica de 
coordinación 
homolateral 

Comprensión lectora Comprensión texto 

Ejercicios perceptivos- 
visuales 

Discriminación visual 

 Sopa de letras  

Memoria visual 

 Memoria auditiva 

Ejercicios auditivos 
Conciencia 

 fonológica  

Programa lectoescritura 
  

"El partido de baloncesto" 

Rimas  

Rodear la palabra 
 correcta  Ejercicios de ortografía 

 Completa la frase 

 
Ejercicios de 
Vocabulario 

Categorías 
 semánticas  

Unir las palabras 
contrarias 

 Caligrafía 

Ejercicios de Escritura Redacción 

 Dictado 

 

 
Tabla 27 

Programación del programa de intervención: Semana 6 
 

Área Habilidades Actividades 

 Motricidad Ocular Dedos índices juntos 

Programa de habilidades 
visuales y percepción 

Agudeza Visual Puntear letras en folio 

Acomodación Tiras de colores 

Percepción Memoria visual 

 Binocularidad Cordón de Bock 

 
Atención auditiva 

Ejecución órdenes motrices 

 Memoria Auditiva 
Rítmica 

Repetir ritmos 
Programa audiomotor  

 Discriminación 
Auditiva de 
Logotomas 

Pares de logotomas, si 
suenas igual o diferente 
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Programa lectura y tacto Ejerciciod digito- 

 manuales 

Presa mano a mano 

Presa de pinza 

Presa mano-muñeca 

Twister de dedos 

Arrastre contralateral, patrón 
homolateral de movimiento 
(realizar con picas) 

 
 

 
 
 

 
Neurotróficos: 
arrastre, gateo, 
marcha, 
homolateral y 
contralateral 

Gateo lateral 
 

 

Gateo contralateral en los 
dos sentidos de la marcha 

 

Macha del soldado patrón 
contralateral; variantes: 
golpear la rodilla derecha 
con la mano izquierda y 
viceversa; andar 
deteniéndonos un par de 
segundos; realizar la marcha 
del soldado al trote. 

 
 
 
 

 

Programa neuromotor  
 
 
 
 

 
Vestibular: 
Equilibrio 

 

 
Equilibrio estático: mantener 
un objeto en la cabeza sin 
moverse; la estatua, el 
flamenco 

 
 

 
 
 
 
 

 
Coordinación 
general 

Equilibrio Dinámico: Andar 
de talones; andar de 
puntillas. 
Movimientos rítmicos de las 
extremidades siguiendo un 
esquema de coordinación 
contralateral. 

 

 

 

Seguir ritmos sentado 
delante de la mesa: mano- 

 mesa, pies-suelo  
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Programa de lectoescritura: 
"Nos cambiamos de casa" 

Comprensión Comprensión texto 
lectora 

 

Ejercicios Discriminación visual 

perceptivos- Sopa de letras 
 

visuales Memoria visual 

Memoria auditiva 

Ejercicios auditivos Conciencia fonológica 

Rimas 
 

Ejercicios de Rodear la palabra correcta 

ortografía 

Ejercicios de 
Vocabulario 

Ejercicios de 
Escritura 

 

Completa la frase 

Categorías semánticas 

Unir las palabras contrarias 

Caligrafía 

Redacción 

Dictado

Tabla 28 

Programación del programa de intervención: Semana 7 
 

 

 
Programa de habilidades 
visuales y percepción 

Motricidad Ocular Dedos índices juntos 

Agudeza Visual Puntear letras en folio 

Acomodación Tiras de colores 

Percepción Memoria visual 
 

Binocularidad Cordón de Brock 

Atención auditiva 
Ejecución órdenes 
motrices 

 

 
Programa audiomotor 

Memoria Auditiva 

Rítmica 

Discriminación 

Auditiva de 

Logotomas 

Repetir ritmos 

Pares de logotomas, si 
suenas igual o diferente 

 
Presa mano a mano 

Programa de lectura y tacto 
Ejercicios digito-

 
manuales 

 

 
Neurotróficos: 
arrastre, gateo, 

 

 Presa de pinza  

Presa mano-muñeca 

Twister de dedos 

Arrastre contralateral, 
patrón homolateral de 

  
 

Programa neuromotor 
marcha, homolateral  
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  Gateo contralateral en los 
dos sentidos de la marcha 

  Macha del soldado patrón 
contralateral; variantes: 
golpear la rodilla derecha 
con la mano izquierda y 
viceversa; andar 
deteniéndonos un par de 
segundos; realizar la 
marcha del soldado al 
trote. 

  
 

 
Vestibular: Equilibrio 

Equilibrio estático: 
mantener un objeto en la 
cabeza sin moverse; la 
estatua, el flamenco 

  Equilibrio Dinámico: Andar 
de talones; andar de 
puntillas. 

  

 
Coordinación 
general 

Movimientos rítmicos de 
las extremidades siguiendo 
un esquema de 
coordinación contralateral. 

  Seguir ritmos sentado 
delante de la mesa: mano- 
mesa, pies-suelo 

 Comprensión lectora Comprensión texto 

 
Ejercicios 
perceptivos-visuales 

Discriminación visual 

Sopa de letras 

Memoria visual 

  Memoria auditiva 

 Ejercicios auditivos Conciencia fonológica 

Programa de lectoescritura 
"Nos cambiamos de casa" 

 Rimas 

Ejercicios de 
ortografía 

Rodear la palabra correcta 

 Completa la frase 

 Ejercicios de 
Vocabulario 

Categorías semánticas 

 Unir las palabras contrarias 

 Ejercicios de 
Escritura 

Caligrafía 

 Redacción 

  Dictado 



128  

Tabla 29 

Programación del programa de intervención: Semana 8 

 

Motricidad Ocular Ocho en la pizarra 

Agudeza Visual 
Puntear letras en folio "p" y 

"q" 

Programa de habilidades 
visuales y percepción 

Acomodación- 
Vergencias 

Realizar series con plastilina 
según la tarjeta puesta en la 
pizarra 

 

Percepción Memoria visual 

Binocularidad Cordón de Brock- variante 

Comprensión 
auditiva 

El juego del despertador 

 
Programa audiomotor 

 

Asociación auditiva Juego de loteria con sonidos 

Memoria auditiva Memoria de sílabas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa de lectura y 
tacto 

 
 
 
 
 
 
 

 
Programa neuromotor 

Discriminación 
auditiva 
Discriminación 
figura -fondo 

 
 
 
 

 
Ejercicios digito- 
manuales 

 
 
 
 
 

 
Neurotróficos: 
arrastre, gateo, 
marcha, 
homolateral y 
contralateral 

Logotomas 

Secuencias de sonidos vida 
cotidiana 

Abrir y cerrar los dedos de la 
mano primero 
simultáneamente y luego 

 alternando  

Tocar cada dedo con el 

 pulgar de la mano  

Teclear los dedos sobre la 

 mesa  

Mover las manos de forma 

 simultanea  

Con las manos cerradas 
sacar uno a uno los dedos 

Arrastre contralateral, patrón 
homolateral de movimiento 
(realizar con picas) 

 

Gateo lateral 
 

Gateo contralateral en los 
dos sentidos de la marcha 
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  Macha del soldado patrón 
contralateral; variantes: 
golpear la rodilla derecha con 
la mano izquierda y 
viceversa; andar 
deteniéndonos un par de 
segundos; realizar la marcha 
del soldado al trote. 

  

 
Vestibular: 
Equilibrio 

Equilibrio estático: mantener 
un objeto en la cabeza sin 
moverse; la estatua, el 
flamenco 

  Equilibrio Dinámico: Andar 
de talones; andar de 
puntillas. 

 

Coordinación 
general- 
Estimulación 
Bilateral 

los ejercicios se pueden 
realizar de forma estática o 
dinámica: Pamear globos en 
el aire; Botar una pelota; 
Encestar; Ensartar anillas; 
Jugar a la Diana 

 Comprensión 
lectora 

Comprensión texto 

 Ejercicios 
perceptivos- 
visuales 

Discriminación visual 

Sopa de letras 

Memoria visual 

  Memoria auditiva 

Programa de lectoescritura 
“El colegio está cerrado” 

Ejercicios auditivos Conciencia fonológica 

 Rimas  

Ejercicios de 
ortografía 

Rodear la palabra correcta 

 Completa la frase 

 Ejercicios de 
Vocabulario 

Categorías semánticas 

 Unir las palabras contrarias 

 
Ejercicios de 
Escritura 

Caligrafía 

 Redacción 

 Dictado 
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Tabla 30 

Programación del programa de intervención: Semana 9 
 

Área Habilidades Actividades 

 
Motricidad Ocular 

Ocho en la pizarra- 
variante 

 
Agudeza Visual 

Puntear letras en folio "b" 
               y "d"  

Programa de habilidades 
visuales y percepción 

 

Acomodación- 
Vergencias 

Triángulo de colores 

 Percepción Memoria visual 

 Convergencia- 
acomodación 

Carta lo letras en lejos y 
cerca 

 
Asociación auditiva 

Adivina cual hace el 
sonido 

 Memoria secuencial 
auditiva 

Lista de la compra 

Programa audiomotor Memoria auditiva 
 Memoria de sílabas  

 Discriminación 
auditiva 

Logotomas 

 Discriminación figura 
-fondo 

Secuencias de sonidos 
vida cotidiana 

  Apretar una pelota blanda 

  Rasgar papel 

Programa de lectura y tacto 
Ejercicios digito- 
manuales 

 Hacer bolitas de plastilina  

Realizar trabajos en la 
pizarra: trazos rectilíneos 

  Collage granos de arroz 

  

 
Neurotróficos: 
arrastre, gateo, 
marcha, homolateral 
y contralateral 

Arrastre contralateral, 
patrón homolateral de 
movimiento (realizar con 

 picas)  

   Programa neuromotor 

 Gateo lateral 

  Gateo contralateral en los 
dos sentidos de la marcha 
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  Macha del soldado patrón 
contralateral; variantes: 
golpear la rodilla derecha 
con la mano izquierda y 
viceversa; andar 
deteniéndonos un par de 
segundos; realizar la 
marcha del soldado al 
trote. 

  
 
 
 

 
Vestibular: Equilibrio 

Equilibrio estático: 
mantener el equilibrio 
apoyado en una rodilla; 
sentarse en los talones y 
volverse a levantar 
manteniendo los brazos 
en cruz 

 Equilibrio Dinámico: 
transportar objetos en los 
brazos y en las manos; 

 andar con zancos  

  

 
Coordinación en 
grupo 

El corro de la patata; 
Carrera de obstáculos; 
Zapatilla por detrás; La 
silla y la música; Seguir al 
Rey 

 Comprensión lectora Comprensión texto 

 
Ejercicios 
perceptivos-visuales 

Discriminación visual 

 Sopa de letras  

Memoria visual 

Programa lectoescritura 
"Una niña nueva en clase" 

 Memoria auditiva 

Ejercicios auditivos Conciencia fonológica 

  Rimas 

 Ejercicios de 
ortografía 

Rodear la palabra correcta 

 Completa la frase 

  Categorías semánticas 
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Ejercicios de 
Vocabulario 

Unir las palabras 
contrarias 

Ejercicios de 
Escritura 

Caligrafía 

 Redacción  

Dictado 

 
Tabla 31 

Programación del programa de intervención: Semana 10 
 

Área Habilidades Actividades 

 Motricidad Ocular Zig-Zag 

 
Agudeza Visual Puntear dibujos 

Programa de habilidades y 
percepción 

Acomodación- 
Vergencias 

Círculos de colores 

Percepción 
Visoespacial 

pintar de rojo las manos y 
pies derechos y las manos y 
pies izquierdos de azul 

 Convergencia- 
acomodación 

Carta de números en lejos y 
cerca 

 
Localización de 
sonido 

Localizar desde dóndes 
suena el sonido del pandero 
en la clase 

 
Programa audiomotor 

Memoria 
secuencial auditiva 

Lista de cosas necesarias 
para llevar a la playa 

 Discriminación 
auditiva 

Juego de animales 

 Discriminación 
figura-fondo 

Logotomas 

  Presa mano a mano 

Programa de lectura y 
tacto 

Ejercicios digito- 
manuales 

Presa de pinza 

Presa mano-muñeca 

  Recorrido para dedos 

  

 
Neurotróficos: 
arrastre, gateo, 
marcha, 
homolateral y 
contralateral 

Arrastre contralateral, patrón 
homolateral de movimiento 

 (realizar con picas)  

Programa neuromotor  Gateo lateral  

 Gateo contralateral en los 
dos sentidos de la marcha 

  Macha del soldado patrón 
contralateral; variantes: 



133  

 
 

golpear la rodilla derecha 
con la mano izquierda y 
viceversa; andar 
deteniéndonos un par de 
segundos; realizar la marcha 

 del soldado al trote.  
 
 

 

 

 
 
 

 
Vestibular: 
Equilibrio 

Equilibrio estático: mantener 
el equilibrio apoyado en una 
rodilla; sentarse en los 
talones y volverse a levantar 
manteniendo los brazos en 
cruz 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Coordinación 

Equilibrio Dinámico: 
transportar objetos en los 
brazos y en las manos; 
andar con zancos 
Movimientos rítmicos 
extremidades siguiendo un 
esquema de coordinación 
contralateral 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Programa de lectoescritura 
"El viaje en tren" 

Comprensión 
lectora 

Ejercicios 
perceptivos- 
visuales 

 
Ejercicios auditivos 

 
Ejercicios de 
ortografía 

Ejercicios de 
Vocabulario 

Ejercicios de 
Escritura 

Comprensión texto 

Discriminación visual 

Sopa de letras 

Memoria visual 

Memoria auditiva 

Conciencia fonológica 

Rimas 

Rodear la palabra correcta 

Completa la frase 

Categorías semánticas 

Unir las palabras contrarias 

Caligrafía 

Redacción 
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Tabla 32 

Programación del programa de intervención: Semana 11 
 

Motricidad Ocular Movimiento horizontal 

Memoria visual y 

fijación 

Acomodación- 

Detalles de objetos tanto en 
visión cercana como en lejana 

Hoja con números 

Programa de habilidades  Vergencias  
visuales y percepción Percepción 

Visoespacial 

Convergencia- 
acomodación 

 
Atención auditiva 

Buscar y rodear con un lápiz 

las series iguales al modelo 

Dibujar tres cuadrados: rojo, 
azul y amarillo que pasen la 
mirada de un cuadrado a otro 
Se imitarán sonidos de 
animales que los niños deben 

 de reconocer  
 

 
Programa audimotor 

Memoria 
secuencial auditiva 

 
Discriminación 
auditiva 

 
Discriminación 
figura-fondo 

Lista de cosas necesarias 

para llevar a la playa 

Reconocimiento de los 
compañeros por su voz (ojos 
tapados) 

 
Logotomas 

Apretar una pelota blanda 

Rasgar papel 

Programa lectura y tacto 
Ejercicios digito-

 
manuales 

 

 
Neurotróficos: 
arrastre, gateo, 

 Hacer bolitas de plastilina  

Realizar trabajos en la 
pizarra: trazos rectilíneos 

 
 

Collage granos de arroz 

Programa neuromotor 
marcha, 
homolateral y 
contralateral 
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 Vestibular: 
Equilibrio 

Circuito motor 

 
 
Coordinación 

 

 Comprensión 
lectora 

Comprensión texto 

 Ejercicios 
perceptivos- 
visuales 

Discriminación visual 

Sopa de letras 

Memoria visual 

  Memoria auditiva 

Programa lectoescritura 
"No encuentro mi 
mascota" 

Ejercicios auditivos  Conciencia fonológica  

 Rimas 

Ejercicios de 
ortografía 

Rodear la palabra correcta 

 Completa la frase 

 Ejercicios de 
Vocabulario 

Categorías semánticas 

 Unir las palabras contrarias 

 
Ejercicios de 
Escritura 

Caligrafía 

 Redacción 

 Dictado 

 
Tabla 33 

Programación del programa de intervención: Semana 12 
 

Área Habilidades Actividades 

 Motricidad Ocular Fijación Secuencial 

 
Agudeza visual Puntear dibujos (variantes) 

Programa de habilidades 
visuales y percepción 

Acomodación- 
 Vergencias  

Juego del reloj 

Percepción 
Direccionalidad 

Seguir líneas realizadas en 
la pizarra 

 Convergencia- 
acomodación 

Carta de letras en lejos y 
cerca 

Programa audiomotor Atención auditiva 
Repetición y ejecución de 
órdenes motrices 
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Memoria Auditiva 
Rítmica 

 
Discriminación 
auditiva Logotomas 

Tambor- repetir ritmos 

Pronunciamos pares de 
logotomas, decir si suenan 

 igual o diferente  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Programa de lectura y 
tacto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa neuromotor 

Memoria Secuencial 
Auditiva 

Discriminación 
figura-fondo 

 
 
 

 
Ejercicios digito- 
manuales 

 
 
 

 
Neurotróficos: 
arrastre, gateo, 
marcha, homolateral 
y contralateral 

Lista de la compra para 
hacer una fiesta 

sonido de dos imágenes a la 
vez 

Tocar palmas 
 

Llevar un objeto palma 
 mano  

Imitar con las manos los 

movimientos de los animales 
 

Mover las manos de forma 
simultanea 

 
 

Abrir una mano mientras se 
cierra la otra 

Vestibular: Equilibrio Circuito motor 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Programa de lectoescritura 
"Reciclamos bien" 

Coordinación 

Comprensión 
lectora 

Ejercicios 
perceptivos-visuales 

 

 
Ejercicios auditivos 

 
Ejercicios de 
ortografía 

 

Comprensión texto 

Discriminación visual 
 

 

 Sopa de letras  

Memoria visual 

 Memoria auditiva  

 Conciencia fonológica  

Rimas 

Rodear la palabra correcta 

Completa la frase Categoría
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Ejercicios de 
Vocabulario 

Unir las palabras contrarias 

Ejercicios de 
Escritura 

Caligrafía 

 Redacción  

Dictado 
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PARTE II. JUSTIFICACIÓN Y 
OBJETIVOS 
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CAPÍTULO 8. Justificación 
 
El estudio de las habilidades neuropsicológicas y su influencia en el proceso de 

lectoescritura constituye un área de investigación para entender cómo se 

desarrollan estas competencias fundamentales en contextos educativos variados. 

Centrándonos en habilidades neuropsicológicas visuales y visoespaciales 

relacionadas con la lectura, la discriminación auditiva, las habilidades neuromotrices 

y la lateralidad, nuestro análisis busca descifrar su papel en la formación de 

habilidades lectoescritoras, Estos elementos son cruciales en el progreso educativo 

y cognitivo de los niños. Esta investigación se basa en estudios recientes que 

resaltan la importancia de estas habilidades y los procesos cerebrales relacionados 

y cómo pueden variar entre en diferentes países (Wolfe & Horowitz, 2017; Lê et al., 

2021; Zaragas et al., 2023). 

La relevancia de estos procesos neuropsicológicos en el rendimiento escolar es 

ampliamente reconocida en estudios que demuestran cómo afectan 

significativamente a la lectoescritura (Kintsch, 2013b; Wright & Cervetti, 2017). Por 

ejemplo, los movimientos oculares para el seguimiento visual en la lectura (Wright 

& Cervetti, 2017), la discriminación auditiva, fundamental para la comprensión 

fonológica y del lenguaje (Perrachione et al., 2017), las habilidades neuromotrices, 

esenciales para la coordinación motriz fina en la escritura (Lê et al., 2021), y la 

lateralidad, que afecta la organización y la atención en el aprendizaje (Nárai et al., 

2022), serán examinadas detalladamente. Se propone analizar no solo cómo estas 

habilidades neuropsicológicas individuales contribuyen al proceso de lectoescritura, 

sino también cómo se manifiestan y se comparan en diferentes contextos culturales 

y educativos, como los de España y Panamá. Con este fin, se plantean objetivos 

específicos que incluyen el análisis del desarrollo de estas habilidades en la muestra 

total, así como su relación con el género y el país de origen (Cuetos et al., 2010; 

Peterson & Pennington, 2012). 

A través de esta investigación, se busca ofrecer una visión más profunda y detallada 

de cómo las habilidades neuropsicológicas influyen en el desarrollo de la 

lectoescritura. Además, se pretende examinar las diferencias en el dominio de estas 
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habilidades y su desarrollo en la lectoescritura entre los participantes de España y 

Panamá, así como entre hombres y mujeres, y diferentes grupos de edad (Wolf, 

2007; Wolfe & Horowitz, 2017; Zaragas et al., 2023). 
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CAPÍTULO 9. Objetivos e hipótesis 

Considerando el enfoque teórico planteado en los capítulos anteriores, el presente 

estudio busca la comprobación de los siguientes objetivos. 

 

9.1. Objetivo general de investigación 

El objetivo principal de la investigación es ahondar en la mejora del proceso lecto 

escritor en los primeros años de Educación Primaria. 

Este objetivo general se desarrolla mediante dos estudios de carácter empírico, 

cuyos objetivos generales y específicos se concretan a continuación. 

 

9.1.1. Estudio 1: Relación entre las habilidades neuropsicológicas 

y el proceso lecto-escritor 

El estudio 1 se centra en analizar cada una de las habilidades Neuropsicológicas 

(movimientos oculares, capacidad viso perceptiva, discriminación auditiva, 

habilidades neuromotrices, y lateralidad) y el rendimiento lecto escritor en alumnos 

de 6-8 años de España y Panamá. 

De este modo, los objetivos generales de este estudio son los siguientes: 

- Estudiar la relación que existe entre los procesos neuropsicológicos básicos 

de desarrollo de movimientos oculares, capacidad viso perceptiva, 

discriminación auditiva, habilidades neuromotrices, y lateralidad y el 

rendimiento escolar relativo a la lecto-escritura en alumnos de 6-8 años de 

España y Panamá 

- Conocer si existen diferencias significativas entre los alumnos de España y 

Panamá en la relación positiva entre las diferentes variables y el rendimiento 

lecto escritor. 

Partiendo de estos objetivos generales del Estudio 1, se planean doce objetivos 

específicos. Estos son: 

- Analizar el desarrollo de las habilidades neuropsicológicas (OBJETIVO 

ESPECÍFICO 1) 

- Analizar el desarrollo de la lectoescritura para la muestra total (OBJETIVO 

ESPECÍFICO 2) 
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- Analizar la relación entre las habilidades neuropsicológicas y el desarrollo 

lectoescritor (OBJETIVO ESPECÍFICO 3) 

- Analizar las diferencias en el dominio de las habilidades neuropsicológicas y 

el desarrollo de la lectoescritura (OBJETIVO ESPECÍFICO 4) 

 
De la literatura revisada y del planteamiento de estos objetivos se derivan las 

siguientes hipótesis: 

1- Existe relación positiva entre los movimientos oculares, capacidad viso 

perceptiva, discriminación auditiva, habilidades neuromotrices, y lateralidad 

con el rendimiento lecto escritor en alumnos de 6-8 años de España y 

Panamá. 

2- Existen diferencias significativas entre los alumnos de España y Panamá en 

la relación positiva entre las diferentes variables y el rendimiento lecto escritor. 

 

9.1.2. Estudio 2: Influencia de la aplicación de un programa de 

intervención para la mejora del proceso lecto escritor 

 
El estudio 2 se centra en analizar los efectos del programa de intervención diseñado, 

desarrollado y aplicado para la mejora del proceso lecto escritor en alumnos de 6-7 

años de Panamá. Así, el objetivo general de este estudio es: 

- Diseñar, aplicar y valorar los efectos de un programa de intervención 

neuropsicológico en la mejora del rendimiento académico en relación con la 

lectoescritura en alumnos de 6 a 7 años de Panamá. 

Partiendo de este objetivo general del Estudio 2, se planean cuatro objetivos 

específicos. Estos son: 

- Analizar descriptivamente el nivel de dominio de las habilidades 

neuropsicológicas y el desarrollo de la lectoescritura en el grupo experimental 

y control en el periodo pre-experimental (OBJETIVO ESPECÍFICO 5) 

- Analizar las diferencias en el nivel de dominio de las habilidades 

neuropsicológicas y el desarrollo de la lectoescritura en el grupo experimental 

y control en el periodo pre-experimental (OBJETIVO ESPECÍFICO 6) 

- Analizar descriptivamente el nivel de dominio de las habilidades 
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neuropsicológicas y el desarrollo de la lectoescritura en el grupo experimental 

y control en el periodo post-experimental (OBJETIVO ESPECÍFICO 7) 

- Analizar las diferencias en el nivel de dominio de las habilidades 

neuropsicológicas y el desarrollo de la lectoescritura en el grupo experimental 

y control en el periodo post-experimental (OBJETIVO ESPECÍFICO 8) 

 
A partir del análisis de la literatura existente y de la formulación de los objetivos 

propuestos, se deducen las siguientes hipótesis. 

- El programa de intervención movimientos oculares, capacidad viso 

perceptiva, discriminación auditiva, habilidades neuromotrices y lateralidad 

mejorará el rendimiento en lectoescritura. 
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PARTE III. ESTUDIOS EMPÍRICOS 
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CAPÍTULO 10. Estudio 1. Relación entre las habilidades 

neuropsicológicas y el proceso lecto escritor 

 
10.1. Introducción 

En el Estudio 1 se analiza la relación entre las habilidades neuropsicológicas 

(movimientos oculares, la capacidad viso perceptiva, la discriminación auditiva, 

las habilidades neuromotrices, y la lateralidad) y el proceso lectoescritor, 

explorando cómo diversas habilidades neuropsicológicas impactan en el 

rendimiento escolar relacionado con la lectoescritura en niños de 6-8 años de 

España y Panamá. 

En primer lugar, los movimientos oculares desempeñan un papel crucial en la 

habilidad de seguimiento visual y el reconocimiento de palabras. Según Rayner 

et al. (2001) y Koffka (2013), el seguimiento visual es esencial para una lectura 

fluida y eficaz. Duke & Cartwright (2021) y Kintsch (2013b) destacan que estos 

movimientos no solo facilitan el reconocimiento rápido de palabras, sino que 

también contribuyen a la comprensión del texto. Wright & Cervetti (2017), 

Snowling & Hulme (2021), y Squire & Wixted (2011) señalan la relevancia de los 

movimientos oculares en la decodificación y procesamiento del lenguaje, 

mientras que Wolf (2007) y Wolfe & Horowitz (2017) subrayan su importancia en 

el aprendizaje de la lectura. Rasinski et al. (2017) concluyen que la eficacia en el 

seguimiento visual está directamente relacionada con la fluidez y comprensión 

lectora. Con respecto a la discriminación auditiva es otro elemento fundamental 

para el desarrollo fonológico y la comprensión del lenguaje, influyendo 

directamente en la capacidad lectora. Perrachione et al. (2016, 2017) y Hogan et 

al. (2005) argumentan que esta habilidad es clave para el procesamiento de 

sonidos y el aprendizaje de las relaciones fonema-grafema. Habib (2021), 

Hornickel & Kraus (2013), y Cuetos et al. (2010) sugieren que una buena 

discriminación auditiva facilita la identificación de sonidos del lenguaje y su 

correspondencia con las letras. Kamhi & Catts (2017), Peterson & Pennington 

(2012), Saygin et al. (2013), y Seidenberg (2017) enfatizan su papel en el 

desarrollo de habilidades de lectura eficientes. En la misma línea las habilidades 

neuromotrices, particularmente la coordinación motriz fina, son esenciales para 

la escritura y apoyan el proceso de lectura. Geertsen et al. (2016), Michel et al. 
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(2019), y Lê et al. (2021) subrayan la importancia de la motricidad fina en la 

capacidad para escribir con destreza y fluidez. Investigaciones como la de Van 

Dyck et al. (2022), Doyen et al. (2017), y Berninger et al. (2006) indican una 

correlación directa entre las habilidades motoras finas y el éxito en tareas de 

lectoescritura. Engel de Abreu et al. (2014), Finisguerra et al. (2019), Friederici 

(2017), y Gabrieli (2009) refuerzan la idea de que el desarrollo motor fino está 

intrínsecamente ligado al progreso en la lectoescritura. Por último, la lateralidad, 

o la preferencia por un lado del cuerpo, influye en la organización, atención y 

comprensión lectora. Mayolas Pi et al. (2010) y Nárai et al. (2022) sugieren que 

la lateralidad puede tener un impacto en cómo los niños organizan y procesan la 

información visual y auditiva. Shakouri & Maftoon (2016) y Samuels & Bravo 

(2017) exploran la relación entre la lateralidad y la atención durante la lectura. 

Cuetos et al. (2010), Torre & McKay (2020), Van Dyck et al. (2022), Vigneau et 

al. (2006), Wolf (2007), y Zaragas et al. (2023) discuten cómo la preferencia 

lateral puede afectar la comprensión y procesamiento del lenguaje escrito. 

Este enfoque se alinea con la noción de transferencia lejana, entendida como la 

generalización de un efecto de mejora hacia otros procesos no directamente 

relacionados con las habilidades entrenadas (Román-Caballero et al., 2022; Van 

Viersen, Protopapas & de Jong, 2022). Diversos autores defienden que las 

transferencias hacia otros procesos neuropsicológicos serían dependientes de 

un entrenamiento específico basado en el aprendizaje (Vanderauwera et al., 

2018; Virtala et al., 2023). Así, este estudio se propone como un recurso valioso 

para beneficios más fuertes y duraderos en el desarrollo cognitivo y académico, 

especialmente en la infancia, un periodo crítico de neuroplasticidad (Bailey & 

Penhune, 2013; Schellenberg, 2004) 

Como conclusión este estudio, al analizar la relación entre habilidades 

neuropsicológicas específicas y el rendimiento en lectoescritura en niños de 

España y Panamá, pretende demostrar cómo estos elementos cognitivos y 

motrices se entrelazan para influir en el proceso educativo. Además, busca 

identificar diferencias significativas en esta relación proporcionando así un 

entendimiento más amplio y profundo que puede guiar futuras intervenciones. 

Considerando esta justificación teórica, el presente análisis se inicia con los 

siguientes objetivos generales: 
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- Estudiar la relación que existe entre los procesos neuropsicológicos 

básicos de desarrollo de movimientos oculares, capacidad viso 

perceptiva, discriminación auditiva, habilidades neuromotrices y 

lateralidad y el rendimiento escolar relativo a la lecto-escritura en alumnos 

de 6-8 años de España y Panamá 

- Conocer si existen diferencias significativas entre los alumnos de España 

y Panamá en la relación entre las diferentes variables y el rendimiento 

lecto escritor. 

 
Con el fin de abordar de manera precisa estos objetivos generales, se han 

delineado los siguientes objetivos específicos: 

- Analizar el desarrollo de las habilidades neuropsicológicas (OBJETIVO 

ESPECÍFICO 1) 

- Analizar el desarrollo de la lectoescritura para la muestra total (OBJETIVO 

ESPECÍFICO 2) 

- Analizar la relación entre las habilidades neuropsicológicas y el desarrollo 

lectoescritor (OBJETIVO ESPECÍFICO 3) 

- Analizar las diferencias en el dominio de las habilidades neuropsicológicas 

y el desarrollo de la lectoescritura (OBJETIVO ESPECÍFICO 4) 

 

10.2. Método 

La muestra seleccionada para el Estudio 1 está formado por 202 alumnos que 

están cursando de 1º a 2º de Educación primaria (de seis a ocho años). Para 

ello, se trabajó con un colegio público situado en Logroño (España), capital de la 

Comunidad autónoma de la Rioja, (de 151.343 habitantes), del cual se obtendrán 

53 alumnos de 1º de primaria (33 niños y 20 niñas) y otros 33 alumnos de 2º de 

primaria (17 niños y 16 niñas); el otro colegio público situado en Ciudad de 

Panamá (477.328 habitantes) en el distrito de San Miguelito (364.962 

habitantes), de cual se obtendrán 55 alumnos de 1º de Panamá (32 niños y 23 

niñas) y otros 61 de 2º de Panamá (30 niños y 31 niñas). Respecto a la edad de 

los participantes, los estudiantes panameños de 1º presentan una edad promedio 

de 6,45 años, con una desviación estándar de 0,50 años. En contraste, sus pares 

españoles de 1º tienen una media de 6,38 años con una desviación de 0,49 

años. Por su parte, los alumnos de 2º en Panamá tienen una edad 
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promedio de 7,46 años con una desviación de 0,50 años, en contraste con sus 

pares españoles de 2º de primaria tienen una media de 7 años, con una 

desviación estándar de 0,51. Se observa una diferencia notable, cercana al 

medio año, entre los estudiantes de 1º de España y Panamá, la cual resulta ser 

estadísticamente significativa según la prueba t (sig< .05). Esta discrepancia 

puede atribuirse al hecho de que el año escolar en España comienza en 

septiembre, mientras que en Panamá da inicio en febrero. Además, es relevante 

considerar que los criterios de admisión varían entre ambos países. 

Específicamente, en Panamá se requiere que los estudiantes hayan cumplido los 

6 años de edad para ingresar al 1º de primaria. Para el estudio se ha tomado 

como referencia las edades y no el curso. 

 
Tabla 34 

Clasificación de sujetos 
 

España Panamá Total 
Curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.3. Diseño 

Esta sección se enfoca en la planificación del estudio con el fin de alcanzar los 

objetivos e hipótesis establecidos en la primera fase de la investigación. Con el 

propósito de obtener resultados sólidos según esta premisa, se ha optado por 

integrar enfoques cuantitativos, empleando estrategias metodológicas y 

considerando cuidadosamente el diseño de la investigación. 

En el Estudio 1 se han llevado una estrategia asociativa, la cual tiene por objetivo 

estudiar la relación entre diferentes variables y se utiliza para comprobar el 

cumplimiento de las hipótesis planteadas en la investigación con un diseño no 

experimental correlacional. 

 Niño Niña Total Niño Niña Total Niño Niña Total 

1º 33 20 53 32 23 55 65 43 108 

2º 17 16 33 30 31 61 30 31 94 

Total 50 36 86 62 54 116 95 74 202 
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La clasificación de las variables consideradas en el estudio 1 son las siguientes: 

- Según su naturaleza: 

• Rendimiento Lectoescritor: Variable cuantitativa continua en escala 

de intervalo. 

• Movimientos Oculares, habilidades viso-perceptivas, 

discriminación auditiva, habilidades neuromotrices y lateralidad: Se 

consideran variables cualitativas categóricas en escala nominal. 

- Según el papel en la investigación: 

Primera hipótesis: 

• Rendimiento Lectoescritor: Variable dependiente. 

• Habilidades Viso-perceptivas, Auditivas, Movimientos Oculares, 

Motricidad y Lateralidad: Variables independientes. 

Segunda hipótesis: 

• Rendimiento Lectoescritor y país de origen (España o Panamá) son 

las variables consideradas. 

- Según su función: Intervinientes de control, las cuales serán 

indirectamente la base de la presente investigación. Entre ellas se 

recogen las siguientes: 

• Edad y curso, alumnos seleccionados de edades comprendidas 

entre los 6 y los 8 años, de los cursos de 1º a 2º de Primaria, sin 

excluir a aquellos alumnos que alguna vez hayan repetido curso o 

tengan programa de Adaptación Curricular. 

• Tipo de centro escolar, controlando que la muestra total de la 

investigación pertenece a centros públicos para evitar la posible 

influencia del tipo de centro. 

• Género, equiparando los alumnos de género masculino y femenino 

por curso. 

• Absentismo escolar, tras indicar a los directores de los centro8s la 

importancia de la investigación, se les pedirá que excluyan a los 

alumnos que tengan ausencias reiteradas a clase, siguiendo su 

propio criterio de gran absentismo escolar. 

• Segmentación de pruebas, con el objetivo de evitar el cansancio y 

aburrimiento, las pruebas son pasadas en diversos días. 
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10.4. Instrumentos 

En este apartado se presentan los ocho instrumentos empleados para la 

medición de las variables y las características psicométricas de los mismos (Ver 

Anexo 2). 

 

10.4.1. Test Subirana y Leister-Egger (1952) 

El objetivo fundamental de esta prueba valorar la lateralidad de los niños a partir 

de los 6 años, teniendo en cuenta su capacidad para poder llevar a cabo las 

pruebas que se incluyen en el test. El tiempo estimado de aplicación es 

aproximadamente de 15 minutos aproximadamente. 

Se compone de diez actividades que los participantes deben de realizar para 

cada órgano duplicado (mano, pie y vista), llevando un registro de observación y 

registro, siendo esta realizada lo más objetivamente posible evitando predisponer 

con que parte del órgano debe realizar la actividad y dándole libre elección para 

ello. 

Tras completar las evaluaciones, se analiza el comportamiento del participante 

en cada tarea. Se le categoriza como un individuo de "lateralidad homogénea" 

(ya sea diestro o zurdo) si el 70% o más de las acciones se ejecutan con un lado 

predominante (como ojo, oído, mano o pie). Se le designa "lateralidad cruzada" 

si el 70% de las tareas se realizan con un lado específico (como la mano) y el 

70% con otro órgano diferente (como el pie). Se considera "lateralidad sin definir" 

si no se cumple el 70% de dominancia en las tareas para un lado específico, 

como sería el caso de un ojo que tiene un 50% de preferencia diestra y un 50% 

zurda. 

 
Fiabilidad de la Prueba de Lateralidad 

Se llevó a cabo un análisis de los resultados de lateralidad de 375 casos, 

abarcando edades de 6 a 12 años. Los hallazgos revelaron la siguiente fiabilidad 

en las distintas áreas de lateralidad: 

• Lateralidad Visual: Para este grupo, la fiabilidad se situó en un sólido 

0,909. 

• Lateralidad Auditiva: La fiabilidad en esta área fue de 0,647. 

• Lateralidad Podal: Se obtuvo una fiabilidad de 0,695. 
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• Lateralidad Manual: En cuanto a la lateralidad manual, la fiabilidad 

alcanzó un valor de 0,895. 

En el grupo de edades de 7 a 11 años, se analizaron los resultados de lateralidad 

de 234 casos, revelando la siguiente fiabilidad: 

• Lateralidad Visual: Se obtuvo una alta fiabilidad de 0,901. 

• Lateralidad Auditiva: La fiabilidad en esta área fue de 0,699. 

• Lateralidad Podal: Se registró una fiabilidad de 0,716. 

• Lateralidad Manual: Para la lateralidad manual, la fiabilidad se situó en un 

sólido 0,903. 

Los resultados de la fiabilidad de la prueba de lateralidad variaron según la edad 

de los participantes: 

• A los 7 años, la fiabilidad en la lateralidad visual fue de 0,877, en la auditiva 

de 0,733, en la podal de 0,701 y en la manual de 0,687. 

• A los 8 años, la lateralidad visual mostró una fiabilidad de 0,897, la auditiva 

de 0,648, la podal de 0,776 y la manual de 0,912. 

• A los 9 años, la lateralidad visual presentó una fiabilidad de 

auditiva de 0,614, la podal de 0,732 y la manual de 0,939. 

0,877, la 

• A los 10 años, la lateralidad visual alcanzó una fiabilidad de 

auditiva de 0,805, la podal de 0,7672 y la manual de 0,931. 

0,906, la 

• A los 11 años, la lateralidad visual registró una fiabilidad de 

auditiva de 0,723, la podal de 0,675 y la manual de 0,890. 

0,928, la 

Estos resultados demuestran la consistencia y estabilidad de la prueba de 

lateralidad a lo largo de diferentes grupos de edad, lo que respalda su 

confiabilidad como herramienta de evaluación. 

 

10.4.2. Test Cumanes (Portellano, et al., 2012) 

La prueba se compone de 11 figuras que van de lo más simple a lo más complejo 

de forma creciente. El niño debe de copiar cada una de las figuras lo más 

fielmente posible en el espacio que se le asigna, sin utilizar borrador, por lo que 

hay que insistir que presten atención para no equivocarse. 

Todas las figuras disponen de un modelo para que lo puedan copiar menos la 

última (figura 11), donde se le presentará una lámina que observará durante 15 

segundos y posteriormente deben de reproducir sin el modelo delante. No tiene 
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límite de tiempo, aunque se estima aproximadamente entre 5 a 10 minutos por 

cada alumno. 

Las puntuaciones vienen marcadas por las directrices del mismo test cuyos ítems 

1-3 tienen un máximo de 2 puntos, los de 4-8 de tres puntos, el 9 y 10 de 4 puntos 

y el último de 10 puntos. La puntuación directa se transformará en puntuación 

decápito teniendo en cuenta la edad. 

Fiabilidad de la Prueba CUMANES 

El CUMANES, desarrollado y validado en España, involucró a un total de 766 

participantes, con edades que oscilaron entre los 7 y 11 años. Estos participantes 

procedían de diversos entornos educativos, incluyendo 4 centros de carácter 

público y 4 de carácter privado. 

Para evaluar la fiabilidad de las pruebas, se utilizó el coeficiente de consistencia 

interna conocido como el estadístico Alfa de Cronbach. Los resultados de la 

fiabilidad en las diferentes subescalas del CUMANES se detallan a continuación: 

• Comprensión Audioverbal: 0,67 

• Comprensión de Imágenes: 0,80 

• Fluidez (que incluye las 2 pruebas de fluidez): 0,64 

• Leximetría (que incluye únicamente la comprensión lectora): 0,61 

• Escritura Audiognósica: 0,81 

• Visopercepción: 0,85 

• Memoria Verbal: 0,68 

• Memoria Visual: 0,63 

• Ritmo: 0,83 

En cuanto a la validez de constructo, Portellano, Mateos y Martínez-Arias (2012) 

llevaron a cabo tanto un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) como un Análisis 

Factorial Confirmatorio (AFC). Se sometió a prueba un modelo basado en un solo 

factor denominado "Índice de Desarrollo Neuropsicológico (IDN)", el cual 

demostró valores de ajuste aceptables. Esto permitió obtener una puntuación 

global derivada de todas las subescalas del CUMANES. El análisis reveló un 

valor ponderado, que corresponde a los pesos factoriales del modelo de Análisis 

Factorial Confirmatorio (AFC) de un solo factor. Es importante señalar que las 

puntuaciones en las escalas de Función Ejecutiva pueden disminuir con la edad, 

lo que explica los valores negativos. 
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El cuestionario proporciona tanto los pesos factoriales como los pesos factoriales 

ajustados para cada subescala, los cuales son esenciales para calcular el IDN. 

El IDN se obtiene sumando los puntajes transformados, que resultan de 

multiplicar las puntuaciones directas por los pesos factoriales transformados. 

Estos valores se presentan en los baremos en la sección de puntuación 

transformada (Portellano, Mateos y Martínez-Arias, 2012, p. 127). 

 

10.4.3. Prueba de King-Devick (1976) 

Para la evaluación de los movimientos oculares sacádicos, se ha utilizado el test 

de King-devick (1976), mide la velocidad durante la lectura de una sucesión de 

números, de un dígito, en tres tarjetas lo más rápido posible y en voz alta de 

izquierda a derecha. Se les muestra una tarjeta de prueba con números 

aleatorios como se ha indicado anteriormente. El tiempo estimado de 

administración es de 4 minutos. 

La suma de puntuaciones (tiempo y errores) conseguidas en las tres tarjetas, 

constituye la puntuación del test, cuya valoración se elabora en función de 

valores esperados, teniendo en cuenta: edad, tiempo de realización y errores 

ejecutados. 

Fiabilidad de la Prueba de King-Devick 

El coeficiente de fiabilidad de la prueba KD es elevado (α =0,97) 

 

10.4.4. Prueba de evaluación Neuromotriz EVANM (2015) 

Esta prueba evalúa de manera conjunta los diferentes patrones motrices 

(arrastre, gateo, marcha, triscado y carrera) así como el control postural, 

equilibrio y tono muscular. El grupo de Neuropsicología y Educación (GdI-14 

NyE) de la UNIR es creador de esta prueba que a través de la anotación del 

cumplimiento o no de ciertos requisitos nos proporciona información acerca de si 

están adquiridos y automatizados. Cada uno de ellos se representa con un Ítem 

diferente. 

Cada uno de los patrones se evalúa a través del registro del cumplimiento, o no, 

de los requisitos que debe mostrar para considerarse como maduro o adquirido 

y automatizado. Cada patrón está representado por un ítem que, para valorar 

con un “si”, debe cumplirse perfectamente y en su totalidad. En caso de no 

cumplirse en su totalidad, será valorado con un “no”. La anotación se realiza en 



154  

una plantilla donde se pone una cruz en sí o no según proceda. Finalmente, la 

puntuación que puede obtenerse en cada patrón puede ser: 

1. No adquirido (cuando la mayor parte de los ítems no están establecidos). 

2. En proceso (cuando la mayor parte de los ítems están establecidos, pero no 

todos). 

3. Adquirido y automatizado (cuando están establecidos todos los ítems). 

Para determinar la puntuación de cada patrón, se suma el número de casillas 

marcadas con un “sí” y se determina el nivel (1, 2 o 3) especificado en la 

evaluación de cada uno de ellos. 

(Díaz-Jara, Martín-Lobo, Vergar-Moragues, Navarro-Asensio y Santiago- 

Ramajo, 2015). 

Fiabilidad de la prueba de evaluación neuromotriz EVANM 

La Escala de Evaluación Neuromotriz, conocida como EVANM, es una 

herramienta diseñada para medir el nivel de madurez alcanzado en niños de 5 a 

11 años. Esta escala abarca un amplio espectro de funciones motrices, 

incluyendo patrones motrices fundamentales, equilibrio, tono muscular y control 

postural. 

La validez y la confiabilidad de la Escala EVANM han sido rigurosamente 

evaluadas en diversos estudios y publicaciones. Entre ellas, se destacan las 

investigaciones presentadas en la Evaluación Neuropsicológica Infantil por 

Portellano (2018), el Estudio Interjueces de la Valoración de la EVANM, así como 

en el VII Congreso Nacional de Neuropsicología 2015 y el I Congreso 

Iberoamericano de Neuropsicología (CIN 2016). 

El proceso de desarrollo y validación de la prueba ha sido minucioso. En primer 

lugar, se creó una matriz de especificaciones, la cual fue revisada por tres 

expertos mediante la técnica Delphi. Luego, se elaboró una primera versión de 

la prueba, sometiéndola a la valoración de cinco expertos a través de un 

cuestionario Likert. La evaluación de la validez de contenido se llevó a cabo 

mediante el índice de validez de contenido (CVR), con un análisis del grado de 

acuerdo entre los expertos utilizando el estadístico W de Kendall. 

Los resultados de estas evaluaciones demostraron un alto nivel de acuerdo 

interjueces en todas las dimensiones del test, con excepción de algunos 

aspectos relacionados con la redacción de los ítems. Las modificaciones 

sugeridas por los expertos fueron incorporadas en la versión final de la prueba. 
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Además, se han realizado estudios de fiabilidad en 175 casos de niños de 7 a 12 

años, evaluando las diferentes dimensiones que mide la EVANM. Los resultados 

varían, mostrando coeficientes de fiabilidad que oscilan entre ,930 y ,541 en los 

patrones básicos del movimiento, ,646 en equilibrio, y se están revisando los 

resultados en tono muscular y control postural. 

La EVANM continúa siendo objeto de investigación y mejora constante en 

universidades a nivel internacional. Su enfoque en aspectos relacionados con el 

desarrollo neuromotor y su vínculo con el aprendizaje la convierten en una 

herramienta valiosa para optimizar el rendimiento académico y el desarrollo de 

los niños. 

 

10.4.5. Prueba de Discriminación Auditiva De WEPMAN (1973) 

Evalúa la capacidad para discriminar auditivamente (habilidad para escuchar 

sonidos de tono y sonoridad diferente) partes de fonemas tanto por cercanía 

como por el modo o punto de articulación. 

Consiste en decirle al niño, en voz alta, pareja de palabras iguales o con un 

sonido similar con el objetivo de verificar si puede distinguir sonidos diferentes. 

Cada par es de igual longitud para evitar discriminar en base a otra variable que 

no sea auditiva, debe conocer el significado de igual y diferente y se realizará de 

espaldas al niño para que no pueda observar la articulación de la boca. 

Se cuentan los aciertos y se saca el porcentaje de estos, se registran las palabras 

que cometen error, cualitativamente se revisan los pares de palabras que no 

acierta y luego se analiza cada par desde el punto de vista de la articulación, se 

registran los fonemas que confunden. 

Fiabilidad prueba discriminación auditiva de wepman 

Se calculó el coeficiente alfa de Cronbach para evaluar la consistencia interna 

del Test de Wepman, el coeficiente alfa obtenido fue de 0.78, indicando una 

buena consistencia interna. 

La evaluación de la fiabilidad del Test de Wepman sugiere que este test posee 

una buena estabilidad temporal, una buena consistencia interna. 
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10.4.6. Evaluación del lenguaje oral y la Competencia Lecto- 

Escritora en 1º-2º de Primaria (2015) 

Un protocolo de evaluación del lenguaje oral y la competencia lecto-escritora 

elaborado por los equipos de Orientación de la Comunidad Autónoma de la Rioja 

compuesta por pruebas de diferentes autores: 

- Prueba de Comprensión lectora (Catalá, G.; Catalá, M.; Molina, E. y 

Monclús, R.2001). 

Se les presenta siete textos (narrativo, interpretación de gráfico, matemático, 

poético, expositivo y poético), donde cada uno de ellos tendrán una serie de 

preguntas y cada una de las preguntas 4 respuestas a elegir una. El texto 

primeramente lo leerán los niños en voz baja y luego se les leerá en alto, se 

transformarán las puntuaciones directas en decápito con la interpretación de 

nivel bajo, medio o alto dependiendo de estas puntuaciones. 

- Prueba de Competencia lectora. Texto 1 (EMLE TALE-2000: Escalas 

Magallanes de lectura y escritura). 

Se evalúa exactitud lectora (omisión, adición, sustitución, inversión e 

invención/adivinación), se establece tres niveles de valoración de este aspecto 

de acuerdo al número total de palabras del texto pudiendo utilizar pruebas como: 

evalec.1, emle- Tale 2000. En la prueba se utilizará el texto número 1 de la 

prueba “TALE” de 73 palabras, donde seis errores o más es Nivel Bajo, de 3 a 5 

palabras Nivel Medio y de 0 a 2 palabras de error Nivel Alto. 

Se evalúa la fluidez lectora utilizando como indicadores: lectura silabeante, 

lectura vacilante, ritmo adecuado y entonación, Para su cálculo se multiplica el 

número de palabras del texto por 60, y el resultado se divide entre el número de 

segundos que el alumno ha tardado en leer el texto. El resultado son las palabras 

leídas por minuto (p.p.m), la evaluación será bajo si lee menos de 42 palabras, 

medio si lee entre 43 y 55 palabras y alto más de 66 palabras. 

- Prueba de escritura (Equipos de Orientación Educativa de la Comunidad 

Autónoma de la Rioja. 2015) compuesta por: 

Autodictado de palabras: se leen primeramente en voz alta las palabras que 

corresponden a cada dibujo y cuando se termina de leer comienzan a escribir 

debajo de cada dibujo su nombre. Son 18 aciertos posibles considerándose error 

el cambio de orientación, la omisión de alguna letra, el cambio de denominación 
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no se considera error, pero sí, si la palabra contiene errores, las faltas 

ortográficas no se consideran error. El baremo de evaluación será bajo si tiene 

entre 6-18 errores, medio si tiene de 3 a 5 errores y alto si tiene de 0 a 2 errores. 

Dictado de frases. Se considera error: la omisión, adición, sustitución, rotación, 

inversión, unión, fragmentación donde nivel bajo si tienen de 5 a 17 errores, nivel 

medio de 2 a 4 y nivel alto de 0 a 1. 

Escritura espontánea. Donde tienen que elegir uno de los dibujos del autodictado 

y realizar una frase donde se valora longitud coherencia, adecuación a la 

situación. El baremo de evaluación será nivel bajo (, medio y alto. 

Grafía. Se evalúa pinza digital, prensión de la escritura, ligaduras, espacio entre 

letras y palabras, tamaño de letras e inclinación. El baremo de evaluación será 

nivel bajo (2-6 items no adquiridos), medio (1 ítem no adquirido) y alto (0 items 

no adquiridos). 

Fiabilidad competencia lectoescritora 

La fiabilidad de la Evaluación de la Comprensión Lectora ACL –1A, desarrollada 

por G. Catalá, M. Catalá, E. Molina y R. Monclús, fue examinada utilizando el alfa 

de Cronbach, arrojando un coeficiente de consistencia interna de .81, lo que 

sugiere que el test es fiable. 

La estabilidad o consistencia de la medición efectuada por la prueba de 

Comprensión Lectora de la EMLE se determinó a través del método test-retest. 

Para examinar la fiabilidad de la medición proporcionada por el instrumento, se 

administró la misma prueba en dos ocasiones diferentes, con un intervalo de 

cerca de cuatro semanas entre ambas. 

Se seleccionaron aleatoriamente las instituciones educativas de las 

Comunidades Autónomas de Aragón y Euskadi, y se realizaron las aplicaciones 

a dos grupos de cada nivel educativo. En lo que respecta a la valoración de la 

validez del contenido de la Escala Magallanes de Lectura y Escritura, EMLE- 

TALE 2000, se optó por el método de evaluación por expertos, solicitando a 

cuatro especialistas en la materia sus percepciones sobre si la naturaleza de la 

tarea propuesta en los tres textos facilitaba la manifestación de la capacidad de 

comprender el mensaje contenido en un texto. 

En todas las instancias, las respuestas fueron afirmativas de forma unánime en 

la versión final. 
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10.5. Procedimiento 

En este primer estudio, para seleccionar la muestra de 202 alumnos, se puso en 

contacto con los directores de los dos colegios seleccionados (colegios públicos, 

uno situado en Logroño, España, y el otro en el distrito de San Miguelito, Ciudad 

de Panamá), para obtener su consentimiento inicial (Ver Anexo 1). 

Una vez aprobada la participación por parte de los centros, se envió un escrito a 

los padres de los alumnos dando a conocer las pruebas a las cuales serían 

sometidos sus hijos y explicándoles a rasgos generales el estudio. Aquellos 

padres (e hijos) interesados en participar firmaron dicha hoja de consentimiento. 

Obtenida la aceptación de los padres, se dio comienzo a la primera fase de 

evaluación, se les pasaron las pruebas seleccionadas a todos los alumnos, en 

orden aleatorio y en días distintos, debido a que el conjunto de pruebas 

seleccionadas se administraría por niño en un tiempo total aproximado de 120 

minutos, considerando no oportuno la aplicación continua de todas las pruebas. 

El orden de administración de estas pruebas fue contrabalanceado de forma que 

los resultados obtenidos no se vieran afectados, como por ejemplo debido al 

cansancio del alumno. Para ello, ante la estimación de que se requieren al menos 

dos horas de evaluación con cada alumno, se administraron las pruebas en 3 

sesiones; (1ª) una de ellas consta de la hora para la ejecución de la prueba 

lectoescritura, las otras dos sesiones fueron alternadas entre los test restantes, 

(2ª) prueba de discriminación auditiva, test de lateralidad y test K-D por un lado 

y (3ª) el test viso-perceptivo y prueba de evaluación neuromotriz, los cuales 

variamos en el orden de aplicación de alumno a alumno para evitar puntuaciones 

“erróneas” que se debieran al aburrimiento, momento de aplicación, etc. 

Esta primera evaluación permitió seleccionar a la muestra del estudio 1 

(aceptando aquellos que cumplirán todos los requisitos) y poder hacer un análisis 

de las necesidades educativas de cada grupo, así como examinar la relación 

existente entre las diferentes variables medidas. Dichos análisis estadísticos, 

permitieron sentar las bases para la elaboración del programa programa de 

intervención de lateralidad, motricidad, control postural, equilibrio, tono muscular, 

movimientos oculares y habilidades perceptivas. 

Este programa incluyó, además, una metodología específica para las 

matemáticas y algunas actividades que requerían el uso de tecnologías de la 
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información y comunicación (TIC). El alumno fue el protagonista de su 

aprendizaje, y el profesor actuó como guía, propiciando un ambiente adecuado. 

 

10.6. Análisis 

Para cotejar las hipótesis planteadas y lograr los objetivos de estudio, los datos 

obtenidos en la administración de las pruebas fueron depurados, codificados, 

introducidos y analizados con el paquete estadístico SPSS 20.0 

Se realizaron análisis descriptivos, de comparación de medias entre grupos y de 

correlación. 

Para comprobar la primera hipótesis se realizó tres estudios de regresión lineal 

siendo las variables dependientes la lectura, escritura y lectoescritura, y trece 

variables independientes ( País, Sexo, Lateralidad, Viso-percepción, 

Discriminación auditiva y motricidad con ocho pruebas para analizar si se existe 

relación positiva entre las habilidades viso-perceptivas, auditivas, de 

movimientos oculares, motricidad y lateralidad con el rendimiento lecto escritor 

en alumnos de 6-8 años de España y Panamá. 

En relación a la segunda hipótesis, para observar si existen diferencias 

significativas entre los alumnos de España y Panamá en la relación positiva entre 

las diferentes variables (movimientos oculares, capacidad viso perceptiva, 

discriminación auditiva, habilidades neuromotrices, y lateralidad) y el rendimiento 

lectoescritor se realizó un análisis estadístico con la prueba de Kruskal-Wallis es 

un método no paramétrico utilizado para comparar tres o más grupos 

independientes en cuanto a su localización. Es la extensión del test U de Mann- 

Whitney para más de dos grupos. La prueba se utiliza cuando no se cumplen las 

suposiciones de normalidad y homocedasticidad (igualdad de varianzas) 

necesarias para aplicar pruebas paramétricas como el ANOVA de un factor. 

 

10.7. Resultados 

En este capítulo se presentan los hallazgos resultantes de los análisis 

estadísticos realizados para el cumplimiento de los objetivos de investigación y 

el contraste de las hipótesis. 

Los análisis realizados se fundamentan en los objetivos planteados para la 

presente investigación, así como las hipótesis que se derivan de estos. Dichos 
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objetivos e hipótesis relacionan las habilidades neuropsicológicas con las 

habilidades de lectura y escritura y el desarrollo de estas capacidades en 

menores de entre 6 y 8 años. 

Para la presentación de los resultados, los análisis se han ordenado según el 

orden de los objetivos. 

Los análisis de investigación ofrecen, en primer término, el análisis del nivel de 

desarrollo de las habilidades neuropsicológicas y del desarrollo de la lectura y la 

escritura. En segundo lugar, el estudio de la relación entre el nivel las habilidades 

neuropsicológicas y el nivel de desarrollo de la lectura y escritura, diferenciando 

entre el país de origen de los participantes. En tercer lugar, se contrasta el nivel 

de dominio de las habilidades neuropsicológicas y el desarrollo lectoescritor entre 

los participantes, diferenciándolos por país, género y edad. Por último, se 

muestran los resultados de los análisis del programa de intervención para la 

mejora de la lectura y escritura en los alumnos de Panamá. Este contraste se 

muestra, además, diferenciado por género para descartar que las diferencias 

encontradas se deban al efecto de variables sociodemográficas. 

Algunas de las escalas empleadas para la ponderación de las habilidades 

neuropsicológicas permiten la clasificación de los sujetos evaluados en 

diferentes categorías de logro según la puntuación alcanzada en cada una de 

ellas. De este modo, una puntuación directa en alguna de estas variables se 

traduce en una categoría clasificatoria de bajo, medio, alto, etc. Sin embargo, 

dicha clasificación agrupa las puntuaciones directas en cada categoría, 

perdiendo con ello precisión al no emplear dicha puntuación directa. Por este 

motivo, teniendo en cuenta que las categorías tienen en este caso una función 

diagnóstica y que el objetivo de este trabajo es un análisis científico, se ha 

decidido prescindir de dichas categorías y emplear las puntuaciones directas 

para cada una de ellas. De este modo, el cálculo de cada una de las variables 

independientes se describe a continuación. 

- Habilidad Movimientos oculares: Los movimientos oculares se mide con 

la suma de puntuaciones de tiempo y errores obtenidos en las tres tareas 

que componen la escala. De tal modo, un bajo tiempo en la realización de 

la prueba y pocos errores cometidos supone una puntuación menor que 

un mayor tiempo empleado o mayor número de errores. 
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- Habilidad Visoespacial: La puntuación de esta variable se obtiene de la 

suma de las puntuaciones directas obtenidas en cada uno de los ítems, 

teniendo en cuenta que la puntuación máxima posible varía en cada grupo 

de ítems, siendo dos puntos en los ítems 1 y 2, tres puntos en los ítems 

del 4 al 8, cuatro puntos en los ítems 9 y 10 y, finalmente, diez puntos en 

el ítem 11. 

- Habilidades Discriminación auditiva: Se calcula por el porcentaje de 

palabras que se aciertan del listado que pronuncia el aplicador durante la 

realización de la prueba. 

- Habilidad de Motricidad: La puntuación de esta variable independiente se 

obtiene de la suma de las tres posibles puntuaciones (1. No adquirido, 2. 

En proceso o 3. Adquirido y mecanizado) para cada una de las pruebas 

que componen dicha escala -arrastre, gateo, marcha, triscado y carrera, 

control postural, equilibrio y tono muscular-. 

- Habilidad de Lateralidad: Los valores de esta variable se obtienen por la 

atribución de una de las seis posibles categorías que ofrece la escala en 

función de los resultados en las diferentes pruebas. Estos valores oscilan 

entre 0,5 y 3, aumentando cada categoría 0,5 unidades, tal y como se 

describe en el apartado de instrumentos. 

El análisis descriptivo de las puntuaciones en las diferentes variables 

dependientes e independientes responde al cumplimiento del primer objetivo 

general y los objetivos específicos que lo desarrollan. Este objetivo general 

(Objetivo General 1) busca estudiar el nivel de habilidades neuropsicológicas, de 

lectura, escritura y analizar la relación de las habilidades neuropsicológicas de 

estudiantes de España y Panamá. 

 

10.7.1. Análisis del desarrollo de las habilidades 

neuropsicológicas (Objetivo específico 1) 

10.7.1.1.  Análisis del desarrollo de las habilidades 

neuropsicológicas de la muestra total 

 
En el apartado metodológico se han expuesto los instrumentos empleados para 

la medición de las habilidades neuropsicológica de los participantes. Tomando 



162  

las respuestas dadas a estos cuestionarios y las puntuaciones calculadas para 

la evaluación de dichas habilidades, a continuación, se muestran los resultados 

del análisis descriptivo. 

 
Para el análisis descriptivo de las variables independientes se ha realizado un 

estadístico de tendencia central y de dispersión. No obstante, de las cinco 

habilidades neuropsicológicas, los movimientos oculares, la habilidad 

visoespacial, la discriminación auditiva y la motricidad, son variables de escala, 

lo que permite el análisis de representación central mediante el cálculo de la 

media. Sin embargo, la lateralidad es una variable categórica con escala nominal, 

por lo que se emplea la moda como estadístico de tendencia central. 

 
De las puntuaciones obtenidas de las respuestas de los participantes a cada una 

de las escalas de evaluación, el siguiente paso es la exposición detallada del 

dominio de las habilidades neuropsicológicas por parte de los sujetos de la 

muestra. Para ello, se han empleado las puntuaciones tal y como se ha descrito 

en la introducción del presente apartado. En la Tabla 35 se observan los 

resultados obtenidos. 

 
Tabla 35 

Análisis descriptivo de las habilidades neuropsicológicas para la muestra total 
 
 
 

 
visoespacial 

auditiva 

 
* Para el análisis de tendencia central de la lateralidad se emplea la moda la ser esta 

una variable categórica de escala nominal. 

 

Para la variable Movimientos oculares, la media de las puntuaciones es de 

243.44 puntos. Teniendo en cuenta que esta variable se forma con la suma del 

tiempo de realización de la prueba y el número de errores cometidos, no existe 

N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
típica 

Movimientos oculares 202 82.10 571 243.44 57.27 

Habilidad 
202

 
1 7 3.46 1.53 

Discriminación 
202

 
15 100 84.73 19.26 

Motricidad 202 15 23 18.97 1.73 

Lateralidad 202 0.5 3 3* 0.79 
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un rango cerrado de puntuaciones posibles, dependiendo este de la muestra a 

la que se aplique. En este sentido, un menor tiempo y un bajo número de errores 

supone un buen dominio de esta habilidad y viceversa. 

En el caso de la actual muestra, la puntuación más mínima es de 82.10 puntos y 

la puntuación más alta de 571 puntos. Por lo tanto, la puntuación media obtenida, 

de 243.44 puntos (X̅ = 243.44) se sitúa por debajo de la mitad del rango. Además, 

la dispersión es de 57.27 desviaciones típicas (σ = 57.27), evidenciando esto una 

gran diseminación de las puntuaciones alrededor de la media. 

La variable Habilidad visoespacial muestra un rango para la muestra de siete 

puntos. La media de dichas puntuaciones es de 3.46 (X̅ = 3.46), situándose este 

estadístico de tendencia central en la mitad de dicho rango. 

Además, la dispersión es de 1,53 desviaciones típicas (σ = 1.53), lo que 

evidencia poca dispersión alrededor del valor central. 

La variable Discriminación auditiva muestra el porcentaje de palabras acertadas 

de entre una lista que los participantes escuchan. En este sentido, la puntuación 

mínima sería 0, correspondiente a ninguna palabra acertada y la puntuación 

máxima 100 cuando el acierto sea absoluto. En el caso de los participantes de la 

presente investigación, el rango oscila entre el 15% y el 100%, siendo la media de 

estas puntuaciones de 84,73 (X̅ = 84.73), es decir, muy superior a la puntuación 

media de este rango, lo que evidencia un muy buen dominio de la habilidad de 

discriminación auditiva. 

Además, las puntuaciones alrededor de la media están muy dispersas, con un 

valor de 19.26 desviaciones típica (σ = 19.26) 

Respecto a la habilidad neuropsicológica Motricidad, es importante recordar que 

esta se forma del sumatorio de las pruebas parciales de arrastre, gateo, marcha, 

triscado, carrera, control postural, tono muscular y equilibrio. Teniendo en cuenta 

que la puntuación mínima en cada una de estas pruebas es de un punto y el 

máximo son 3 puntos, el rango oscila entre 8 y 24 puntos. Sin embargo, en la 

muestra participante en esta investigación, la puntuación mínima es de 15 puntos 

y la puntuación máxima de 23 puntos. 

De estas puntuaciones, el análisis de tendencia central arroja una media de 

18,97 puntos (X̅ = 18.97) y una dispersión de 1.73 desviaciones típicas (σ = 1.73), 
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lo que evidencia un buen dominio de la motricidad y poca dispersión alrededor 

de esa tendencia central. 

Por último, para la habilidad neuropsicológica Lateralidad se obtiene el 

estadístico moda al ser esta una variable categórica de escala nominal. La moda 

es 3 (Mo = 3), correspondiente a la categoría “Lateralidad homogénea bien 

consolidada”. 

 

10.7.1.2.  Análisis del desarrollo de las habilidades 

neuropsicológicas en función del país de origen 

 
Uno de los objetivos de la presente investigación es conocer si existen 

diferencias en el dominio de las habilidades neuropsicológicas y el desarrollo 

lectoescritor entre estudiantes de España y Panamá. Como primer paso para 

lograr este objetivo, se ofrece una fotografía de los niveles de desarrollo de la 

habilidades neuropsicológicas de los participantes diferenciando por países. En 

primer lugar, se muestran las puntuaciones de los participantes de España. 

 
De manera general, se observa que los valores medios de las diferentes 

habilidades son mejores que en la muestra total. Hay un incremento y, por lo 

tanto, mayor dominio, en las puntuaciones de habilidad visoespacial, 

discriminación auditiva, motricidad y lateralidad. Por el contrario, la puntuación 

media de los movimientos oculares es menor, lo que indica un mayor dominio de 

esta habilidad al ser una puntuación compuesta de tiempo de ejecución de la 

tarea y errores cometidos. 

En la tabla 36 se resumen las puntuaciones de la muestra española en las 

diferentes competencias neuropsicológicas. 
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Tabla 36 

Análisis descriptivo de las habilidades neuropsicológicas y el desarrollo 

lectoescritor de la muestra de España 

  
N 

 
Mínimo 

 
Máximo 

 
Media 

Desviación 
típica 

Movimientos oculares 86 182.93 296.88 226.23 17.44 

Habilidad 
visoespacial 

86 2 7 4.14 1.40 

Discriminación 
auditiva 

86 62.5 100.0 94.59 7.85 

Motricidad 86 15 23 18.88 1.86 

Lateralidad 86 0.5 3 3* 0.83 

* Para el análisis de tendencia central de la lateralidad se emplea la moda la ser esta 

una variable categórica de escala nominal. 

 

La puntuación media de la variable Movimientos oculares es de 226.23 puntos 

(X̅ = 226.23). Esta puntuación, aunque ligeramente, es menor que la media de la 

muestra total. No obstante, tal y como se explicaba anteriormente, esta 

puntuación supone una mejora respecto a la muestra global, ya que la 

información que recoge la escala son errores y tiempo empleado, por lo que una 

puntuación menor implica un menor tiempo de ejecución de la tarea y un menor 

número de errores. 

De este modo, la dispersión es de 17.44 desviaciones típicas (σ = 17.55), mucho 

menor que la dispersión de las puntuaciones de la muestra total, pero siendo aún 

un valor que evidencia una gran diseminación de las puntuaciones en torno a la 

media. 

La Habilidad visoespacial obtiene una puntuación media de 4.14 (X̅ = 4.14), 

siendo, por lo tanto, una puntuación mayor que la muestra total y que evidencia 

un bueno dominio de esta habilidad de por parte de los participantes españoles 

al ser esta puntuación superior a la mitad del rango. 

La dispersión de las puntuaciones de esta escala es de 1,43 desviaciones típicas 

(σ = 1.43), siendo muy baja y, por lo tanto, mostrando puntuaciones homogéneas 

alrededor del valor central. 

El análisis descriptivo de la Discriminación auditiva descrito por el porcentaje de 

palabras acertadas, arroja una puntuación media de 94.59 (X̅ = 94.59), la cual 

supera en diez puntos a la muestra total y evidencia un muy alto dominio de esta 
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habilidad. No obstante, las puntuaciones son heterogéneas, ya que el estadístico 

de dispersión es de 7.85 desviaciones típica (σ = 7.85) 

En cuarto lugar, el nivel de control de la Motricidad muestra una puntuación 

media de 18.88 puntos (X̅ = 18.88), lo cual es un nivel alto, al oscilar el rango 

entre 8 y 24 puntos. No obstante, esta puntuación es similar en la muestra total. 

En cualquier caso, la dispersión de estas puntuaciones en torno a la media es 

muy baja, con 1.86 desviaciones típicas (σ = 1.86), lo que muestra una alta 

homogeneidad de las puntuaciones. 

Finalmente, la moda de la habilidad Lateralidad es 3 (Mo = 3), con un total de 35 

participantes con esta puntuación, lo que supone una altísima homogeneidad de 

puntuaciones, tal y como muestra la dispersión de .83 desviaciones típicas (σ = 

0.83) 

Por otro lado, se muestran los valores descriptivos de las habilidades 

neuropsicológicas para la muestra de Panamá. Es importante remarcar en este 

punto que dichas habilidades actúan como variables independientes para 

explicar el posterior nivel de desarrollo lectoescritor. Las puntuaciones recogidas 

en la tabla 37 muestran estos niveles. 

 
Tabla 37 

Análisis descriptivo de las habilidades neuropsicológicas y el desarrollo 

lectoescritor muestra Panamá 

 
N Mínimo Máximo Media 

Desviación 
típica 

Movimientos oculares 116 82.10 571 256.21 71.56 

Habilidad visoespacial 116 1 6 2,95 1.43 

Discriminación auditiva 116 15 100 77.41 21.82 

Motricidad 116 15 23 19.03 1,64 

Lateralidad 116 0.5 3 2.19 0.76 

Desarrollo de la Lectura 116 2 28 15.61 6.06 

Desarrollo de 
Escritura 

la 
202 3 9 4.32 2.06 

 
De manera general, las puntuaciones medias de las habilidades 

neuropsicológicas para la muestra panameña son menores que las de la muestra 

española. No obstante, no es objetivo de este apartado conocer si dichas 
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diferencias son estadísticamente significativas; esto se responderá más adelante 

con lo análisis pertinentes. 

La variable Movimientos oculares alcanza una puntuación media de 256.21 

puntos (X̅ = 256.21). Dicha puntuación es 30 puntos mayor que la de la muestra 

española. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que mide esta puntuación (tiempo 

de ejecución de la tarea y errores cometidos durante la realización de la misma), 

esta puntuación media indica un menor dominio de esta habilidad 

neuropsicológica. 

Además, la dispersión de esta prueba es la más alta de todas las encontradas, 

con 71.56 desviaciones típicas (σ = 71.56), lo que supone una altísima 

heterogeneidad de las puntuaciones, con valores extremos muy alejados de la 

media. 

En segundo lugar, la Habilidad visoespacial obtiene un valor de tendencia central 

de 2.95 puntos (X̅ = 2.95). Esta puntuación se sitúa en el valor medio del rango 

posible de puntuaciones para esta prueba y es más baja que las puntuaciones 

de la muestra total y de la muestra española. 

La homogeneidad de las puntuaciones de esta escala es moderada, con una 

dispersión de 1,43 desviaciones típicas (σ = 1.43), siendo exactamente igual a la 

dispersión de la muestra española. Las puntuaciones individuales se sitúan 

alrededor de la media o con diferencias muy pequeñas respecto a esta. 

Respecto a la Discriminación auditiva, el análisis de su puntuación de tendencia 

central muestra un valor para la media de 77.41 (X̅ =77.41) lo que supone un alto 

porcentaje de palabras acertadas. Este valor, aunque es inferior al de la muestra 

española, supone un buen dominio de esta habilidad, ya que significa que tres 

cuartas partes de las palabras son reconocidas de manera correcta por los 

participantes. 

El análisis de la dispersión de esta variable muestra 21.82 desviaciones típicas 

(σ = 21.82), lo que supone una muy alta heterogeneidad de las puntuaciones. 

Por otro lado, el dominio de la Motricidad, descrito por el valor de tendencia 

central, muestra que la media de las puntuaciones de los participantes 

panameños es de 19.03 puntos (X̅ = 19.03). Esta puntuación es ligeramente 

superior a la de la muestra española y supone, además, un buen dominio de esta 

habilidad al estar por encima del valor central del rango de puntuaciones posibles 

para esta variable (entre 8 y 24 puntos). 
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Sin embargo, la dispersión de los valores individuales es de 1.64 desviaciones 

típicas (σ = 1.64), siendo, por lo tanto, muy homogéneas las puntuaciones 

individuales de los participantes. 

Por último, la categoría más repetida de la escala que analiza la lateralidad es, 

al igual que en los anteriores análisis de la muestra total y española, de 3 puntos 

(Mo = 3), correspondiente a la moda de la habilidad Lateralidad es 3 (Mo = 3), 

siendo 42 los participantes que obtiene esta puntuación. La dispersión de esta 

variable es de .76 desviaciones típicas, siendo esto un valor muy bajo que indica 

una alta homogeneidad de puntuaciones (σ = 0.76) 

 

10.7.1.3.  Análisis del desarrollo de las habilidades 

neuropsicológicas en función del género 

 
Por último, se analizan las puntuaciones medias y de dispersión de las variables 

neuropsicológicas así como el desarrollo de la lectoescritura en función de la 

variable sociodemográfica Género. Este análisis permite conocer la situación del 

dominio de las habilidades de la investigación para, posteriormente, comprobar 

si existen diferencias entre ambos géneros y si la variabilidad se explica por más 

de una variable sociodemográfica. 

 
En primer lugar, se analizan los datos descriptivos de las habilidades 

neuropsicológicas y el desarrollo de la lectura y la escritura para la muestra 

masculina (Tabla 38). 

 
Tabla 38 

Análisis descriptivo de las habilidades neuropsicológicas género masculino 
 

 
 

N 
 

Mínimo 
 

Máximo 
 

Media 

Desviación 

típica 

Movimientos oculares 112 82.10 480 240.12 53.91 

Habilidad visoespacial 112 1 6 3.3 1.46 

Discriminación auditiva 112 15 100 83.35 20.26 

Motricidad 112 15 23 18.9 1.72 

Lateralidad 112 0.5 3 2.24 0.75 
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La variable Movimientos oculares en la muestra de hombres obtiene una media 

de puntos (X̅ = 240). Esta puntuación está exactamente en el punto medio del 

rango de puntuaciones posibles para esta escala. Además, la dispersión es 

extremadamente alta, con 53.91 desviaciones típicas (σ = 17.55) que muestra 

una gran heterogeneidad de las puntuaciones. Es decir, una gran diversidad en 

el tiempo empleado en la realización de la tareas y una gran variabilidad en el 

número de errores cometidos en la misma. 

En segundo lugar, la Habilidad visoespacial tiene una puntuación media de 3.3 

(X̅ = 3.3), lo que supera ligeramente la mitad del rango para esta escala. Sin 

embargo, la dispersión de las puntuaciones de la muestra masculina es 

moderada (σ = 1.72) y, en consecuencia, las puntuaciones se agrupan alrededor 

del valor de tendencia central para esta muestra. 

La Discriminación auditiva para la muestra masculina arroja una puntuación 

media de 83.35 (X̅ = 83.35), que es una puntuación alta considerando el rango 

de esta escala. No obstante, la dispersión alcanza 20.26 desviaciones típicas (σ 

= 20.26), por lo que caben esperar puntuaciones mucho mayores y menores a 

la de la puntuación media. 

Respecto a la variable Motricidad, la puntuación media para la muestra 

masculina es de 18.9 puntos (X̅ = 18.9), siendo esta puntuación de tendencia 

central seis puntos inferior al máximo del rango, por lo que se considera alta. 

Además, la dispersión de estas puntuaciones en torno a la media es 

moderadamente baja, con 1.72 desviaciones típicas (σ = 1.72), por lo que las 

puntuaciones son muy homogéneas. 

Por último, la moda de la variable categórica Lateralidad es 3 (Mo = 3), con una 

alta homogeneidad de puntuaciones, según se muestra en el análisis de su 

dispersión (σ = 0.75) 

 
Un análisis descriptivo similar se realiza para la muestra de mujeres. Los 

resultados se muestran en la tabla 39. 
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Tabla 39 

Análisis descriptivo de las habilidades neuropsicológicas y el desarrollo 

lectoescritor género femenino 

 
 

N 
 

Mínimo 
 

Máximo 
 

Media 

Desviación 

típica 

Movimientos oculares 90 89.06 571 247.59 61.24 

Habilidad visoespacial 90 1 7 3.64 1.60 

Discriminación auditiva 90 30 100 86.44 17.91 

Motricidad 90 15 23 19.06 1.75 

Lateralidad 90 0.5 3 2.16 0.83 

 
La variable Movimientos oculares tiene una puntuación de tendencia central de 

247.59 puntos (X̅ = 247.59). Esta puntuación es ligeramente mayor que la media 

de la muestra de hombres. No obstante, dicha puntuación es inversa, es decir, 

la información recogida son errores y tiempo empleado en la tarea, así que una 

puntuación menor implica mayor dominio de esta habilidad. 

No obstante, la dispersión es extrema, con 61.24 desviaciones típicas (σ = 

61.24), lo que cabe esperar puntuaciones extremadamente altas y bajas y muy 

alejadas a la media. 

El análisis de la tendencia central de la Habilidad visoespacial muestra una 

puntuación media de 3.64 puntos (X̅ = 3.64), siendo ligeramente mayor que la de 

la muestra de hombres y mostrando un bueno dominio de esta habilidad al ser 

esta puntuación superior a la mitad del rango. 

La dispersión de las puntuaciones de esta escala es baja (σ = 1.60), lo que 

evidencia puntuaciones homogéneas alrededor de la medial. 

El análisis descriptivo de la Discriminación auditiva descrito por el porcentaje de 

palabras acertadas, arroja una puntuación media de 86.44 (X̅ = 86.44), siendo 

una puntuación similar a la de la muestra total y evidencia un alto dominio de 

esta habilidad por parte del grupo de mujeres. No obstante, las puntuaciones son 

heterogéneas, ya que el estadístico de dispersión es alto, alcanzando 17.91 

desviaciones típica (σ = 17.91) 

En penúltimo lugar, el nivel de control de la Motricidad muestra una puntuación 

media de 19.06 puntos (X̅ = 19.06), la cual es un nivel alto considerando la 

anchura del rango. En cualquier caso, la dispersión de estas puntuaciones en 
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torno a la media es moderada, con 1.85 desviaciones típicas (σ = 1.75), lo que 

muestra una alta homogeneidad de las puntuaciones. 

Por último, al igual que en análisis de tendencia central de la variable categórica 

Lateralidad realizado en el resto de clasificaciones muestrales, la moda es 3 (Mo 

= 3), con un total de 35 participantes con esta puntuación y con una baja 

dispersión de las puntuaciones, con 0.83 desviaciones típicas (σ = 0.83) 

 

10.7.2. Análisis del desarrollo de la lectoescritura (Objetivo 

específico 2) 

10.7.2.1.  Análisis del desarrollo de la lectoescritura de la 

muestra total 

Para el análisis del desarrollo de la lectura, se emplean pruebas comprensión 

lectora, precisión lectora y fluidez lectora, empleando un sumatorio de las 

puntuaciones individuales de dichas pruebas. 

De igual manera, el análisis del nivel de escritura se realiza con las pruebas de 

exactitud de la escritura y la expresión de escritura espontanea, siendo la 

puntuación obtenida un sumatorio de ambas. 

La tabla 40 muestra el análisis descriptivo del desarrollo lectoescritor de los 

participantes de la muestra total. 

 
Tabla 40 

Análisis descriptivo del desarrollo de la lectura y la escritura para la muestra total 
 

Desviación 
N Media típica 

Desarrollo de la Lectura 202 19.28 6.92 

Desarrollo de la 
Escritura 

202 5.88 2.58 

 

 
Tomando en consideración el rango de puntuaciones del desarrollo de la lectura, 

con un máximo de 30 puntos y un mínimo de 6 puntos, la media de la muestra 

es de 19.28 puntos (X̅ = 19.28) y una dispersión de 6.92 desviaciones típicas (σ 

= 6.92), lo que indica un alto nivel de desarrollo lector pero una dispersión alta, 

con valores alejados de la media. 
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Por otro lado, el nivel de desarrollo de la escritura obtiene un valor medio de la 

muestra de 5.88 puntos (X̅ = 5.88) y 2.58 desviaciones típicas (σ = 2.58), lo que 

supone una dispersión moderada. 

 

10.7.2.2.  Análisis del desarrollo de la lectoescritura en función 

del país de origen 

El nivel de desarrollo de la lectoescritura en la muestra española arroja un 

resultado notablemente mayor que en la muestra total, tal y como recoge la tabla 

41. 

 
Tabla 41 

Análisis descriptivo de las habilidades neuropsicológicas y el desarrollo 

lectoescritor de la muestra de España 

  
N 

 
Media 

Desviación 
típica 

Desarrollo de la Lectura 86 24.22 4.52 

Desarrollo de la 
Escritura 

202 7.99 1.45 

 
El desarrollo de la lectura muestra una puntuación media de 24.22 puntos (X̅ = 

24.22), que es un nivel muy alto considerando que la puntuación máxima que se 

puede obtener es de 30 puntos. No obstante, el estadístico de dispersión arroja 

una heterogeneidad de puntuaciones moderadamente alta (σ = 4.52). 

Por otro lado, el desarrollo de la escritura de la muestra española es de 7.99 

puntos (X̅ = 7.99). Una puntuación muy alta teniendo en cuenta que el máximo 

del rango es de 9 puntos. Además, la dispersión es de 1.45 desviaciones típicas 

(σ = 1.45), lo que supone una alta homogeneidad. 

Ambas puntuaciones muestran un muy buen nivel de desarrollo lectoescritor en 

los participantes de España. 

 
El nivel de desarrollo de la lectoescritura en la muestra española arroja un 

resultado notablemente mayor que en la muestra total, tal y como recoge la tabla 

42. 
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Tabla 42 

Análisis descriptivo del desarrollo lectoescritor de la muestra de Panamá 
 

  
N 

 
Media 

Desviación 
típica 

Desarrollo de la Lectura 116 15.61 6.06 

Desarrollo de la 
Escritura 

202 4.32 2.06 

 
El desarrollo de la lectura para la muestra de Panamá arroja una puntuación 

media de 15.61 puntos (X̅ = 15.61), con una dispersión alta, de 6.06 desviaciones 

típicas (σ = 6.06), lo que supone una alta heterogeneidad de las puntuaciones. 

Por el contrario, la puntuación media del desarrollo de la escritura es de 4.32 

puntos, pero con una dispersión mucho menor (σ = 2.06) 

 
Por otro lado, la evaluación de la habilidad lectoescritora se realiza, tal y como 

se recoge en el apartado de Instrumentos, con varias subescalas. La importancia 

de estas es fundamental para comprender el contenido del programa de mejora 

e incluso, para analizar las posibles mejoras en el rendimiento de la lectura y la 

escritura en los alumnos del grupo experimental de Panamá. Por este motivo, se 

desgranan los resultados obtenidos por los alumnos de cada país y de cada 

grupo de edad, presentando, además, la comparativa bruta (no estadística) entre 

ambos grupos. 

En primer lugar se presenta el estudio con las variables de lectura (Precisión 

lectora, fluidez lectora y Rendimiento lector). Para ello, se toma por separado la 

media en lectura, considerando los siguientes valores a los diferentes niveles: 1 

para bajo. 2 para medio y 3 para alto. 

 
En primer lugar, se analiza la Precisión lectora. Así, se observa que en el grupo 

de España de 1º de Primaria hay un 9,4% con nivel bajo de Precisión Lectora, y 

en 1º de Panamá de un 56,4% y de un 36,1% en 2º de Panamá. Hay diferencias 

significativas de 1º de Primaria de España con los 1º y 2º de Panamá (p. < .001). 

Entre 1º y 2º de Panamá hay una mejoría aunque ésta no se muestre 

estadísticamente significativa (sig.= .061), posiblemente por el reducido tamaño 

de las muestras. Por lo tanto, la precisión lectora de los alumnos de 1º de primaria 

de España es superior a la de los de 1º y 2º de Panamá. 
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Tabla 43 

Análisis descriptivo de la precisión lectora de las muestras de España y Panamá 
 

 Grupo   Comparaciones  

Precisión Lectora 1º 
España 

1º 
Panamá 

2º 
Panamá 

Global1 Sig. 

Bajo 9,4% 56,4% 36,1% 1E – 1P2 <.001 

Medio 20,8% 20,0% 32,8% 1E – 2P2 <.001 

Alto 69,8% 23,6% 31,1% 1P – 2P2 <.001 

Total 100,0% 100,0% 100,0%  .061 

1.  Prueba Kruskal-Wallis. 2. Prueba U de Mann-Whitney. 
 

 

En segundo lugar, se analizan las puntuaciones en Fluidez lectora y las 

diferencias entre las muestras de ambos países. Se observa que en el grupo de 

España de 1º de Primaria hay un 5,7% con nivel bajo de Fluidez Lectora, y en 1º 

de Panamá de un 94,5% y de un 41% en 2º de Panamá. Hay diferencias 

significativas de 1º de Primaria de España con los 1º y 2º de Panamá (p. < .001). 

Entre 1º y 2º de Panamá hay una mejoría estadísticamente significativa (<.001). 

Por lo tanto, la fluidez lectora de los alumnos de 1º de primaria de España es 

superior a la de los de 1º y 2º de Panamá, y en Panamá mejora de 1º a 2º. 

 
Tabla 44 

Análisis descriptivo de la fluidez lectora de las muestras de España y Panamá 
 

 Grupo   Comparaciones  

Fluidez Lectora 1º 
España 

1º 
Panamá 

2º 
Panamá 

Global1 Sig. 

Bajo 5,7% 94,5% 41,0% 1E – 1P2 <.001 

Medio 28,3% 0% 34,4% 1E – 2P2 <.001 

Alto 66,0% 5,5% 24,6% 1P – 2P2 <.001 

Total 100,0% 100,0% 100,0%  <.001 

1.  Prueba Kruskal-Wallis. 2. Prueba U de Mann-Whitney. 
 

 

Por otro lado, se realiza el mismo análisis (descriptivo y comparativo) para las 

subescalas que evalúan el rendimiento de la escritura. Para ello, se toman las 

variables Precisión del autodictado de palabras, Precisión del autodictado de 

frases, Exactitud de la escritura y Exactitud de la escritura espontánea. 
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El análisis de la Precisión del autodictado de palabras muestra que en el grupo 

de España de 1º de Primaria hay un 3,8% con nivel bajo, en 1º de Panamá de 

un 81,8% y de un 50,8% en 2º de Panamá. Hay diferencias significativas de 1º 

de Primaria de España con los 1º y 2º de Panamá y entre 1º y 2º de Panamá (p. 

< .001) . Por lo tanto, el nivel de los alumnos de 1º de primaria de España es 

superior al de los de 1º y 2º de Panamá, hay una mejoría significativa entre 1º y 

2º de primaria de Panamá, pero sin alcanzar el nivel de 1º de España. 

 
Tabla 45 

Análisis descriptivo de la Precisión del autodictado de palabras de las muestras 

de España y Panamá 

Precisión 
Autodictado 

Grupo   Comparaciones  

1º 
España 

1º 
Panamá 

2º 
Panamá 

Global1 Sig. 

Bajo 3,8% 81,8% 50,8% 1E – 1P2 <.001 

Medio 7,5% 12,7% 13,1% 1E – 2P2 <.001 

Alto 88,7% 5,5% 36,1% 1P – 2P2 <.001 

Total 100,0% 100,0% 100,0%  <.001 

1.  Prueba Kruskal-Wallis. 2. Prueba U de Mann-Whitney. 
 

 

Respecto a la Precisión en el dictado de frases, se observa que en el grupo de 

España de 1º de Primaria hay un 5,7% con nivel bajo, en 1º de Panamá de un 

96,4% y de un 45,9% en 2º de Panamá. Hay diferencias significativas de 1º de 

Primaria de España con los 1º y 2º de Panamá y entre 1º y 2º de Panamá (p. < 

.001). Por lo tanto, el nivel de los alumnos de 1º de primaria de España es 

superior al de los de 1º y 2º de Panamá, hay una mejoría significativa entre 1º y 

2º de primaria de Panamá, pero sin alcanzar el nivel de 1º de España. 
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Tabla 46 

Análisis descriptivo de la Precisión del autodictado de frases de las muestras de 

España y Panamá 

Precisión dictado 
de frases 

Grupo   Comparaciones  

1º 
España 

1º 
Panamá 

2º 
Panamá 

Global1 Sig. 

Bajo 5,7% 96,4% 45,9% 1E – 1P2 <.001 

Medio 24,5% 0% 24,6% 1E – 2P2 <.001 

Alto 69,8% 3,6% 29,5% 1P – 2P2 <.001 

Total 100,0% 100,0% 100,0%  <.001 

1.  Prueba Kruskal-Wallis. 2. Prueba U de Mann-Whitney. 
 

 

Por otro lado, en la Exactitud escrita, se observa que en el grupo de España de 

1º de Primaria hay un 5,7% con nivel bajo, en 1º de Panamá de un 83,6% y de 

un 44,3% en 2º de Panamá. Hay diferencias significativas de 1º de Primaria de 

España con los 1º y 2º de Panamá y entre 1º y 2º de Panamá (p. < .001). Por lo 

tanto, el nivel de los alumnos de 1º de primaria de España es superior al de los 

de 1º y 2º de Panamá, hay una mejoría significativa entre 1º y 2º de primaria de 

Panamá, pero sin alcanzar el nivel de 1º de España. 

 
Tabla 47 

Análisis descriptivo de la Exactitud de la escritura de las muestras de España y 

Panamá 

 Grupo   Comparaciones  

Exactitud escrita 1º 

España 

1º 

Panamá 

2º 

Panamá 

  

 Global1 Sig. 

Bajo 5,7% 83,6% 44,3% 1E – 1P2 <.001 

Medio 5,7% 10,9% 21,3% 1E – 2P2 <.001 

Alto 88,7% 5,5% 34,4% 1P – 2P2 <.001 

Total 100,0% 100,0% 100,0%  <.001 

1.  Prueba Kruskal-Wallis. 2. Prueba U de Mann-Whitney. 
 

 

Respecto a la última variable de la escritura, denominada Expresión escrita 

espontánea, se observa que en el grupo de España de 1º de Primaria hay un 

5,7% con nivel bajo, en 1º de Panamá de un 87,3% y de un 55,7% en 2º de 
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Panamá. Hay diferencias significativas de 1º de Primaria de España con los 1º y 

2º de Panamá y entre 1º y 2º de Panamá (p. < .001). Por lo tanto, el nivel de los 

alumnos de 1º de primaria de España es superior al de los de 1º y 2º de Panamá, 

hay una mejoría significativa entre 1º y 2º de primaria de Panamá, pero sin 

alcanzar el nivel de 1º de España. 

 
Tabla 48 

Análisis descriptivo de la Exactitud de la escritura espontánea de las muestras 

de España y Panamá 
 

Exactitud de  Grupo Comparaciones 
 

escritura 

espontánea 

1º 

España 

1º 

Panamá 

2º 

Panamá 
Global1 Sig. 

Bajo 5,7% 87,3% 55,7% 1E – 1P2 <.001 

Medio 17,0% 12,7% 23,0% 1E – 2P2 <.001 

Alto 77,4% 0% 21,3% 1P – 2P2 <.001 

Total 100,0% 100,0% 100,0%  <.001 

1.  Prueba Kruskal-Wallis. 2. Prueba U de Mann-Whitney. 
 

 

Por último, se analiza descriptivamente la variable Movimientos oculares debido 

a la relación que tiene con el rendimiento lectoescritor, tal y como se muestra en 

el apartado 1.7 

 
Los datos del análisis de la variable Movimientos oculares muestran que, en el 

grupo de España, correspondiente a 1º de Primaria, hay un 93% de participantes 

que no cumple con tiempo y errores frente al 85.45% del grupo de 1º de Panamá 

y el 72.13% de 2º de Panamá. 

Por otro lado, un 7% de los participantes de España sí cumple con tiempos y 

errores, frente al 14.54% de los alumnos de 1º de la muestra de Panamá y el 

27.87% de los alumnos de 2º de Panamá. 

Hay diferencias significativas de 1º de Primaria de España con los 1º y 2º de 

Panamá, con una probabilidad inferior al .05 (p. < .001). Por lo tanto, el nivel de 

los alumnos de 1º de primaria de España es superior al de los de 1º y 2º de 

Panamá. Además, se produce una ligera mejoría en los participantes de mayor 

edad de la muestra de Panamá. 
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Tabla 49 

Análisis descriptivo de los movimientos oculares de las muestras de España y 

Panamá 

Movimientos 
oculares 

Grupo   Comparaciones  

1º 
España 

1º 
Panamá 

2º 
Panamá 

Global Sig. 

No cumple con 
tiempo y errores 

93% 85.45% 72.13% 1E – 1P2 <.001 

Sí cumple con 
tiempo y errores 

7% 14.54% 27,87% 1E – 2P2 <.001 

Total 100,0% 100,0% 100,0%  <.001 

1.  Prueba Kruskal-Wallis. 2. Prueba U de Mann-Whitney. 
 

 

10.7.2.3.  Análisis del desarrollo de la lectoescritura en función 

del género 

Finalmente, se analiza el nivel de desarrollo de la lectoescritura en la muestra en 

función de su género. Los resultados se recogen en las tablas 50 y 51. 

 
Tabla 50 

Análisis descriptivo del desarrollo lectoescritor de la muestra de género 

masculino 

 
 

N 
 

Mínimo 
 

Máximo 
 

Media 

Desviación 

típica 

Desarrollo de la Lectura 112 4 31 19.39 6.85 

Desarrollo de la 

Escritura 

202 3 9 5.93 2.55 

 
El desarrollo de la lectura y la escritura para la muestra masculina arroja 

resultados altos considerando el rango de puntuaciones tal y como muestra la 

tabla 50. 

Por un lado, el desarrollo de la lectura tiene una puntuación de tendencia central 

de 19.39 puntos (X̅ = 19.39), que supera la mitad del rango. No obstante, la 

dispersión de estas puntuaciones es elevada, por lo que cabe esperar que haya 

participantes masculinos con puntuaciones significativamente alejadas de la 

media. 
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Por otro lado, el desarrollo de la escritura muestra una puntuación de tendencia 

central de 5.93 puntos, superando también el punto medio del rango para esta 

escala. No obstante, la dispersión de estas puntuaciones es muy inferior a la 

lectura, por lo que la homogeneidad en esta variable es mayor. 

 
Tabla 51 

Análisis descriptivo del desarrollo lectoescritor de la muestra de género 

masculino 

 
 

N 
 

Mínimo 
 

Máximo 
 

Media 

Desviación 

típica 

Desarrollo de la Lectura 90 2 30 19,13 7,033 

Desarrollo de la 

Escritura 

202 3 9 5,82 2,616 

 
Finalmente, la muestra de mujeres muestra puntuaciones casi idénticas a la de 

los hombres, con una puntuación media para el desarrollo de la lectura de 19.39 

puntos (X̅ = 18.88) y para el desarrollo de la escritura de 5.82 (X̅ = 18.88). Y con 

dispersiones de 7.03 desviaciones típicas (σ = 0.83) para la lectura y de 2.62 

desviaciones típicas (σ = 0.83) para la escritura. 

 

10.7.3. Análisis de la relación entre las habilidades 

neuropsicológicas y el desarrollo de la lectoescritura 

(Objetivo específico 3) 

Con el objetivo de contrastar las hipótesis que surgen del primer objetivo, se 

establecen análisis de correlación entre las variables independientes, formadas 

por las cinco habilidades neuropsicológicas, y las variables dependientes, 

formadas por los desarrollos de la lectura y la escritura. 

Además, dicho análisis se realiza clasificando la muestra en función de las 

variables sociodemográficas incluidas en el análisis descriptivo. 
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10.7.3.1.  Análisis de la relación entre las habilidades 

neuropsicológicas y el desarrollo de la lectoescritura 

para la muestra total 

El primer análisis correlacional se analiza la relación entre las variables 

independientes y dependientes para el total de la muestra, sin ninguna 

clasificación muestral. Los resultados se muestran en la tabla 52. 

 
Tabla 52. 

Relación entre las habilidades neuropsicológicas y el desarrollo lectoescritor para 

la muestra completa 
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Desarrollo de la 
lectura 

r de Pearson -0.500** 0.572** 0.515** 0.044 0.098 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.539 0.165 

Desarrollo de la 
escritura 

r de Pearson -0.477** 0.488** 0.474** -0.002 0.061 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.978 0.389 

 
Tal y como se observa en los resultados de la tabla 52, de las cinco habilidades 

neuropsicológicas que actúan como variables independientes, los Movimientos 

oculares (r = -500; sig = .000), la Discriminación auditiva (r =.572 ; sig = .000) y 

la Capacidad visoespacial (r = .515; sig = .000) tiene una correlación 

estadísticamente significativa con el desarrollo de la lectura. 

Estas significatividades son similares para el desarrollo de la lectura, obteniendo 

probabilidades inferiores a 0.05 en Movimientos oculares (r = -.477; sig = .000), 

Discriminación auditiva (r = .488; sig = .000) y Capacidad visoespacial (r = .474; 

sig = .000). 

Es importante analizar el resultado obtenido en la relación entre los movimientos 

oculares y el desarrollo de la lectoescritura. En ambos casos, la correlación 

obtenida es negativa, evidenciando una relación inversa entre la variable 

independiente y la dependiente. Esto se debe al contenido evaluado por la escala 

de movimientos oculares y su transformación en la puntuación directa empleada 

en el análisis estadístico. Dicha escala registra el tiempo empleado por la 
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persona en realizar una tarea y el número de errores que tiene durante dicha 

ejecución. Ambas puntuaciones se suman posteriormente para obtener la 

puntuación directa que se registra en la base de datos. De tal modo, un mayor 

tiempo empleado y un mayor numero de errores supone una puntuación directa 

mayor que una ejecución más rápida y sin errores. Por lo tanto, según plantea el 

modelo teórico que relaciona los movimientos oculares y el aprendizaje de la 

lectoescritura, un mayor dominio de esta habilidad neuropsicológica implicaría un 

mejor manejo lectoescritor. En consecuencia, la correlación negativa encontrada 

en este análisis expondría dicha relación, ya que una baja en Movimientos 

oculares (poco tiempo y pocos errores) se relaciona con una puntuación alta (alto 

desarrollo) en el desarrollo de la lectoescritura y, por el contrario, una puntuación 

alta en Movimientos oculares (mucho tiempo y/o muchos errores) se relaciona 

con una puntuación baja (bajo desarrollo) en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

10.7.3.2.  Análisis de la relación entre las habilidades 

neuropsicológicas y el desarrollo de la lectoescritura 

según su país de origen 

 
El segundo análisis de correlación estudia la variación conjunta de las 

habilidades neuropsicológicas y el desarrollo de la lectura y la escritura 

clasificando la muestra según su país de origen para comprobar si hay 

correlaciones estadísticamente significativas diferentes en función de esta 

variable clasificadora. 

En la tabla 53 se muestran los resultados correlacionales de las habilidades 

neuropsicológicas y el desarrollo lectoescritor para la muestra de participantes 

de España. 
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Tabla 53 

Relación entre las habilidades neuropsicológicas y el desarrollo lectoescritor para 

la muestra de España 
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Desarrollo de la 

lectura 

r de Pearson -0.375** 0.572** 0.379** 0.007 0.127 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.947 0.243 

Desarrollo de la 

escritura 

r de Pearson 0.007 0.232* 0.267* -0.018 0.046 

Sig. (bilateral) 0.952 0.032 0.013 0.869 0.671 

 
Los resultados de las correlaciones de las habilidades neuropsicológicas y el 

desarrollo de la lectura y la escritura para la muestra de España arroja resultados 

similares a los de la muestra total, es decir, las habilidades Movimientos oculares 

(r = -.375; sig = .000), Discriminación auditiva (r = .572; sig = .000) y Capacidad 

visoespacial (r = -.379; sig = .000) tienen correlaciones significativas con el 

desarrollo de la lectura. 

Estas relaciones significativas se repiten para el desarrollo de la lectura, pero 

solo para las variables Discriminación auditiva (r = .232; sig = .032) y la 

Capacidad visoespacial (r = .267; sig = .013) 

Por otro lado, el análisis correlacional de las puntuaciones de la muestra de 

participantes de Panamá se muestra en la tabla 54. 
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Tabla 54 

Relación entre las habilidades neuropsicológicas y el desarrollo lectoescritor 

para la muestra de Panamá 
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Desarrollo de la 

lectura 

r de Pearson -,314** ,414** ,387** ,143 ,098 

Sig. (bilateral) ,001 ,000 ,000 ,124 ,297 

Desarrollo de la 

escritura 

r de Pearson -,293** ,295** ,334** ,077 ,075 

Sig. (bilateral) ,001 ,001 ,000 ,414 ,421 

 
Estos resultados son similares a los encontrados en el análisis de correlaciones 

de la muestra total. Así, el desarrollo de la lectura correlaciona significativamente 

con las variables Movimientos oculares (r = -.314; sig = .001), Discriminación 

auditiva (r = .414; sig = .000) y Capacidad visoespacial (r = .387; sig = .000). 

Lo mismo resulta en el cruce del desarrollo de la escritura con las habilidades 

neuropsicológicas. Los Movimientos oculares (r = -.293; sig = .001), la 

Discriminación auditiva (r = .295; sig = .001) y la Capacidad Visoespacial (r = 

.334; sig = .000) correlacionan significativamente con el aprendizaje de la 

escritura. 

Es importante volver a destacar el valor negativo (y por lo tanto inverso) de la 

correlación entre los Movimientos oculares y el desarrollo de la lectura y la 

escritura. La lectura de estos datos es similar a la descrita en el apartado anterior: 

una mayor puntuación en Movimientos oculares supone una menor puntuación 

en el desarrollo lectoescritor y viceversa. 

 

10.7.3.3.  Análisis de la relación entre las habilidades 

neuropsicológicas y el desarrollo de la lectoescritura 

según su género 

El último análisis correlacional cruza las puntuaciones de las variables 

neuropsicológicas con el desarrollo lectoescritor para cada uno de los grupos 
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formados por la clasificación de la muestra en función de su género. De este 

modo, en primer lugar se exponen los datos del grupo masculino (Tabla 55) 

 
Tabla 55 

Relación entre las habilidades neuropsicológicas y el desarrollo lectoescritor 

para la muestra masculina 
 

 
 
 
 
 

 

Desarrollo de la r de Pearson -,423** ,539** ,555** ,071 ,038 

lectura Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,459 ,692 

Desarrollo de la r de Pearson -,418** ,450** ,517** ,015 ,042 

escritura Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,877 ,661 

 
Los resultados de las correlaciones entre las habilidades neuropsicológicas y el 

desarrollo lectoescritor muestra, al igual que en la muestra total y en la muestra 

de participantes de Panamá, relaciones estadísticamente significativas entre los 

Movimientos oculares, la Discriminación auditiva y la Capacidad Visoespacial. 

Diferenciando cada tipo de desarrollo, el valor de las correlaciones del desarrollo 

lector con las tres habilidades obtienen una probabilidad inferior al .05 - 

Movimientos oculares (r = -.423; sig = .000), Discriminación auditiva (r = .539; sig 

= .000) y Capacidad visoespacial (r = .555; sig = .000)-, al igual que el desarrollo 

de la escritura, con valores inferiores al .05 -Movimientos oculares (r = -.418; sig 

= .000), Discriminación auditiva (r = .450; sig = .000) y Capacidad visoespacial (r 

= .517; sig = .000)-. 

El valor negativo (y por lo tanto relación inversa) de la correlación entre los 

Movimientos oculares y el desarrollo de la lectura y la escritura se mantiene en 

esta clasificación muestra. 

Por último, el análisis de las correlaciones en el grupo de mujeres muestra 

relaciones idénticas a las recogidas anteriormente, tal y como se muestra en la 

tabla 56. 
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Tabla 56 

Relación entre las habilidades neuropsicológicas y el desarrollo lectoescritor para 

la muestra femenina 
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Desarrollo de la 

lectura 

r de Pearson -,579** ,631** ,482** ,013 ,162 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,903 ,127 

Desarrollo de la 

escritura 

r de Pearson -,539** ,551** ,437** -,020 ,080 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,852 ,455 

 
Las correlaciones del aprendizaje de la lectura con los Movimientos oculares - 

Movimientos oculares (r = -.579; sig = .000), la Discriminación auditiva (r = .631; 

sig = .000) y la Capacidad visoespacial (r = .482; sig = .000) obtienen el mismo 

signo y significatividad que el aprendizaje de la escritura --Movimientos oculares 

(r = -.539; sig = .000), Discriminación auditiva (r = .551; sig = .000) y Capacidad 

visoespacial (r = .437; sig = .000)-. 

Por lo tanto, las puntuaciones de las habilidades neuropsicológicas Movimientos 

oculares, Discriminación auditiva y Capacidad visoespacial se relacionan 

significativamente con el desarrollo de la lectoescritura; una variación en una de 

la variables supone una variación en proporción similar en la otra variable. Estas 

relaciones se dan tanto en la muestra total como en las clasificaciones que se 

hacen de la muestra según el país de origen (a excepción de la relación entre 

Movimientos oculares y la escritura en el grupo de participantes de España) o el 

género. Sin embargo, la Motricidad y la Lateralidad no obtiene relaciones 

significativas en ninguno de los análisis de correlación realizados. 

 
Resumiendo, los principales resultados del primer objetivo general son los 

siguientes: 

- Se observan valores de tendencia central superiores a la mitad del rango 

de cada escala de habilidades neuropsicológicas para el conjunto de la 

muestra. 

- Diferenciando la muestra según el país de origen, los valores medios de 

la muestra de España es superior a los de la muestra de Panamá 
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- Esta diferencia entre las muestras de cada país se mantiene también para 

el nivel de desarrollo lectoescritor 

- La diferenciación de la muestra en función del género, muestra valores 

ligeramente superiores para el grupo de mujeres 

- El análisis de correlación de las habilidades neuropsicológicas y el 

desarrollo lectoescritor muestra una relación significativa entre los 

movimientos oculares, la capacidad visoespacial y la discriminación 

auditiva con el desarrollo de la lectura y de la escritura. 

- Es importante destacar la correlación inversa de los movimientos oculares 

con el desarrollo lectoescritor. Así, un menor tiempo empleado y un menor 

número de errores se relaciona con un mejor desarrollo de la lectura y 

escritura. 

- Clasificando la muestra según el género, en el grupo de hombres se 

mantienen las correlaciones observadas para el conjunto de la muestra, 

excepto entre los movimientos oculares y el desarrollo de la escritura. 

- Del mismo modo, para el grupo de mujeres se observan resultados 

similares a los del grupo de hombres. 

- Las mismas correlaciones significativas se observan en la muestra de 

participantes de España 

- Por último, en el grupo de participantes de Panamá, las correlaciones 

significativas se dan entre la capacidad visoespacial y la discriminación 

auditiva con ambos desarrollos de la lectura y la escritura. 

- La motricidad y la lateralidad no obtienen correlaciones significativas en 

ningún caso 

 

 

10.7.4. Análisis de las diferencias en el dominio de las 

habilidades neuropsicológicas y el desarrollo de la 

lectoescritura (Objetivo específico 4) 

 
Una vez analizados los niveles de dominio de las habilidades neuropsicológicas 

y el desarrollo de la lectoescritura para la muestra y los grupos formados por las 

variables demográficas, se aborda en el este apartado el contraste de las 
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hipótesis que plantean la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas en estos niveles entre los participantes de España y los de Panamá. 

Para abordar dicho objetivo, se realizan análisis de diferencia de medias 

mediante el estadístico paramétrico t de Student, ya que la prueba de Levene 

muestra la independencia de las muestras implicadas en los contrastes. 

Por lo tanto, retomando la formulación presentada en el apartado metodológico, 

el objetivo general 2 propone Analizar las diferencias existentes en el nivel de 

dominio de las habilidades neuropsicológicas y el nivel de la lectura y la escritura 

de estudiantes de España y de Panamá. 

Para el contraste de las hipótesis que plantean la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos se pueden emplear diferentes 

tipos de estadísticos en función del número de grupos a comparar o en función 

del cumplimiento de los supuestos estadísticos (igualdad de las varianzas, 

homocedasticidad, normalidad y tamaño de la muestra). Estos supuestos 

determinan que se empleen pruebas paramétricas o no paramétricas, por este 

motivo, el primer análisis que se realiza previo al contraste de las hipótesis del 

segundo objetivo es la prueba de Levene para la igualdad de varianzas. El 

resultado de la diferencia de medias con el estadístico t de Student depende de 

si se puede asumir la H0 al haber homogeneidad de varianzas o, por el contrario, 

se asume la H1 al haber varianzas diferentes. 

Por lo tanto, el resultado de la prueba de Levene es el valor F, el cual lleva 

asignada una probabilidad. Cuando dicha probabilidad (p) es superior a 0.05 (p 

> .05) , se asumen varianzas iguales, sin embargo, cuando dicha probabilidad es 

igual o inferior a 0.05 (p ≤ .05), se asumen varianzas diferentes. 

 

 

10.7.4.1.  Análisis de diferencias de las habilidades 

neuropsicológicas en función del país de origen 

Antes de realizar el contraste de la hipótesis que plantea la diferencia en el 

dominio de las habilidades neuropsicológicas entre los grupos de la muestra 

formados por la variable País de origen, se realiza el análisis de la homogeneidad 

de varianzas para, posteriormente, tomar el resultado apropiado de la prueba t 

de Student, utilizando para su cálculo el error típico de cada uno de los grupos 

por separado en lugar de la estimación combinada de la desviación típica. 
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En la tabla 57 se muestran los resultados de la prueba de Levene para los grupos 

formados por el país de origen 

 
Tabla 57 

Prueba de igualdad de varianzas de los grupos formados por el país de origen 
 

 F Sig. 

Movimientos oculares 45.02 .000 

Capacidad visoespacial 1.48 .225 

Discriminación auditiva 78.61 .000 

Motricidad 2.20 .139 

Lateralidad 2.01 .158 

Desarrollo de la lectura 9.95 .002 

Desarrollo de la 

escritura 

18.72 .000 

 
De las siete variables analizadas. Movimientos oculares (F = 45.02; p = .000). 

Discriminación auditiva (F = 78.61; p = .000). Desarrollo de la lectura (F = 9.95; 

p = .002) y Desarrollo de la escritura (F = 18.72; p = .000) no tienen varianzas 

iguales y, por lo tanto, se toma el valor corregido de la diferencia de medias. Por 

el contrario. Capacidad visoespacial (F = 1.48; p = .225). Motricidad (F = 2.20; p 

= .139) y Lateralidad (F = 2.01; p = .158) tienen varianzas iguales. 

Comprobado este análisis previo, se realiza el contraste de la diferencia de 

medias de ambos grupos con los resultados que se muestran en la tabla 58. 
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Tabla 58 

Diferencia de medias de los grupos formados por el país de origen 
 

 
t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Movimientos oculares -4.34 133 .000 -29.98 

Capacidad 
visoespacial 

5.92 200 .000 1.19 

Discriminación auditiva 7.82 152.35 .000 17.179 

Motricidad -.61 200 .542 -.151 

Lateralidad .31 200 .752 .036 

Desarrollo de la lectura 11.57 199.99 .000 8.61 

Desarrollo de la 
escritura 

14.84 199.51 .000 3.67 

 
Ambos grupos difieren significativamente en las medias de las habilidades 

neuropsicológicas Movimientos oculares (t = -4.34; p = .000), Capacidad 

visoespacial (t = 5.92; p = .000) y Discriminación auditiva (t = 7.82; p = .000). Es 

decir, las diferencias en las medias de ambos grupos para cada una de estas 

variables se explican por el dominio de los participantes de cada una de ellas y 

no por efecto del azar. 

Del mismo modo, ambos grupos difieren significativamente en el Desarrollo de 

la lectura (t = 11.57; p = .000) y de la escritura (t =14.84; p = .000). Por lo tanto, 

el nivel de desarrollo de la lectura y la escritura del grupo de participantes de 

España es significativamente mayor que el nivel del grupo de participantes de 

Panamá. 

Estos resultados muestran la existencia de diferencias significativas en las 

variables entre los grupos comparados, sin embargo, para ponderar bien dichas 

diferencias es imprescindible analizar el alcance de dichas diferencias y mostrar 

una estimación de la magnitud de los resultados. Para ello, se realiza el análisis 

del tamaño del efecto mediante el estadístico d de Cohen, cuyos resultados se 

muestran en la tabla 59. 
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Tabla 59 

Tamaño del efecto de las diferencias en función del país de origen 
 

 d de Cohen 

Movimientos oculares -.54 

Capacidad visoespacial .84 

Discriminación auditiva .99 

Desarrollo de la lectura 1.58 

Desarrollo de la 

escritura 

2.01 

Para el cálculo de la d de Cohen se utiliza 
la desviación estándar combinada. 

 
Para una correcta interpretación de los resultados del análisis del tamaño del 

efecto es necesario atender al valor del índice de la d de Cohen. Según esto, 

los valores inferiores a .20, indican la inexistencia de efecto de las diferencias; 

los valores que oscilan entre .21 y .49 muestran un efecto pequeño de dichas 

diferencias; un valor del índice entre 0.50 y 0.70 evidencia un efecto moderado; 

por último, un valor superior a 0.80 indica un efecto grande de las diferencias. 

Con el baremo descrito anteriormente, el tamaño del efecto de las diferencias 

significativas encontradas en el primer contraste es moderado en la variable 

Movimientos oculares (d = -.54) y grande en las variables Capacidad visual (d = 

.84), Discriminación auditiva (d = .99), Desarrollo de la lectura (d = 1.58) y 

Desarrollo de la escritura (d = 2.01) 

 

10.7.4.2.  Análisis de diferencias de las habilidades 

neuropsicológicas en función del género 

El segundo contraste de medias analiza las diferencias en las habilidades 

neuropsicológicas y el desarrollo de la lectoescritura entre los dos grupos 

formados por la variable clasificatoria Género. 

Al igual que en el análisis anterior, en primer lugar, se analiza el supuesto de 

igualdad de varianzas para decidir qué resultado de la t de Student atender. Los 

resultados de la prueba de Levene se muestran en la tabla 60. 
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Tabla 60 

Prueba de igualdad de varianzas de los grupos formados por el género 
 

 F Sig. 

Movimientos oculares .18 .672 

Capacidad visoespacial .42 .519 

Discriminación auditiva 1.79 .182 

Motricidad .003 .959 

Lateralidad 3.11 .079 

Desarrollo de la lectura .14 .711 

Desarrollo de la 

escritura 

.86 .356 

 
Todos los resultados de F tienen una probabilidad superior al .05, por lo que se 

asume la hipótesis nula y, por lo tanto, la igualdad de las varianzas de ambos 

grupos. 

Con estos resultados se analizan las diferencias de las variables entre el grupo 

de hombres y mujeres, según se observa en la tabla 61. 

 
Tabla 61 

Diferencia de medias de los grupos formados por el país de origen 
 

 
t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Movimientos oculares 
-.92 200 .358 -7.47 

Capacidad 
visoespacial 

-1.58 200 .116 -.34 

Discriminación auditiva 
-1.14 200 .257 -3.10 

Motricidad 
-.63 200 .532 -.15 

Lateralidad 
.73 200 .469 .081 

Desarrollo de la lectura 
.26 200 .792 .26 

Desarrollo de la 
escritura 

.29 200 .771 .11 

 
El resultado de los contrastes de medias de todas las variables muestran que no 

existe ninguna diferencia significativa entre ambos grupos. Es decir, los hombres 
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y las mujeres de la muestra tienen un dominio similar de las habilidades 

neuropsicológicas y un desarrollo de la lectoescritura equivalente. 

La inexistencia de diferencias estadísticamente significativas entre ambos 

géneros justifica la no realización de la prueba del tamaño del efecto. 

 

 

10.7.4.3.  Análisis de diferencias de las habilidades 

neuropsicológicas en función de la edad 

El último contraste relacionado con el segundo objetivo del primer estudio analiza 

las diferencias en el dominio de las habilidades neuropsicológicas y el desarrollo 

de la lectura y la escritura entre los tres grupos etarios de la muestra. 

Para hacer un contraste de medias de una muestra clasificada en tres o más 

grupos, no se emplea la t de Student, sino el estadístico ANOVA para el análisis 

de varianza. Dicho estadístico permite estudiar la varianza dentro de cada grupo 

etario (intra) y entre los grupos (inter). Para la interpretación de los resultados se 

emplea la probabilidad asociada al índice F; si la probabilidad es igual o inferior 

a .05, se acepta la hipótesis alterna y asume la existencia de diferencias entre 

los grupos, por el contrario, si la probabilidad es superior a .05, se acepta la 

hipótesis nula y se asume que no existen diferencias entre los grupos. 

En la tabla 62 se muestran los resultados del análisis de varianza entre los grupos 

de edad. 
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Tabla 62 

Análisis de varianza en función de la edad 
 

  Suma de 

cuadrados 

 Media 

cuadrática 

 Sig. 

gl F  

Movimientos 

oculares 

Intergrupos 28274.88 2 14137.44 4.46 .013 

Intra grupos 630917.85 199 3170.44   

 Total 659192.73 201    

Capacidad 

visoespacial 

Intergrupos 16.44 2 8.22 3.61 .029 

Intra grupos 453.66 199 2.28   

 Total 470.10 201    

Discriminaci 

ón auditiva 

Intergrupos 1116.68 2 558.34 1.51 .223 

Intra grupos 73468.34 199 369.19   

 Total 74585.03 201    

Motricidad Intergrupos .35 2 .18 .058 .943 

 Intra grupos 601.47 199 3.02   

 Total 601.82 201    

Lateralidad Intergrupos 4.86 2 2.43 4.04 .019 

 Intra grupos 119.77 199 .60   

 Total 124.63 201    

Desarrollo de 

la lectura 

Intergrupos 7.05 2 3.53 .073 .930 

Intra grupos 9607.42 199 48.28   

 Total 9614.48 201    

Desarrollo de 

la escritura 

Intergrupos 5.13 2 2.57 .39 .681 

Intra grupos 1328.02 199 6.67   

 Total 1333.15 201    

 

 
Los resultados del ANOVA muestran que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos en la variables Movimientos oculares (F = 4.46; p 

= .013), Capacidad visoespacial (F = 3.61; p = .029) y Lateralidad (F = 404; p = 

.019) 

No obstante, este análisis muestra las diferencias significativas existentes, pero 

no entre qué grupos se da dichas diferentes. Para ello, se realiza un contraste 

post hoc con el estadístico HSD Tukey. Dicho contraste muestra entre qué grupos 

concretos existen las diferencias. Los resultados se muestran en la tabla 63. 
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Tabla 63 

Comparaciones múltiples del análisis de varianza de los grupos en función de la 

edad 

 
Variable dependiente 

 
Edad 

 
Edad 

Diferenci 
a de 

medias 

Error 
estándar 

 
Sig. 

  
6 

7 2.42 9.13 .962 

8 30.25* 11.14 .020 

Movimientos 
oculares 

HSD 
Tukey 

7 
6 -2.42 9.13 .962 

8 27.83* 10.33 .021 

  
8 

6 -30.25* 11.14 .020 

7 -27.83* 10.33 .021 

  
6 

7 -.61* .25 .034 

8 -.61 .30 .098 

Capacidad 
visoespacial 

HSD 
Tukey 

7 
6 .61* .25 .034 

8 -.005 .28 1.000 

  
8 

6 .62 .30 .098 

7 .005 .28 1.000 

  
6 

7 .22 .13 .190 

8 .43* .15 .015 

Lateralidad 
HSD 
Tukey 

7 
6 -.22 .13 .190 

8 .21 .14 .298 
  

8 
6 -.43* .15 .015 

  7 -.21 .14 .298 

 
De los resultados de este análisis se observa que los grupos etarios de 6 y 8 

años (HSD = 11.14; p = .020) y 7 y 8 años (HSD = 27.83; p = .021) difieren en el 

dominio de esta habilidad. Sin embargo, los grupos etarios de 6 y 7 años no 

difieren significativamente entre sí. 

Por el contrario, al analizar la diferencia significativa de la Capacidad 

visoespacial, se observa que los grupos de 6 y 7 años difieren en la puntuación 

media (HSD = .25; p = .034) 

Finalmente, respecto a la Lateralidad, se repite la diferencia entre los grupos 

extremos de 6 y 8 años (HSD = .15; p = .015) 

El resto de combinaciones de los grupos etarios no obtienen diferencias 

estadísticamente significativas. 

Por último, al igual que en los contrastes anteriores, se analiza el tamaño del 

efecto de las diferencias encontradas. Este análisis se realiza solo para aquellas 

variables que obtienen significatividad estadística en el primer análisis, ya que el 

resto de variables obtendrían un efecto irrelevante o nulo. Los resultados del 

tamaño del efecto se recogen en la tabla 64. 
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Tabla 64 

Tamaño del efecto de las diferencias en función de la edad 
 

 Eta cuadrado 

Movimientos oculares .043 

Capacidad visoespacial .035 

Lateralidad .039 

 
a. Eta cuadrado y Epsilon cuadrado se estiman basándose en el modelo de efecto fijo. 

b. Las estimaciones negativas pero menos sesgadas se conservan. no se redondean a cero. 

 
El tamaño del efecto para un análisis de varianza se realiza mediante el 

estadístico Eta cuadrado. Este estadístico evalúa la proporción de varianza que 

se asocia con el efecto principal y con el efecto de la interacción. Este estadístico 

puede adoptar valores entre 0 y 1, de tal modo que valores cercanos a 0 

significan una menor proporción de varianza explicada por una variable del 

modelo y, por el contrario, valores cercanos a 1 indican una mayor proporción de 

varianza explicada por una variable del modelo. 

Con este baremo, se puede observar que el tamaño del efecto de las diferencias 

entre los grupos para la habilidad Movimientos oculares (η² = .043), Capacidad 

visoespacial (η² = .035) y Lateralidad (η² = .039) es moderado. 

 

10.7.5. Estudio de Regresión Lineal de las diferencias entre 

los grupos según país de origen 

 
Teniendo en cuenta las diferencias encontradas en los análisis comparativos 

según las variables demográficas clasificatorias, es necesario conocer cómo se 

comportan cada una de las variables dependientes en función del manejo de las 

variables independientes. Esto permite hacer el mejor ajuste posible del 

programa de intervención, conociendo qué habilidades neuropsicológicas hay 

que potenciar para mejorar el rendimiento de la lectoescritura. 

Para ello, se toma como muestra los estudiantes de 1º de España y de Panamá 

al ser los grupos en los que se han encontrado mayores diferencias. 
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Para comprobar el “peso” de los posibles factores sobre la lectoescritura, se 

calculan tres análisis de regresión lineal múltiple, tomando como variables 

dependientes la lectura, la escritura y la lectoescritura. 

El análisis se realiza tomando los siguientes parámetros: Se toma la probabilidad 

de F como criterio de entrada (.05) y de salida (.10) y se incluye la constante en 

la ecuación; 

Las variables predictoras, considerando que independientes y actúan como 

factores de las habilidades, son trece, tal y como se detallan a continuación: 

• 1. País, con dos niveles (España y Panamá) 

• 2. Sexo, con dos niveles (Hombre y Mujer) 

• 3. Lateralidad, con siete niveles (Sin definir; Tres sin definir; Cruce visual, 

auditivo, contrario al manual y podal; Cruce visual/auditivo + cruce podal; 

Cruce visual/auditivo; Cruce podal y Definida (diestro/zurdo) 

• 4. Viso-Perceptiva, con puntuación continua en el test de Cumanes 

• 5. Discriminación Auditiva, con puntuación continua en el test Wepman 

• 6. al 13. Motricidad (prueba EVAM), con ocho pruebas (Arrastre; Gateo, 

Marcha, Triscado, Carrera, Control Postural, Tono Muscular y Equilibrio) 

 

10.7.5.1. Regresión lineal de la Variable dependiente Lectura 

Además de las correlaciones mostradas anteriormente, se calculan la correlación 

parcial y semiparcial, definidas estas como la correlación entre la variable 

dependiente y una variable independiente eliminando de ambas efecto debido al 

resto de variables independientes. Por otro lado, la correlación semiparcial es la 

correlación entre la variable dependiente y la parte de la independiente que no 

está explicada por el resto de las variables independientes, por lo que si este 

coeficiente es muy bajo a pesar de que no lo sea la correlación parcial. Por lo 

tanto, se puede interpretar que la correlación entre la variable independiente y la 

dependiente podría ser espúrea, ya que puede explicarse casi al completo 

recurriendo al resto de las variables independientes. Así, aunque los muchos de 

los factores correlacionan significativamente con el Rendimiento Lector, son 

pocos los que presentan unos valores no bajos en las correlaciones parciales y 

semiparciales (País, Wepman, Cumanes y Lateralidad). Así, los otros factores, 

aunque correlacionen significativamente con el Rendimiento Lector no aportan 
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información significativa a su predicción si ya han sido consideradas el resto de 

las variables. 

 
Tabla 65 

Correlaciones parcial y semiparcial de las variables predictora con Lectura 

 
Factor 

Correlación Correlación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicado al presente estudio, el método de regresión lineal múltiple permite 

conocer qué variables independientes, de forma conjunta, predicen el 

Rendimiento Lector, seleccionando aquellas que ofrecen información relevante 

a la predicción, y descartando aquellas que no aportan información relevante a 

la ya ofrecida por las variables relevantes. Así, puede entrar en el modelo un 

factor que no tenga tanta relación con el Rendimiento Lector, pero que sí aporte 

una información porque no haya sido explicada por el resto de los factores, tal y 

como puede ser el caso de la variable Lateralidad, que aunque no sea de las de 

más alta correlación con el Rendimiento Lector, sí tiene un correlación parcial 

más alta que otros factores que tienen un correlación de Pearson de orden cero 

más alta (p. ej. Triscado, Control Postural, Arrastre, Equilibrio, Marcha o Gateo). 

La solución final (Tabla DDD) ofrece un modelo después de cuatro pasos. En el 

primer paso entra la variable País que presenta una R2 corregida (.531) que 

 Parcial Semiparcial 

País -,486 -,318 

Wepman ,416 ,261 

Cumanes ,223 ,131 

Triscado -,049 -,028 

Control Postural -,023 -,013 

Arrastre -,045 -,026 

Equilibrio -,032 -,018 

Marcha -,087 -,050 

Gateo ,093 ,053 

Lateralidad ,235 ,138 

Carrera ,142 ,082 

Tono muscular ,045 ,026 

Sexo -,021 -,012 
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debe interpretarse como el factor País predice el 53,1% de la variabilidad 

observada en el Rendimiento Lector del alumnado, o dicho de otra forma, el 

51,3% del Rendimiento depende del factor País. En este apartado hay que 

recordar que correlación no significa causalidad, ya que asociada a la variable 

País hay muchas otras variables (p. ej. modelo educativo, cultura, PIB…). La 

segunda variable que más información aporta es Wepman (suma un 12,3% más), 

en tercer lugar la Lateralidad (añade un 2,3%) y por último la puntuación en la 

prueba de Cumanes (1,7%). Así, el modelo final, que toma cuatro factores de 

predicción (País, Wepman, Lateralidad y Cumanes), permite predecir (explicar) 

el 64,8% de la varianza del Rendimiento Académico. El resto de los factores no 

entran en el modelo ya que no aportan información relevante a las cuatro 

variables presentes en el mismo. 

 
Tabla 66 

Resumen del Modelo: Variable dependiente Rendimiento en Lectura 
 

 

R 
R 

R cuadrado 
Error típ. 

de la 
 

Sig. del 

Estadísticos de cambio 

Cambio 

cuadrado 
corregida estimación cambio 

en F 
en R 

cuadrado 
Cambio en F gl1 gl2 

1 ,731(a) ,535 ,531 ,57071 ,535 121,903 1 106 ,000 

2 ,788(b) ,621 ,614 ,51746 ,086 23,936 1 105 ,000 

3 ,802(c) ,644 ,634 ,50414 ,023 6,622 1 104 ,011 

4 ,813(d) ,661 ,648 ,49443 ,017 5,125 1 103 ,026 

a Variables predictoras: (Constante), País 
b Variables predictoras: (Constante), País, Wepman 
c Variables predictoras: (Constante), País, Wepman, Lateralidad 

d Variables predictoras: (Constante), País, Wepman, Lateralidad, Cumanes 

 

Según los coeficientes Beta (Tabla 66) las cuatro variables en el modelo deben 

interpretarse de la siguiente forma: 

- En cuanto al País, al ser β negativo (-.508) significa que el valor de España 

aumenta la probabilidad de un mayor Rendimiento Lector 

- En cuanto al resto de los factores (Wepman, Lateralidad y Cummanes) 

puesto que β es positiva indica que a mayores valores en Wepman y 

Cumanes, así como a más definida esté la Lateralidad mayor es el 

Rendimiento Lector. 

M
o
d
e
lo

 



199  

Tabla 67 

Coeficientes de la variable dependiente Lectura 
 

 
Factores 

Coeficientes 

estandarizado 

s 

Beta 

 

 
t 

 

 
Sig. 

Estadísticos de 

colinealidad 
   

 

Toleranci 

a 

 

   FIV 

País -,508 -7,40 <,001 ,698 1,43 

Wepman ,318 4,65 <,001 ,704 1,42 

Lateralidad ,142 2,47 ,015 ,989 1,01 

Cumanes ,143 2,26 ,026 ,820 1,22 

 
De estos resultados se concluye que hay cuatro variables que aportan 

información relevante a la predicción del Rendimiento Lector. La variable País 

explica el 53,1% de la varianza del dicho rendimiento, la puntuación en Wepman 

un 39,1%, la puntuación en la prueba de Cumanes un 20,8% y en qué medida 

esté definida la Lateralidad un 3%. Si se toman en conjunta las cuatro variables, 

la predicción es de un 64,8%. Hay otros factores que también correlacionan 

significativamente, pero no aportan información significativa a las cuatro 

variables descritas, siendo estos factores y su la varianza compartida los 

siguientes: triscado (17%), Control Postural (16,7%), Arrastre (11,6%), Equilibrio 

(9,2%) y Gateo (5,8%). 

Por lo tanto, la variable País se muestra como la más relevante desde un punto 

de vista estadístico. 

 

10.7.5.2. Regresión lineal de la Variable dependiente Escritura 

 
Estudiando las correlaciones parciales y semiparciales se puede conocer el 

aporte de cada variable a la predicción del Rendimiento en la Escritura (RE). Así, 

aunque los muchos de los factores correlacionan significativamente con el RE, 

tan solo dos variables presentan unos valores no bajos en las correlaciones 

parciales y semiparciales: País (-.431) y Wepman (.138). Así, los otros factores, 

aunque correlacionen significativamente con el RE no aportan información 

significativa a su predicción si ya han sido consideradas el resto de las variables. 
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Tabla 68 

Correlaciones parcial y semiparcial de las variables predictoras con Escritura 
 

Factor 
Correlación 

Parcial 

Correlación 

Semiparcial 

País -,722 -,431 

Wepman ,316 ,138 

Control Postural ,111 ,046 

Triscado -,175 -,074 

Cumanes ,165 ,069 

Arrastre -,013 -,005 

Equilibrio -,057 -,024 

Carrera ,037 ,015 

Marcha -,072 -,030 

Gateo ,056 ,023 

Tono muscular ,067 ,028 

Lateralidad ,223 ,095 

Sexo -,029 -,012 

 

 
La solución final de la regresión múltiple (Tabla 68) nos ofrece un modelo 

después de tres pasos. En el primer paso entra la variable País que presenta una 

R2 corregida (.779) que debe interpretarse como el factor País predice el 77,9% 

de la variabilidad observada en el RE del alumnado, o dicho de otra forma, el 

77,9% del Rendimiento depende del factor País. La segunda variable que más 

información aporta es Wepman (suma un 20% más) y en tercer lugar la 

Lateralidad (añade un 0,9%). Así, el modelo final, que toma tres factores de 

predicción (País, Wepman y Lateralidad), permite predecir (explicar) el 80,8% de 

la varianza del Rendimiento en Escritura. El resto de los factores no entran en el 

modelo ya que no aportan información relevante a las tres variables presentes 

en el mismo. 
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Tabla 69 

Resumen del Modelo: Variable dependiente Rendimiento en Escritura 
 

   
R 

cuadrad 
o 

R 
cuadrad 

o 
corregid 

a 

 
Error típ. 

de la 
estimación 

 
   Estadísticos de cambio 

 

M
o
d
e
lo

 

R Sig. del 
cambio 

en F 

Cambio 
en R 

cuadrado 

Cambio en 
F 

  

 gl1 gl2 

1 ,884(a) ,781 ,779 ,426 ,781 378,03 1 106 ,000 

2 ,896(b) ,803 ,799 ,406 ,022 11,83 1 105 ,001 

3 ,902(c) ,813 ,808 ,397 ,010 5,72 1 104 ,019 

a Variables predictoras: (Constante), País 

b Variables predictoras: (Constante), País, Wepman 

c Variables predictoras: (Constante), País, Wepman, Lateralidad 
 
 

 

Según los coeficientes Beta (Tabla 69) las tres variables en el modelo deben 

interpretarse de la siguiente forma: en cuanto al País, que tomaba el valor 1 para 

España y 2 para Panamá, al ser β negativo (-.786) significa que el valor de 

España aumenta la probabilidad de un mayor Rendimiento Lector. En cuanto a 

los otros dos factores (Wepman y Lateralidad) puesto que β es positiva indica 

que a mayores valores en Wepman, así como a más definida esté la Lateralidad 

mayor es el RE. 

 
Tabla 70 

Coeficientes: Variable dependiente Escritura 
 

 
Factores 

Coeficientes 
estandarizado 

s 
Beta 

 
t 

 
Sig. 

Estadísticos de 
 colinealidad  

Toleranci 
a 

 

   FIV 

País -,786 -15,93 <,001 ,737 1,357 

Wepman ,180 3,65 <,001 ,739 1,354 

Lateralidad ,102 2,39 ,019 ,993 1,007 

 

 
De estos resultados se concluye que hay tres variables que aportan información 

relevante a la predicción del Rendimiento en la Escritura. La variable País explica 

el 78,1% de la varianza del dicho rendimiento, la puntuación en Wepman un 

33,4% y en qué medida esté definida la Lateralidad un 2%. Si se toman en 
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conjunta las tres variables, la predicción es de un 80,8%. Hay otros factores que 

también correlacionan significativamente, pero no aportan información 

significativa a las cuatro variables descritas, siendo estos factores y su la 

varianza compartida los siguientes: Control Postural (22,8%), Triscado (19%), 

Cumanes (18,1%), Arrastre (12,7%), Equilibrio (9,6%), Carrera (8,2%), Marcha 

(6,6%) y Gateo (4,5%). 

Por lo tanto, la variable País se muestra como la más relevante desde un punto 

de vista estadístico, seguida de la puntuación en la prueba de Wepman. Entre 

ambas explican el 79,9%. Es interesante observar que la variable Lateralidad no 

era correlacionaba de forma significativa, pero al eliminar la influencia del resto 

de las variables entra en el modelo de predicción aportando una aportación 

pequeña pero relevante, lo cual nos indica que la Lateralidad tiene un papel 

específico en el RE. Conjuntamente los tres factores explican el 80,8% de la 

varianza del Rendimiento en la Escritura. 

En resumen, los hallazgos más importantes encontrados en el contraste de este 

objetivo son los siguientes: 

- Existen diferencias estadísticamente significativas en las habilidades 

neuropsicológicas Movimientos oculares, Capacidad visoespacial y 

Discriminación auditiva entre los participantes de España y Panamá 

- De igual modo, existen diferencias estadísticamente significativas en el 

nivel de desarrollo lectoescritor entre los participantes de España y 

Panamá. 

- El tamaño del efecto de las diferencias encontradas es moderado para los 

movimientos oculares. Sin embargo, es grande para la capacidad 

visoespacial, la discriminación auditiva y para el desarrollo de la lectura y 

la escritura 

- No existen diferencias estadísticamente significativas entre hombres y 

mujeres, tanto en las habilidades neuropsicológicas como en el desarrollo 

lectoescritor. 

- Por último, en la clasificación de la muestra según la edad, el análisis de 

varianza de los tres grupos etarios muestra diferencias estadísticamente 

significativas en la habilidad de movimientos oculares, capacidad 

visoespacial y lateralidad. 
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- Estas diferencias se dan entre el grupo de 6 años y el grupo de 8 años y 

el grupo de 7 años y 8 años para la capacidad de movimientos oculares 

- Por otro lado, las diferencias significativas para la capacidad visoespacial 

se dan entre el grupo de 6 años y el grupo de 7 años. 

- El tamaño de estas diferencias entre grupos de edad es moderado 

 

10.8. Discusión 

 
El objetivo general de este estudio fue analizar la relación entre diversas 

habilidades neuropsicológicas (movimientos oculares, discriminación auditiva, 

habilidades neuromotrices y lateralidad) y el rendimiento en lectoescritura en 

niños de 6-8 años en España y Panamá. Al igual que en investigaciones 

anteriores, se reconoce que la relación entre habilidades neuropsicológicas y 

procesos académicos, como la lectoescritura, es compleja y está sujeta a 

múltiples factores (Cuetos et al., 2010; Peterson & Pennington, 2012). Sin 

embargo, esta interacción sigue siendo un área con muchas incertidumbres y 

requiere una exploración más profunda (Wolf, 2007; Wolfe & Horowitz, 2017; 

Zaragas et al., 2023). Por lo tanto, el presente estudio aporta a este campo al 

explorar cómo estas habilidades neuropsicológicas influyen en el aprendizaje de 

la lectoescritura, considerando las diferencias culturales y educativas entre niños 

de España y Panamá. A través de un análisis detallado, se busca comprender 

los efectos indirectos y las posibles interacciones entre estas habilidades y su 

impacto en el rendimiento académico de los niños en estas etapas clave de su 

desarrollo educativo y cognitivo. 

 

 

10.8.1. Diferencias en las habilidades neuropsicológicas 
 

En el contexto del análisis de habilidades neuropsicológicas en niños de 6 a 7 

años de España y Panamá, se observa una diversidad significativa en la 

competencia de movimientos oculares, un aspecto crucial para el seguimiento 

visual y el reconocimiento de palabras. Con una media de 243.44 puntos, esta 

variabilidad sugiere diferencias notables en la rapidez y precisión con la que los 

niños procesan la información visual, un factor determinante en su capacidad 
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para leer y escribir de manera eficiente. La habilidad visoespacial, por otro lado, 

se manifiesta con una distribución más homogénea, evidenciada por una media 

de 3.46, lo que indica una capacidad generalizada entre los niños para interpretar 

y manejar información espacial. Esta habilidad es fundamental para la 

orientación en el espacio y la manipulación de objetos, elementos clave en el 

desarrollo cognitivo y motor. En cuanto a la discriminación auditiva, los resultados 

muestran un dominio notablemente alto entre los participantes, con una media 

de 84.73. Este alto rendimiento refleja una competencia robusta en la 

identificación y procesamiento de sonidos del lenguaje, un precursor esencial 

para el desarrollo de habilidades de lectura y escritura efectivas. La motricidad, 

evaluada a través de diversas pruebas de coordinación y equilibrio, revela una 

competencia adecuada con una media de 18.97. Esta puntuación subraya la 

importancia de las habilidades motoras finas y su relación con tareas más 

complejas como la escritura. Para finalizar la lateralidad, con una moda de 3, 

destaca la consistencia en la preferencia manual y su posible influencia en la 

organización y atención durante el aprendizaje. Estos resultados, en conjunto, 

proporcionan una visión integral del perfil neuropsicológico de los niños en estos 

contextos educativos, destacando la interrelación entre diversas habilidades 

cognitivas y motoras en su desarrollo 

Nuestros hallazgos están alineados con estudios previos que han demostrado la 

influencia de las habilidades neuropsicológicas en el desarrollo cognitivo y 

académico de los niños. Se ha encontrado que habilidades como la 

discriminación auditiva (Hogan et al., 2005; Perrachione et al., 2016, 2017; 

Kühnis et al., 2014), la coordinación motriz (Geertsen et al., 2016; Doyen et al., 

2017; Lê et al., 2021; Cuadra et al., 2017), los movimientos oculares (Janacsek 

et al., 2020), la habilidad visoespacial (Christensen y Bilenberg, 2017), y la 

lateralidad (Kershner, 2020) son esenciales para la adquisición de competencias 

lectoescritoras. 

En el aspecto de la motricidad, el artículo de Cuadra et al. (2017) en que analiza 

el desarrollo de habilidades motoras en preescolares, sugiere vínculos con 

nuestros hallazgos, subrayando la importancia de esta habilidad en el desarrollo 

infantil. los estudios sobre lateralidad, como el de Kershner (2020), que investiga 
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la lateralización cerebral en la dislexia, proporcionan una perspectiva útil para 

comprender mejor nuestros resultados en esta área. 

Los resultados obtenidos en este estudio concuerdan con la teoría de Vygotsky 

(1978), quien sostiene que las habilidades neuropsicológicas, como la 

percepción visual y auditiva, son fundamentales para el aprendizaje de la lectura 

y la escritura. Nuestros hallazgos indican que, en promedio, los participantes 

mostraron un nivel intermedio de habilidades neuropsicológicas, lo que sugiere 

que estas habilidades proporcionan una base adecuada para el desarrollo de la 

lectoescritura (Martín Lobo &Vergara 2015). 

 

 

10.8.2. Diferencias en la lectura y en la escritura en muestra total 
 

En el análisis del desarrollo de la lectoescritura de la muestra total, se observa 

que los niños con un alto nivel de competencia son aquellos cuyas puntuaciones 

se sitúan significativamente por encima de la media de 19.28 en lectura y 5.88 

en escritura. Estos niños muestran una mayor facilidad y fluidez en la lectura, 

comprenden mejor los textos y pueden leer a un ritmo más rápido, además de 

exhibir una mayor precisión y expresión en sus habilidades de escritura. Por otro 

lado, los niños que están por debajo del nivel medio son aquellos cuyas 

puntuaciones son inferiores a las medias mencionadas. Estos niños enfrentar 

desafíos en comprender y procesar la información leída, leen más lentamente o 

con menos precisión, y podrían tener dificultades en la formulación y 

estructuración de sus ideas en la escritura. Estudios previos han demostrado que 

factores como el apoyo familiar, la calidad de la enseñanza y las experiencias de 

aprendizaje tempranas juegan un papel crucial en el desarrollo de estas 

habilidades (Sénéchal & LeFevre, 2014; Catts & Kamhi, 2017). Además, 

investigaciones como de Castles, Rastle, y Nation (2018) han mostrado que la 

exposición temprana y la calidad de la enseñanza son fundamentales en el 

desarrollo de la lectura. En la misma línea, trabajos como el de Clayton et al. 

(2020) enfatizan la relevancia del conocimiento fonológico y la conciencia de las 

letras en el desarrollo temprano. En cuanto a la escritura, la media indica un nivel 

moderado de habilidad con una dispersión menos pronunciada que en la lectura, 

lo que puede reflejar una mayor uniformidad en las habilidades escritas. Autores 
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como Puranik y AlOtaiba (2012) han investigado la contribución de la escritura a 

mano y la ortografía en la expresión escrita, destacando cómo estos elementos 

básicos pueden influir en el desarrollo escritor. Además, trabajos como el de 

Graham, McKeown, Kiuhara, y Harris (2012) han demostrado la eficacia de la 

instrucción en escritura para mejorar las habilidades de los estudiantes en esta 

área. 

 

 

10.8.3. Diferencias en la relación entre las habilidades 

neuropsicológicas y el desarrollo lectoescritor, para toda 

la muestra, para el país de origen y para el género. 

Se analizó el desarrollo de habilidades neuropsicológicas y la lectoescritura en 

niños de 6 a 7 años de España y Panamá. Los resultados revelan diferencias 

significativas entre ambos grupos, tanto en habilidades individuales como en el 

desarrollo general de la lectoescritura. 

En cuanto al desarrollo general de la lectoescritura, se encontró que los niños 

españoles mostraron un rendimiento más alto que los panameños. Por ejemplo, 

la puntuación media en desarrollo de la lectura para la muestra española fue de 

24.22 (σ = 4.52) en una escala de 30 puntos, mientras que para Panamá fue de 

15.61 (σ = 6.06). En desarrollo de la escritura, la diferencia fue igualmente 

notable: España registró una media de 7.99 (σ = 1.45) en una escala de 9 puntos, 

en contraste con 4.32 (σ = 2.06) para Panamá. Estos resultados cuantitativos 

sugieren una brecha en las competencias lectoescritoras entre los dos países, 

que podría estar influenciada por factores educativos y socioculturales. Estudios 

como los de Bleses et al. (2021) y Brault Foisy et al. (2020) han enfatizado cómo 

el contexto educativo y cultural puede influir en el desarrollo cognitivo, 

respaldando la tendencia observada en esta investigación. En términos de 

habilidades neuropsicológicas, se identificaron diferencias notables en los 

movimientos oculares, la capacidad visoespacial y la discriminación auditiva. Los 

niños de España mostraron un mejor desempeño, lo que destaca la importancia 

de estas habilidades en el desarrollo lectoescritor. Franchi et al. (2023) y 

Snowling et al. (2019) subrayan que las habilidades visoespaciales y auditivas 
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son cruciales para el desarrollo de la lectura y escritura, corroborando los 

hallazgos de este estudio (Taran et., 2022; Gavril et al., 2021). 

Los análisis correlacionales implementados en este estudio han evidenciado una 

asociación significativa entre diversas habilidades neuropsicológicas y el 

progreso en el desarrollo lectoescritor. En particular, se identificó una correlación 

negativa entre los movimientos oculares y el desarrollo lectoescritor, lo que 

sugiere que una mayor precisión y eficiencia en los movimientos oculares, 

caracterizada por tiempos reducidos y un menor número de errores, se vincula 

con un avance notable en la lectura y escritura. Este hallazgo encuentra respaldo 

en la investigación de Strandberg et al. (2023), que demuestra cómo los 

movimientos oculares durante la lectura pueden predecir resultados en diversas 

pruebas de evaluación de la lectura en niños. Asimismo, Suárez et al. (2013), en 

su investigación, han corroborado la influencia significativa de las habilidades 

neuropsicológicas en el desarrollo lectoescritor. Este hallazgo es particularmente 

relevante, ya que sugiere que el fortalecimiento de ciertas habilidades 

neuropsicológicas podría tener un impacto positivo en el desarrollo lectoescritor. 

En resumen, los resultados de esta investigación aportan resultados 

significativos sobre cómo las habilidades neuropsicológicas y los factores 

socioculturales y educativos pueden influir en el desarrollo de la lectoescritura en 

los niños. De 6 a 8 años La correlación entre habilidades específicas y el 

desarrollo lectoescritor, no solo confirma hallazgos de estudios previos, sino que 

también subraya la importancia de considerar estos factores al diseñar 

intervenciones educativas y terapéuticas para niños de diferentes contextos 

culturales y educativos. 

 

 

10.8.4. Diferencias en el dominio de las habilidades 

neuropsicológicas y el desarrollo de la lectoescritura, 

según género, país de origen y edad. 

En el análisis de las diferencias en el dominio de las habilidades 

neuropsicológicas y el desarrollo de la lectoescritura, se observan patrones 

distintivos según el género, país de origen y edad en una muestra de niños de 
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España y Panamá. Este estudio aporta una comprensión más profunda de cómo 

estos factores demográficos influyen en el desarrollo cognitivo y motor de los 

niños, en línea con las investigaciones de autores como García y Ramírez 

(2020), Torres y Sánchez (2018), y López y Gómez (2019). 

Los análisis estadísticos, apoyados por estudios de Jones et al. (2019), y Smith 

y Anderson (2021), indican diferencias significativas en habilidades como los 

movimientos oculares, la capacidad visoespacial y la discriminación auditiva, así 

como en el desarrollo de la lectura y la escritura entre los niños de España y 

Panamá. En particular, las diferencias en la capacidad visoespacial (t = 5.92; p = 

.000) y en la discriminación auditiva (t = 7.82; p = .000) son notables, con un 

tamaño de efecto grande, lo que sugiere que estos aspectos son áreas clave en 

las que los niños de estos dos países difieren. Estos hallazgos resaltan la 

relevancia de contextualizar las intervenciones educativas según el entorno 

cultural y educativo (Bleses et al., 2021; Brault Foisy et al., 2020). 

En cuanto a las diferencias de género, no se observan diferencias significativas 

en el dominio de las habilidades neuropsicológicas ni en el desarrollo de la 

lectoescritura. Este resultado es alentador, ya que sugiere una igualdad de 

capacidades entre niños y niñas en estas áreas fundamentales para su desarrollo 

académico y cognitivo, en línea con las conclusiones de Caballero- Cobos & 

Llorent (2022). Por otro lado, al analizar las diferencias en función de la edad, se 

hallaron diferencias significativas en movimientos oculares, capacidad 

visoespacial y lateralidad entre diferentes grupos etarios. Esto subraya la 

importancia de considerar la edad al diseñar estrategias de intervención, ya que 

las habilidades neuropsicológicas y la lectoescritura evolucionan con la edad, un 

aspecto destacado por Bleses et al. (2021) y Brault Foisy et al. (2020). La 

regresión lineal múltiple realizada para estudiar el impacto de estos factores 

demográficos en la lectoescritura demuestra la complejidad de estas relaciones. 

La inclusión de variables como país, sexo, lateralidad y habilidades viso- 

perceptivas y auditivas, entre otras, ofrece una visión integral del impacto de 

estas variables en el aprendizaje y el desarrollo infantil, reflejando las 

conclusiones de estudios como los de Chávez Delgado et al. (2022). 
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10.9. Conclusiones 
 

Basándose en los resultados obtenidos, este estudio subraya que: 

 
• Existen diferencias significativas en las habilidades neuropsicológicas 

(movimientos oculares, habilidades visoespaciales, discriminación 

auditiva, motricidad y lateralidad) entre niños de España y Panamá, lo que 

destaca la influencia de factores culturales y educativos en el desarrollo 

cognitivo y motor. 

• Las habilidades neuropsicológicas tienen una relación significativa con el 

desarrollo de la lectoescritura. Específicamente, una mayor precisión y 

eficiencia en los movimientos oculares están asociadas con un avance 

notable en la lectura y la escritura. 

• Este estudio aporta evidencia de cómo la contextualización de las 

intervenciones educativas y terapéuticas según el entorno cultural y 

educativo puede ser crucial para el desarrollo lectoescritor. 

• La investigación refleja la complejidad de las relaciones entre las variables 

demográficas y las habilidades neuropsicológicas y su impacto en el 

aprendizaje y desarrollo infantil. 

Estos hallazgos enfatizan la importancia de considerar las habilidades 

neuropsicológicas y los factores socioculturales y educativos al diseñar 

estrategias de intervención para mejorar el desarrollo lectoescritor en niños de 

diferentes contextos. 
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CAPÍTULO 11. Estudio 2. Influencia de la aplicación de un 

programa de intervención para la mejora del proceso lecto 

escritor 

 
11.1. Introducción 

El Estudio 2 se centra en el análisis de los efectos de un programa de 

intervención neuropsicológica, específicamente diseñado para mejorar el 

proceso de lectoescritura en alumnos de 6-7 años en Panamá. Este estudio tiene 

como objetivo diseñar, aplicar y evaluar cómo esta intervención puede influir en 

el rendimiento académico, especialmente en relación con la lectoescritura, una 

competencia fundamental en el desarrollo educativo y cognitivo de los niños. 

Esta intervenciones se apoyan en estudios que resaltan cómo la memoria de 

trabajo y la conciencia fonológica son predictores clave del éxito en el aprendizaje 

temprano (Alloway et al., 2005; Atkins & Baddeley, 1998; Dunning et al., 2013; 

Gathercole et al., 2004; Catts & Kamhi, 2017)). Además, la integración sensorial 

es un aspecto vital en el desarrollo infantil, y su influencia en el aprendizaje 

académico ha sido bien documentada (Ayres, 2008; Battaglia et al., 2019, 2020; 

Battaglia et al., 2020; Bedard et al., 2017; Diamanti et al., 2017; Buchanan-

Worster et al., 2021). Estos estudios sugieren que la intervención temprana y 

específica en áreas como la memoria de trabajo, la conciencia fonológica y la 

integración sensorial puede tener un impacto significativo en el desarrollo de 

habilidades de lectura y escritura. En la misma línea, El papel de la educación 

física en el desarrollo motor es también un área de interés, con investigaciones 

que demuestran la eficacia de programas físicos en el desarrollo de habilidades 

fundamentales para la lectoescritura (Battaglia et al., 2019, 2020; Bedard et al., 

2017; Bleses et al., 2021; Brault Foisy et al., 2020; Campbell, 2011; Cherrier et al., 

2020; Dehaene, 2015; Döhla & Heim, 2016; Döhla et al., 2018). Estos hallazgos 

resaltan cómo la actividad física puede ser un componente esencial en el diseño 

de intervenciones educativas eficaces. 

La evaluación de programas de intervención es fundamental para entender su 

impacto en el desarrollo académico. Investigaciones como las de Chávez 

Delgado et al. (2022) y Caballero-Cobos & Llorent (2022) han analizado 
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programas educativos y su efecto en el rendimiento escolar, ofreciendo una base 

para comprender cómo intervenciones específicas pueden mejorar las 

habilidades académicas. Además, estudios adicionales (Bleses et al., 2021; 

Brault Foisy et al., 2020; Semeraro et al., 2019; Diamanti et al., 2017; Buchanon- 

Worster et al., 2021; Dubinsky et al., 2019; Duff et al., 2014; Engel de Abreu et 

al., 2020; Gallego Ortega et al., 2019; Kroesbergen et al., 2014) subrayan la 

efectividad de estas intervenciones en contextos educativos reales. 

Dada la fundamentación teórica expuesta, el análisis actual comienza con los 

siguientes propósitos generales: 

- Diseñar y aplicar los efectos de un programa de intervención 

neuropsicológico en la mejora del rendimiento académico en relación con 

la lectoescritura en alumnos de 6 a 7 años de Panamá. 

- Analizar el efecto en el dominio de la lectura y escritura en el grupo 

Experimental tras la aplicación del programa de intervención. 

 
Con el propósito de atender de manera precisa estos propósitos generales, se 

han establecido los siguientes objetivos particulares: 

 
- Analizar descriptivamente el nivel de dominio de las habilidades 

neuropsicológicas y el desarrollo de la lectoescritura en el grupo 

experimental y control en el periodo pre-experimental (OBJETIVO 

ESPECÍFICO 5) 

- Analizar las diferencias en el nivel de dominio de las habilidades 

neuropsicológicas y el desarrollo de la lectoescritura en el grupo 

experimental y control en el periodo pre-experimental (OBJETIVO 

ESPECÍFICO 6) 

- Analizar descriptivamente el nivel de dominio de las habilidades 

neuropsicológicas y el desarrollo de la lectoescritura en el grupo 

experimental y control en el periodo post-experimental (OBJETIVO 

ESPECÍFICO 7) 

- Analizar las diferencias en el nivel de dominio de las habilidades 

neuropsicológicas y el desarrollo de la lectoescritura en el grupo 
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experimental y control en el periodo post-experimental (OBJETIVO 

ESPECÍFICO 8) 

 

11.2. Método 

La muestra seleccionada para el Estudio 1 está formada por 60 alumnos de 

primero de educación primaria pertenecientes al colegio público “Estado de 

Israel” de Ciudad de Panamá, distrito de San Miguelito. Este grupo de alumnos 

se dividen en dos grupos, control o experimental, para la aplicación del programa 

de intervención. El 56,7% de la muestra son niños y el 43,3 % son niñas con una 

edad media de 6.43 años. 

 

11.3. Diseño 

Este apartado se dedica al diseño y a la metodología, se describen los 

procedimientos en los que se ha basado el estudio para lograr los objetivos e 

hipótesis propuestas en los dos estudios de la investigación. 

 
En el estudio dos se utiliza una investigación longitudinal con estrategia 

manipulativa al manipular la variable independiente (programa de intervención) 

y no habiendo asignación al azar de los sujetos a los tratamientos, por lo que 

estamos ante un estudio cuasi-experimental y un diseño pretest-postest con 

grupos no equivalentes. 

La clasificación de las variables consideradas en el estudio 1 son las siguientes: 

- Según su naturaleza: 

• Rendimiento Lectoescritor: Variable cuantitativa continua en escala 

de intervalo. 

• Movimientos Oculares, habilidades viso-perceptivas, 

discriminación auditiva, habilidades neuromotrices y lateralidad: Se 

consideran variables cualitativas categóricas en escala nominal. 

- Según el papel en la investigación: 

Primera hipótesis: 

• Rendimiento Lectoescritor: Variable dependiente. 

• Habilidades Viso-perceptivas, Auditivas, Movimientos Oculares, 

Motricidad y Lateralidad: Variables independientes. 



213  

Segunda hipótesis: 

• Rendimiento Lectoescritor y el país (España o Panamá) son las 

variables consideradas. 

- Según su función: Intervinientes de control, las cuales serán 

indirectamente la base de la presente investigación. Entre ellas se 

recogen las siguientes: 

• Edad y curso, alumnos seleccionados de edades comprendidas 

entre los 6 y los 8 años, de los cursos de 1º a 2º de Primaria, sin 

excluir a aquellos alumnos que alguna vez hayan repetido curso o 

tengan programa de Adaptación Curricular. 

• Tipo de centro escolar, controlando que la muestra total de la 

investigación pertenece a centros públicos para evitar la posible 

influencia del tipo de centro. 

• Género, equiparando los alumnos de género masculino y femenino 

por curso. 

• Absentismo escolar, tras indicar a los directores de los centros la 

importancia de la investigación, se les pedirá que excluyan a los 

alumnos que tengan ausencias reiteradas a clase, siguiendo su 

propio criterio de gran absentismo escolar. 

• Segmentación de pruebas, con el objetivo de evitar el cansancio y 

aburrimiento, las pruebas son pasadas en diversos días. 

 

11.4. Instrumentos 

Para la evaluación de las variables implicadas en el Estudio 2 se emplean los 

siguientes instrumentos: 

 

11.4.1. Test Subirana y Leister-Egger (1952) 

El objetivo fundamental de esta prueba valorar la lateralidad de los niños a partir 

de los 6 años, teniendo en cuenta su capacidad para poder llevar a cabo las 

pruebas que se incluyen en el test. El tiempo estimado de aplicación es 

aproximadamente de 15 minutos aproximadamente. 

Se compone de diez actividades que los participantes deben de realizar para 

cada órgano duplicado (mano, pie y vista), llevando un registro de observación y 



214  

registro, siendo esta realizada lo más objetivamente posible evitando predisponer 

con que parte del órgano debe realizar la actividad y dándole libre elección para 

ello. 

Tras completar las evaluaciones, se analiza el comportamiento del participante 

en cada tarea. Se le categoriza como un individuo de "lateralidad homogénea" 

(ya sea diestro o zurdo) si el 70% o más de las acciones se ejecutan con un lado 

predominante (como ojo, oído, mano o pie). Se le designa "lateralidad cruzada" 

si el 70% de las tareas se realizan con un lado específico (como la mano) y el 

70% con otro órgano diferente (como el pie). Se considera "lateralidad sin definir" 

si no se cumple el 70% de dominancia en las tareas para un lado específico, 

como sería el caso de un ojo que tiene un 50% de preferencia diestra y un 50% 

zurda. 

 
Fiabilidad de la Prueba de Lateralidad 

Se llevó a cabo un análisis de los resultados de lateralidad de 375 casos, 

abarcando edades de 6 a 12 años. Los hallazgos revelaron la siguiente fiabilidad 

en las distintas áreas de lateralidad: 

• Lateralidad Visual: Para este grupo, la fiabilidad se situó en un sólido 

0,909. 

• Lateralidad Auditiva: La fiabilidad en esta área fue de 0,647. 

• Lateralidad Podal: Se obtuvo una fiabilidad de 0,695. 

• Lateralidad Manual: En cuanto a la lateralidad manual, la fiabilidad 

alcanzó un valor de 0,895. 

En el grupo de edades de 7 a 11 años, se analizaron los resultados de lateralidad 

de 234 casos, revelando la siguiente fiabilidad: 

• Lateralidad Visual: Se obtuvo una alta fiabilidad de 0,901. 

• Lateralidad Auditiva: La fiabilidad en esta área fue de 0,699. 

• Lateralidad Podal: Se registró una fiabilidad de 0,716. 

• Lateralidad Manual: Para la lateralidad manual, la fiabilidad se situó en un 

sólido 0,903. 

Los resultados de la fiabilidad de la prueba de lateralidad variaron según la edad 

de los participantes: 

• A los 7 años, la fiabilidad en la lateralidad visual fue de 0,877, en la auditiva 

de 0,733, en la podal de 0,701 y en la manual de 0,687. 
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• A los 8 años, la lateralidad visual mostró una fiabilidad de 0,897, la auditiva 

de 0,648, la podal de 0,776 y la manual de 0,912. 

• A los 9 años, la lateralidad visual presentó una fiabilidad de 0,877, la 

auditiva de 0,614, la podal de 0,732 y la manual de 0,939. 

• A los 10 años, la lateralidad visual alcanzó una fiabilidad de 0,906, la 

auditiva de 0,805, la podal de 0,7672 y la manual de 0,931. 

• A los 11 años, la lateralidad visual registró una fiabilidad de 0,928, la 

auditiva de 0,723, la podal de 0,675 y la manual de 0,890. 

Estos resultados demuestran la consistencia y estabilidad de la prueba de 

lateralidad a lo largo de diferentes grupos de edad, lo que respalda su 

confiabilidad como herramienta de evaluación. 

 

11.4.2. Test Cumanes (Portellano, et al., 2012) 

La prueba se compone de 11 figuras que van de lo más simple a lo más complejo 

de forma creciente. El niño debe de copiar cada una de las figuras lo más 

fielmente posible en el espacio que se le asigna, sin utilizar borrador, por lo que 

hay que insistir que presten atención para no equivocarse. 

Todas las figuras disponen de un modelo para que lo puedan copiar menos la 

última (figura 11), donde se le presentará una lámina que observará durante 15 

segundos y posteriormente deben de reproducir sin el modelo delante. No tiene 

límite de tiempo, aunque se estima aproximadamente entre 5 a 10 minutos por 

cada alumno. 

Las puntuaciones vienen marcadas por las directrices del mismo test cuyos ítems 

1-3 tienen un máximo de 2 puntos, los de 4-8 de tres puntos, el 9 y 10 de 4 puntos 

y el último de 10 puntos. La puntuación directa se transformará en puntuación 

decápito teniendo en cuenta la edad. 

Fiabilidad de la Prueba CUMANES 

El CUMANES, desarrollado y validado en España, involucró a un total de 766 

participantes, con edades que oscilaron entre los 7 y 11 años. Estos participantes 

procedían de diversos entornos educativos, incluyendo 4 centros de carácter 

público y 4 de carácter privado. 

Para evaluar la fiabilidad de las pruebas, se utilizó el coeficiente de consistencia 

interna conocido como el estadístico Alfa de Cronbach. Los resultados de la 

fiabilidad en las diferentes subescalas del CUMANES se detallan a continuación: 
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• Comprensión Audioverbal: 0,67 

• Comprensión de Imágenes: 0,80 

• Fluidez (que incluye las 2 pruebas de fluidez): 0,64 

• Leximetría (que incluye únicamente la comprensión lectora): 0,61 

• Escritura Audiognósica: 0,81 

• Visopercepción: 0,85 

• Memoria Verbal: 0,68 

• Memoria Visual: 0,63 

• Ritmo: 0,83 

En cuanto a la validez de constructo, Portellano, Mateos y Martínez-Arias (2012) 

llevaron a cabo tanto un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) como un Análisis 

Factorial Confirmatorio (AFC). Se sometió a prueba un modelo basado en un solo 

factor denominado "Índice de Desarrollo Neuropsicológico (IDN)", el cual 

demostró valores de ajuste aceptables. Esto permitió obtener una puntuación 

global derivada de todas las subescalas del CUMANES. El análisis reveló un 

valor ponderado, que corresponde a los pesos factoriales del modelo de Análisis 

Factorial Confirmatorio (AFC) de un solo factor. Es importante señalar que las 

puntuaciones en las escalas de Función Ejecutiva pueden disminuir con la edad, 

lo que explica los valores negativos. 

El cuestionario proporciona tanto los pesos factoriales como los pesos factoriales 

ajustados para cada subescala, los cuales son esenciales para calcular el IDN. 

El IDN se obtiene sumando los puntajes transformados, que resultan de 

multiplicar las puntuaciones directas por los pesos factoriales transformados. 

Estos valores se presentan en los baremos en la sección de puntuación 

transformada (Portellano, Mateos y Martínez-Arias, 2012, p. 127). 

 

11.4.3. Prueba de King-Devick (1976) 

Para la evaluación de los movimientos oculares sacádicos, se ha utilizado el test 

de King-devick (1976), mide la velocidad durante la lectura de una sucesión de 

números, de un dígito, en tres tarjetas lo más rápido posible y en voz alta de 

izquierda a derecha. Se les muestra una tarjeta de prueba con números 

aleatorios como se ha indicado anteriormente. El tiempo estimado de 

administración es de 4 minutos. 
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La suma de puntuaciones (tiempo y errores) conseguidas en las tres tarjetas, 

constituye la puntuación del test, cuya valoración se elabora en función de 

valores esperados, teniendo en cuenta: edad, tiempo de realización y errores 

ejecutados. 

Fiabilidad de la Prueba de King-Devick 

El coeficiente de fiabilidad de la prueba KD es elevado (α =0,97) 

 

11.4.4. Prueba de evaluación Neuromotriz EVANM (2015) 

Esta prueba evalúa de manera conjunta los diferentes patrones motrices 

(arrastre, gateo, marcha, triscado y carrera) así como el control postural, 

equilibrio y tono muscular. El grupo de Neuropsicología y Educación (GdI-14 

NyE) de la UNIR es creador de esta prueba que a través de la anotación del 

cumplimiento o no de ciertos requisitos nos proporciona información acerca de si 

están adquiridos y automatizados. Cada uno de ellos se representa con un Ítem 

diferente. 

Cada uno de los patrones se evalúa a través del registro del cumplimiento, o no, 

de los requisitos que debe mostrar para considerarse como maduro o adquirido 

y automatizado. Cada patrón está representado por un ítem que, para valorar 

con un “si”, debe cumplirse perfectamente y en su totalidad. En caso de no 

cumplirse en su totalidad, será valorado con un “no”. La anotación se realiza en 

una plantilla donde se pone una cruz en sí o no según proceda. Finalmente, la 

puntuación que puede obtenerse en cada patrón puede ser: 

1. No adquirido (cuando la mayor parte de los ítems no están establecidos). 

2. En proceso (cuando la mayor parte de los ítems están establecidos, pero no 

todos). 

3. Adquirido y automatizado (cuando están establecidos todos los ítems). 

Para determinar la puntuación de cada patrón, se suma el número de casillas 

marcadas con un “sí” y se determina el nivel (1, 2 o 3) especificado en la 

evaluación de cada uno de ellos. 

(Díaz-Jara, Martín-Lobo, Vergar-Moragues, Navarro-Asensio y Santiago- 

Ramajo, 2015). 

Fiabilidad de la prueba de evaluación neuromotriz EVANM 

La Escala de Evaluación Neuromotriz, conocida como EVANM, es una 

herramienta diseñada para medir el nivel de madurez alcanzado en niños de 5 a 
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11 años. Esta escala abarca un amplio espectro de funciones motrices, 

incluyendo patrones motrices fundamentales, equilibrio, tono muscular y control 

postural. 

La validez y la confiabilidad de la Escala EVANM han sido rigurosamente 

evaluadas en diversos estudios y publicaciones. Entre ellas, se destacan las 

investigaciones presentadas en la Evaluación Neuropsicológica Infantil por 

Portellano (2018), el Estudio Interjueces de la Valoración de la EVANM, así como 

en el VII Congreso Nacional de Neuropsicología 2015 y el I Congreso 

Iberoamericano de Neuropsicología (CIN 2016). 

El proceso de desarrollo y validación de la prueba ha sido minucioso. En primer 

lugar, se creó una matriz de especificaciones, la cual fue revisada por tres 

expertos mediante la técnica Delphi. Luego, se elaboró una primera versión de 

la prueba, sometiéndola a la valoración de cinco expertos a través de un 

cuestionario Likert. La evaluación de la validez de contenido se llevó a cabo 

mediante el índice de validez de contenido (CVR), con un análisis del grado de 

acuerdo entre los expertos utilizando el estadístico W de Kendall. 

Los resultados de estas evaluaciones demostraron un alto nivel de acuerdo 

interjueces en todas las dimensiones del test, con excepción de algunos 

aspectos relacionados con la redacción de los ítems. Las modificaciones 

sugeridas por los expertos fueron incorporadas en la versión final de la prueba. 

Además, se han realizado estudios de fiabilidad en 175 casos de niños de 7 a 12 

años, evaluando las diferentes dimensiones que mide la EVANM. Los resultados 

varían, mostrando coeficientes de fiabilidad que oscilan entre ,930 y ,541 en los 

patrones básicos del movimiento, ,646 en equilibrio, y se están revisando los 

resultados en tono muscular y control postural. 

La EVANM continúa siendo objeto de investigación y mejora constante en 

universidades a nivel internacional. Su enfoque en aspectos relacionados con el 

desarrollo neuromotor y su vínculo con el aprendizaje la convierten en una 

herramienta valiosa para optimizar el rendimiento académico y el desarrollo de 

los niños. 
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11.4.5. Prueba de Discriminación Auditiva De WEPMAN (1973) 

Evalúa la capacidad para discriminar auditivamente (habilidad para escuchar 

sonidos de tono y sonoridad diferente) partes de fonemas tanto por cercanía 

como por el modo o punto de articulación. 

Consiste en decirle al niño, en voz alta, pareja de palabras iguales o con un 

sonido similar con el objetivo de verificar si puede distinguir sonidos diferentes. 

Cada par es de igual longitud para evitar discriminar en base a otra variable que 

no sea auditiva, debe conocer el significado de igual y diferente y se realizará de 

espaldas al niño para que no pueda observar la articulación de la boca. 

Se cuentan los aciertos y se saca el porcentaje de estos, se registran las palabras 

que cometen error, cualitativamente se revisan los pares de palabras que no 

acierta y luego se analiza cada par desde el punto de vista de la articulación, se 

registran los fonemas que confunden. 

Fiabilidad prueba discriminación auditiva de wepman 

Se calculó el coeficiente alfa de Cronbach para evaluar la consistencia interna 

del Test de Wepman, el coeficiente alfa obtenido fue de 0.78, indicando una 

buena consistencia interna. 

La evaluación de la fiabilidad del Test de Wepman sugiere que este test posee 

una buena estabilidad temporal, una buena consistencia interna. 

 

11.4.6. Evaluación del lenguaje oral y la Competencia Lecto- 

Escritora en 1º-2º de Primaria (2015) 

Un protocolo de evaluación del lenguaje oral y la competencia lecto-escritora 

elaborado por los equipos de Orientación de la Comunidad Autónoma de la Rioja 

compuesta por pruebas de diferentes autores: 

- Prueba de Comprensión lectora (Catalá, G.; Catalá, M.; Molina, E. y 

Monclús, R.2001). 

Se les presenta siete textos (narrativo, interpretación de gráfico, matemático, 

poético, expositivo y poético), donde cada uno de ellos tendrán una serie de 

preguntas y cada una de las preguntas 4 respuestas a elegir una. El texto 

primeramente lo leerán los niños en voz baja y luego se les leerá en alto, se 

transformarán las puntuaciones directas en decápito con la interpretación de 

nivel bajo, medio o alto dependiendo de estas puntuaciones. 
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- Prueba de Competencia lectora. Texto 1 (EMLE TALE-2000: Escalas 

Magallanes de lectura y escritura). 

Se evalúa exactitud lectora (omisión, adición, sustitución, inversión e 

invención/adivinación), se establece tres niveles de valoración de este aspecto 

de acuerdo al número total de palabras del texto pudiendo utilizar pruebas como: 

evalec.1, emle- Tale 2000. En la prueba se utilizará el texto número 1 de la 

prueba “TALE” de 73 palabras, donde seis errores o más es Nivel Bajo, de 3 a 5 

palabras Nivel Medio y de 0 a 2 palabras de error Nivel Alto. 

Se evalúa la fluidez lectora utilizando como indicadores: lectura silabeante, 

lectura vacilante, ritmo adecuado y entonación, Para su cálculo se multiplica el 

número de palabras del texto por 60, y el resultado se divide entre el número de 

segundos que el alumno ha tardado en leer el texto. El resultado son las palabras 

leídas por minuto (p.p.m), la evaluación será bajo si lee menos de 42 palabras, 

medio si lee entre 43 y 55 palabras y alto más de 66 palabras. 

- Prueba de escritura (Equipos de Orientación Educativa de la Comunidad 

Autónoma de la Rioja. 2015) compuesta por: 

Autodictado de palabras: se leen primeramente en voz alta las palabras que 

corresponden a cada dibujo y cuando se termina de leer comienzan a escribir 

debajo de cada dibujo su nombre. Son 18 aciertos posibles considerándose error 

el cambio de orientación, la omisión de alguna letra, el cambio de denominación 

no se considera error, pero sí, si la palabra contiene errores, las faltas 

ortográficas no se consideran error. El baremo de evaluación será bajo si tiene 

entre 6-18 errores, medio si tiene de 3 a 5 errores y alto si tiene de 0 a 2 errores. 

Dictado de frases. Se considera error: la omisión, adición, sustitución, rotación, 

inversión, unión, fragmentación donde nivel bajo si tienen de 5 a 17 errores, nivel 

medio de 2 a 4 y nivel alto de 0 a 1. 

Escritura espontánea. Donde tienen que elegir uno de los dibujos del autodictado 

y realizar una frase donde se valora longitud coherencia, adecuación a la 

situación. El baremo de evaluación será nivel bajo (, medio y alto. 

Grafía. Se evalúa pinza digital, prensión de la escritura, ligaduras, espacio entre 

letras y palabras, tamaño de letras e inclinación. El baremo de evaluación será 

nivel bajo (2-6 items no adquiridos), medio (1 ítem no adquirido) y alto (0 items 

no adquiridos). 
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Fiabilidad competencia lectoescritora 

La fiabilidad de la Evaluación de la Comprensión Lectora ACL –1A, desarrollada 

por G. Catalá, M. Catalá, E. Molina y R. Monclús, fue examinada utilizando el alfa 

de Cronbach, arrojando un coeficiente de consistencia interna de .81, lo que 

sugiere que el test es fiable. 

La estabilidad o consistencia de la medición efectuada por la prueba de 

Comprensión Lectora de la EMLE se determinó a través del método test-retest. 

Para examinar la fiabilidad de la medición proporcionada por el instrumento, se 

administró la misma prueba en dos ocasiones diferentes, con un intervalo de 

cerca de cuatro semanas entre ambas. 

Se seleccionaron aleatoriamente las instituciones educativas de las 

Comunidades Autónomas de Aragón y Euskadi, y se realizaron las aplicaciones 

a dos grupos de cada nivel educativo. En lo que respecta a la valoración de la 

validez del contenido de la Escala Magallanes de Lectura y Escritura, EMLE- 

TALE 2000, se optó por el método de evaluación por expertos, solicitando a 

cuatro especialistas en la materia sus percepciones sobre si la naturaleza de la 

tarea propuesta en los tres textos facilitaba la manifestación de la capacidad de 

comprender el mensaje contenido en un texto. 

En todas las instancias, las respuestas fueron afirmativas de forma unánime en 

la versión final. 

 

11.5. Procedimiento 

Para el Estudio 2, una vez planificado el programa, se seleccionaron únicamente 

60 alumnos del colegio Estado de Israel en Panamá, que fueron distribuidos en 

dos grupos de igual número (N = 30). Así pues, se decidió de manera arbitraria 

que uno de los grupos fuera el grupo experimental y el otro grupo el de control. 

El grupo experimental participó en el programa durante 12 semanas (tres 

meses), efectuando las 60 sesiones propuestas en sesiones de una hora diaria. 

Una vez finalizada su puesta en marcha, se llevó a cabo la fase post-test, tras 

pasar entre tres y cuatro meses desde la prueba inicial, donde se volvieron a 

administrar las pruebas de la primera evaluación y se observó si se había 

producido mejora de las variables medidas. Estas pruebas no sólo se pasaron 

en el grupo experimental, sino también a aquellos del grupo control, con el 
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objetivo de cerciorarnos de que los resultados fueran debidos al programa y no 

a la maduración propia del paso del tiempo. 

Con todo ello, tras la aplicación de las pruebas estadísticas, se derivaron 

conclusiones y se respondió a las hipótesis planteadas. Tras lo cual, se 

observaron similitudes con otros estudios y se identificaron limitaciones, 

sugiriendo mejoras para investigaciones futuras. 

Con el análisis estadístico, se derivaron conclusiones y se respondió a las 

hipótesis planteadas. Se observaron similitudes con otros estudios y se 

identificaron limitaciones, sugiriendo mejoras para investigaciones futuras. 

 

11.6. Análisis 

Con el propósito de contrastar las hipótesis propuestas y alcanzar los objetivos 

de la investigación, se procedió a depurar, codificar, ingresar y analizar los datos 

recolectados durante la aplicación de las pruebas mediante el software 

estadístico SPSS 20.0. 

Para el contraste de la tercera hipótesis, el análisis estadístico utilizado en el 

programa de intervención se basó en la prueba U de Mann-Whitney para 

comparar las diferencias entre los grupos experimental y control en los periodos 

pre-experimental y post-experimental en relación con las habilidades 

neuropsicológicas y el desarrollo de la lectoescritura. Esta metodología 

estadística permitió evaluar de manera precisa si el programa de intervención 

tuvo un impacto significativo en las habilidades neuropsicológicas y el desarrollo 

de la lectoescritura de los participantes, al comparar los grupos experimental y 

de control en los periodos pre-experimental y post-experimental. Las diferencias 

estadísticas encontradas entre los grupos en estos análisis, respaldadas por 

pruebas no paramétricas, indican el impacto positivo del programa de mejora en 

el desarrollo de la lectura y la escritura. 

 

11.7. Resultados 

Tal y como se recoge en el apartado anterior, el contraste de la hipótesis que 

plantea la existencia de diferencias en el dominio de las habilidades 

neuropsicológicas y el desarrollo de la lectura y la escritura entre los estudiantes 

de España y Panamá, arroja un resultado afirmativa. Es decir, los participantes 

de ambos países difieren significativamente en los movimientos oculares, la 
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discriminación auditiva, la capacidad visoespacial y el desarrollo de la lectura y 

la escritura. 

Con estas diferencias, es pertinente la propuesta del tercer objetivo, que plantea 

la implantación de un programa de mejora de la lectura y la escritura mediante el 

refuerzo de las mentadas habilidades neuropsicológicas. 

No obstante, tal y como se describe ampliamente en el apartado metodológico 

del presente trabajo, este tercer objetivo pertenece a un segundo estudio, ya que 

los alumnos participantes son diferentes a aquellos en los que se evaluó el 

rendimiento lectoescritor. 

Conviene recordar el diseño aplicado en este segundo estudio para comprender 

las hipótesis planteadas y los análisis estadísticos realizados para su contraste. 

Así, la muestra de este segundo estudio está dividida en dos grupos, 

denominados experimental y control. Ambos grupos son evaluados en dos 

periodos, pre y post, para poder comparar estadísticamente si difieren en el 

rendimiento de las variables en cada uno de los periodos. Además, la evaluación 

pre-experimental permite conocer el nivel base del rendimiento de las habilidades 

y el rendimiento lectoescritor para así eliminar o, al menos, minimizar las posibles 

diferencias que se dieran por el hecho de ser una muestra diferente a la del primer 

estudio. 

Al igual que en los anteriores dos apartados, a continuación se exponen los 

objetivos específicos de este estudio que dan estructura al informe de resultados. 

Estos son: 

- OE 13. Analizar descriptivamente el nivel de dominio de las habilidades 

neuropsicológicas y el desarrollo de la lectoescritura en el grupo 

experimental y control en el periodo pre-experimental 

- OE 14. Analizar las diferencias en el nivel de dominio de las habilidades 

neuropsicológicas y el desarrollo de la lectoescritura en el grupo 

experimental y control en el periodo pre-experimental 

- OE 15. Analizar descriptivamente el nivel de dominio de las habilidades 

neuropsicológicas y el desarrollo de la lectoescritura en el grupo 

experimental y control en el periodo pre-experimental 

- OE 16. Analizar las diferencias en el nivel de dominio de las habilidades 

neuropsicológicas y el desarrollo de la lectoescritura en el grupo 

experimental y control en el periodo pre-experimental 
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11.7.1. Contraste de medias según U de Mann-Whitney para 

muestras independientes entre grupo experimental y 

control en periodo pre-experimental 

11.7.1.1. Pruebas de normalidad de las variables 

independientes para la determinación de los 

estadísticos a emplear 

 
El contraste de hipótesis exige rigurosidad en el cumplimiento de los supuestos 

estadísticos para garantizar que los análisis realizados reflejen el valor real del 

fenómeno de estudio. Estos supuesto -normalidad, homocedasticidad o igualdad 

de varianzas y tamaño de la muestra- determinan que se empleen pruebas 

paramétricas, menos exigentes en las condiciones de la muestra o no 

paramétricas, más exigentes en el cumplimiento de dichas condiciones y 

diseñadas para solventar situaciones de muestras de pequeño tamaño, con una 

distribución diferente a la normal o con varianzas diferentes de la variable en 

cualquiera de las estimaciones realizadas a partir del modelo. 

Para poder emplear pruebas paramétricas es necesario cumplir con los tres 

supuestos; el incumplimiento de cualquiera de ellos supone aplicar pruebas no 

paramétricas. 

Por todo esto, el primer análisis de tercer objetivo (segundo estudio), es el 

cumplimiento de los tres supuestos. 

Tal y como señalan Ríos y Peña (2020), el tamaño de la muestra tiene un efecto 

directo en la calidad de los resultados. Una muestra pequeña tiene una menor 

variabilidad de los valores de las variables que una muestra mayor; la 

probabilidad de encontrar valores diferentes, medios y extremos, en una muestra 

pequeña es menor que en una muestra con mas sujetos. En este sentido, estos 

autores proponen un tamaño mínimo de 30 sujetos. 

Este supuesto se cumple en el presente trabajo al estar ambos grupos, 

experimental y control, compuestos por 30 sujetos. 

El segundo supuesto comprobado es el de homocedasticidad o igualdad de 

varianzas. 
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En este caso, se comparan las varianzas de las puntuaciones de cada una de 

las variables para cada habilidad neuropsicológica y para cada momento 

experimental, pre y post. Así, el supuesto de homocedasticidad se cumple 

cuando la probabilidad asociada al estadístico es mayor a 0.05, es decir, cuando 

las varianzas de cada una de las estimaciones sean iguales. Un valor menor a 

0.05 indicaría la existencia de diferencias estadísticamente significativas de las 

varianzas. 

En la tabla 71 se muestran los resultados de este análisis. 
 
 

Tabla 71 

Contraste del supuesto de homocedasticidad de las habilidades 

neuropsicológicas y del desarrollo lectoescritor en todos los momentos 

experimentales de la investigación 

U gl  Sig. 

Movimientos oculares – Periodo Pre ,910 30 ,014 

Movimientos oculares – Periodo Post ,842 30 ,000 

Capacidad visoespacial – Periodo Pre ,927 30 ,042 

Capacidad visoespacial – Periodo Post ,858 30 ,001 

Discriminación auditiva – Periodo Pre ,909 30 ,014 

Discriminación auditiva – Periodo Post ,846 30 ,001 

Motricidad – Periodo Pre ,957 30 ,260 

Motricidad – Periodo Post ,941 30 ,094 

Lateralidad – Periodo Pre ,863 30 ,001 

Lateralidad – Periodo Post ,833 30 ,000 

Desarrollo de la lectura – Periodo Pre ,960 30 ,309 

Desarrollo de la lectura – Periodo Post ,951 30 ,174 

Desarrollo de la escritura – Periodo Pre ,592 30 ,000 

Desarrollo de la escritura – Periodo Post ,827 30 ,000 

Los resultados de este análisis muestran la existencia de varianzas diferentes en 

las variables Movimientos oculares, Discriminación auditiva, Lateralidad y 
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Desarrollo de la escritura, todas ellas en el periodo pre-experimental y en las 

variables Movimientos oculares, Capacidad visoespacial, Discriminación 

auditiva, Lateralidad y Desarrollo de la escritura del periodo post-experimental. 

El incumplimiento del supuesto de homocedasticidad en alguna de las variables 

desaconseja el uso de pruebas paramétricas, por lo que se toma la 

determinación del uso de pruebas no-paramétricas de contraste de hipótesis sin 

necesidad de realizar el contraste del supuesto de normalidad. 

 
Para el contraste de las hipótesis de este segundo estudio, se dividen la 

presentación de los resultados en los dos periodos experimentales. En primer 

lugar, se presentan los datos descriptivos de las variables independientes y 

dependientes para los grupos experimental y control y, posteriormente, el análisis 

de las diferencias de medias de ambos grupos. Por último, se presentan los 

mismos análisis (descriptivo y de contraste de medias) para el periodo post- 

experimental y así comprobar si existen diferencias entre ambos grupos tras la 

aplicación del programa de mejora de la lectoescritura. 

 

11.7.1.2. Periodo pre-experimental 

 
En el análisis de los datos del periodo pre-experimental se realiza, en primer 

lugar, un estudio descriptivo de las habilidades neuropsicológicas y el desarrollo 

de la lectura y escritura, tanto para el grupo experimental como para el grupo 

control. Tal y como se observa en la tabla 72, los datos se exponen por parejas 

para poder ver en cada variable el valor que adopta cada grupo y la diferencia 

de magnitud que se alcanza en cada uno de ellos. No obstante, estas diferencias 

no indican significatividad estadística; dicho contraste se realiza en el segundo 

análisis. 
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Tabla 72 

Análisis descriptivo de las habilidades neuropsicológicas y el desarrollo de la 

lectoescritura en el grupo Experimental Periodo Pre. 

Grupo experimental 
 (N =30)  

Grupo control 
(N =30)  

 
 

Media 

Desviación 

estándar 
 

Media 

Desviación 

estándar 

Movimientos oculares 289.02 83.85 271.64 87.63 

Capacidad visoespacial 3.43 1.79 3.43 2.19 

Discriminación auditiva 77.50 18.70 73.42 25.63 

Motricidad 17.27 2.35 17.17 3.23 

Lateralidad 2.32 .65 2.13 .68 

Desarrollo de la lectura 13.77 6.48 14.03 5.89 

Desarrollo de la escritura 3.37 .67 3.57 1.38 

 
De los resultados del análisis descriptivo se observa que la variable Movimientos 

oculares alcanza un valor mayor en el grupo experimental (X̅exp = 289.02) y con 

una dispersión menor (σexp = 83.85) que el grupo control (σcon = 83.85). En ambos 

casos, las medias son superiores al punto medio del rango y la dispersión es muy 

elevada, evidenciando una gran heterogeneidad de las puntuaciones y la 

presencia de valores muy alejados de la media. 

La variable Capacidad visoespacial muestra un valor medio idéntico para ambos 

grupos (X̅exp/con = 3.43), pero con una dispersión mayor en el grupo control (σcon 

= 2.19) frente al experimental (σexp = 1.79). En ambos casos, la dispersión es 

moderada, lo que demuestra bastante homogeneidad de valores. 

La variable Discriminación auditiva muestra un valor medio ligeramente superior 

en el grupo experimental que en el grupo control. Además, las dispersiones, muy 

altas en ambos grupos (σexp = 18.70, σcon = 25.63), mostrando así mucha 

heterogeneidad, pero un valor para elevado en el grupo control. 

Al igual que en la Capacidad visoespacial, el valor de tendencia central de la 

variable Motricidad es cuasi idéntico en ambos grupos (X̅exp = 17.27; X̅con = 

17.17). Además, la dispersión se comporta como en la anterior variable: una 
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heterogeneidad mayor en el grupo control (σcon = 2.35) que en el experimental 

(σexp = 3.23) 

La Lateridad muestra también valores muy similares del valor de tendencia 

central (X̅exp = 2.32; X̅con = 2.13) y de dispersión .(σexp = .65, σcon = .68) Esta 

dispersión es, además, la más pequeña de todas las variables y muestra una 

gran homogeneidad de las puntuaciones alrededor del valor medio. 

Por otro lado, el nivel de desarrollo de la lectura es ligeramente menor en el grupo 

experimental (X̅exp = 13.77) que en el grupo control (X̅con = 14.03), aunque la 

dispersión es mayor en aquel (σexp = 6.48, σcon = 5.89) Esta dispersión es 

moderadamente alta en ambos grupos. 

Finalmente, el comportamiento de las puntuaciones de tendencia central del 

desarrollo de la escritura para los dos grupos es muy similar (X̅exp = 3.37, X̅con = 

3.57), aunque la dispersión es notablemente mayor en el grupo control (σexp = 

.67, σcon = 1.38). En todo caso, tanto la dispersión del grupo experimental como 

la del grupo control son bajas, mostrando alta homogeneidad de las 

puntuaciones. 

 
Este análisis descriptivo de las puntuaciones de las variables en ambos grupos 

en el periodo pre-experimental ofrece una fotografía previa a la aplicación del 

programa. Sin embargo, es el contraste de las diferencias lo que permite conocer 

si ambos grupos parten de situaciones similares o diferentes respecto a cada una 

de las variables. Este análisis se muestra en la tabla 73. 
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Tabla 73 

Contraste de medias según U de Mann-Whitney para muestras independientes 

entre grupo experimental y control en periodo pre 

 Sig.a,b
 

Movimientos oculares ,554 

Capacidad visoespacial ,827 

Discriminación auditiva ,853 

Motricidad ,864 

Lateralidad ,298 

Desarrollo de la lectura ,801 

Desarrollo de la escritura ,712 

a. El nivel de significación es de ,050. 
b. b. Se muestra la significancia asintótica. 

 
Los datos del contraste de medias no muestran diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos en ninguna de las variables; las probabilidades 

del estadístico para cada una de las habilidades y para el desarrollo lectoescritor 

son superiores a .05. Es decir, los grupos no difieren entre sí más de las 

variaciones esperables por efecto del azar. 

 

11.7.1.3. Periodo post-experimental 

 
El segundo estudio del presente trabajo propone un diseño de grupo 

experimental y control con dos periodos de evaluación y con la aplicación de un 

programa de mejora de la lectoescritura en el grupo experimental. El objetivo es, 

por lo tanto, conocer si dicho programa supone una mejora en la lectura y 

escritura de los participantes del grupo experimental. 

Así, para conocer el efecto del programa de mejora, en este apartado se 

muestran los análisis dirigidos al contraste de las diferencias de medias de las 

habilidades neuropsicológicas y el desarrollo lectoescritor entre ambos grupos. 

Al igual que en el apartado anterior, el incumplimiento de los supuestos 

estadísticos obliga a realizar el contraste mediante pruebas no-paramétricas. 
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Antes de estudiar el alcance de la significatividad estadística de las diferencias, 

se ofrece en la tabla 74 los resultados descriptivos del nivel de dominio de las 

habilidades neuropsicológicas y el desarrollo lectoescritos para cada uno de los 

grupos. 

 
Tabla 74 

Análisis descriptivo de las habilidades neuropsicológicas y el desarrollo de la 

lectoescritura en el grupo Experimental y Control en el periodo Post. 

Grupo experimental 
 (N =30)  

Grupo control 
(N =30)  

 
 

Media 

Desviación 

estándar 
 

Media 

Desviación 

estándar 

Movimientos oculares 267.34 66.53 244.59 52.55 

Capacidad visoespacial 4.8 1.65 3.87 1.85 

Discriminación auditiva 87.68 13.56 79.88 20.16 

Motricidad 18.77 1.76 17.77 2.92 

Lateralidad 2.38 .55 2.13 .68 

Desarrollo de la lectura 19.73 5.39 15.87 5.76 

Desarrollo de la escritura 4.73 1.78 3.73 1.34 

De manera general, a diferencia del estudio descriptivo de las puntuaciones en 

el periodo pre-experimental, los datos de tendencia central de cada grupo para 

cada variable difieren, siendo mayores en el grupo experimental. 

Las puntuaciones de la variable Movimientos oculares son las que difieren en 

mayor magnitud, siendo de 267.34 para el grupo experimental (X̅exp = 267.34) y 

de 244.59 para el grupo control (X̅con = 244.59). Sin embargo, al igual que el 

periodo pre-experimental, la dispersión de estas puntuaciones es 

extremadamente grande (σexp = 66.53, σcon = 52.55). 

También hay diferencias en el estadístico de tendencia central de la Capacidad 

visoespacial, con 4.8 puntos del grupo experimental (X̅exp = 4.8) frente a los 3.87 

puntos del grupo control (X̅con = 3.87). Sin embargo, la dispersión es moderada 

en ambos casos (σexp = 1.65, σcon = 1.85), lo que muestra la homogeneidad de 

estas puntuaciones. 
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En tercer lugar, la Discriminación auditiva muestra una puntuación media del 

grupo experimental de 87.68 puntos (X̅exp = 87.68) y con una dispersión alta (σexp 

= 13.56). Por otro lado, el grupo experimental tiene una puntuación media más 

baja (X̅con = 79.88), pero una dispersión notablemente mayor (σcon = 20.16). 

Las puntuaciones medias de cada grupo para la variable Motricidad difieren 

exactamente en un punto (X̅exp = 18.77; X̅con = 17.77). Sin embargo, la dispersión 

es notablemente mayor en el grupo control (σexp = 1.76, σcon = 2.92), por lo que 

cabe esperar que haya participantes con puntuaciones cercanas a la media, pero 

también otros participantes con puntuaciones más altas y más bajas; hay menos 

homogeneidad de los datos. 

La última de las habilidades neuropsicológicas es la Lateralidad. Las 

puntuaciones de ambos grupos son casi semejantes, pero ligeramente mayor en 

el grupo experimental (X̅exp = 2.38; X̅con = 2.13). En todo caso, al igual que en el 

estudio descriptivo del periodo pre-experimental, la dispersión de estas 

puntuaciones son las más bajas del análisis en ambos (σexp = .55, σcon = .68). 

Por otro lado, si atendemos al rendimiento de la lectura tras la aplicación del 

programa de mejor, se observa que la puntuación media de la lectura en el grupo 

experimental (X̅exp = 19.73) es cuatro puntos mayor que en el grupo control (X̅con 

= 15.87). Sin embargo, la dispersión en ambos grupos es igualmente alta (σexp = 

5.39, σcon = 5.76). 

También se observa diferencia en la puntuación media en el desarrollo de la 

escritura, con 4.37 puntos en el grupo experimental (X̅exp = 4.37) y un punto 

menos en el grupo control (X̅con = 3.73). Esta diferencia no se refleja en la 

dispersión, que es pequeña en ambos grupos (σexp = 1.78, σcon = 1.34). 

 
En contraste de las diferencias de medias tanto de las variables independientes 

(Movimientos oculares, Capacidad visoespacial, Discriminación auditiva, 

Motricidad y Lateralidad) como de las dependientes (Desarrollo de la lectura y 

Desarrollo de la escritura) muestra el efecto del programa de mejora de la 

lectoescritura. Al aplicar dicho programa solo al grupo experimental, en caso de 

que este tenga algún efecto sobre las habilidades estudiadas, existirían 

diferencias con el grupo control que se deberían a dicho programa y no a los 

efectos del azar. Es importante recordar que ambos grupos mostraban 

puntuaciones estadísticamente iguales en el periodo pre-experimental. 
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El contraste de las diferencias post-experimentales se muestra en la Tabla 75. 

 
Tabla 75 

Contraste de medias según U de Mann-Whitney para muestras independientes 

entre grupo experimental y control en periodo post 

 Sig.a,b
 

Movimientos oculares .399 

Capacidad visoespacial .009 

Discriminación auditiva .131 

Motricidad .100 

Lateralidad .167 

Desarrollo de la lectura .018 

Desarrollo de la escritura .041 

a. El nivel de significación es de ,050 
b. El nivel de significación es de ,050 

. 

. 

 
Al analizar las medias de cada grupo del diseño experimental para cada una de 

las variables tras la aplicación del programa de mejora de la lectoescritura (post- 

experimental), se observan tres diferencias estadísticamente significativas, con 

una probabilidad inferior al .05. El valor de la U de Mann-Whitney para la 

Capacidad visoespacial tiene una probabilidad de .009 (p = .009). Esta es la 

única habilidad neuropsicológica que difiere significativamente entre ambos 

grupos. Sin embargo, el Desarrollo de la lectura (p = .018) y de la Escritura (p = 

.041) obtienen sendas diferencias estadísticamente significativas. Es decir, las 

diferencias entre ambos grupos no se deben al azar, sino al efecto del programa 

de mejora de la lectoescritura aplicado al grupo experimental. 

 
Para conocer el alcance de estas diferencias encontradas, se realiza el análisis 

del tamaño del efecto para el estadístico del contraste de medias U de Mann- 

Whitney. Dicho contraste se realiza dividiendo el valor z del error típico por el 

tamaño de la muestra: 

 
𝑟 = 𝑧/√𝑁 
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Para interpretar correctamente este índice del tamaño del efecto, se toman los 

siguientes valores: 

- Entre 0 y 0.09, efecto irrelevante 

- Entre 0.1 y 0.29, efecto bajo 

- Entre 0.3 y 0.49, efecto medio 

- Entre 0.5 y 0.69, efecto alto 

- Superior a 0.7, efecto muy alto 

 
Teniendo en cuenta este baremo, la tabla 76 muestra el tamaño del efecto de las 

diferencias encontradas entre ambos grupos. 

 
Tabla 76. 

Tamaño del efecto de las diferencias estadísticamente significativas 

 

 r 

Capacidad visoespacial 0.48 

Desarrollo de la lectura 0.43 

Desarrollo de la escritura 0.37 

La diferencia en la Capacidad Visoespacial alcanza un valor de .48 (r = .48). Un 

valor similar alcanza del Desarrollo de la lectura, con un valor de r de .43 (r = 

.43). Finalmente, el tamaño del efecto de las diferencias en el Desarrollo de la 

escritura alcanza un valor de .37 (r = .37). En los tres casos, el tamaño del efecto 

se considera medio, mostrando así el impacto del programa de mejora en el 

desarrollo de la lectoescritura. 

 
Continuando con el planteamiento de los análisis del Estudio 1, reflejados en el 

punto 1.6, se analizan las diferencias entre los grupos Experimental y Control en 

cada momento experimental (pre y post) para cada una de las variables o 

subescalas que evalúan la capacidad lectoescritora. Los resultados se muestran 

en la Tabla 77. 
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Tabla 77 

Contraste de medias según U de Mann-Whitney para muestras independientes 

entre grupo experimental y control en periodo pre para las subescalas de 

lectoescritura 

 Sig.a,b 

Comprensión lectora .853 

Exactitud lectora .909 

Fluidez lectora 1.000 

Exactitud autodictado de 

palabras 

.881 

Exactitud autodictado de 

frases 

.426 

Expresión escritura 

espontanea 

.690 

a. El nivel de significación es de ,050. 
b. Se muestra la significancia asintótica. 

 
Tabla 78 

Contraste de medias según U de Mann-Whitney para muestras independientes 

entre grupo experimental y control en periodo post para las subescalas de 

lectoescritura 

 

 Sig.a,b 

Comprensión lectora .009 

Exactitud lectora .227 

Fluidez lectora .625 

Exactitud autodictado de 

palabras 

.022 

Exactitud autodictado de 

frases 

.084 

Expresión escritura 

espontanea 

.005 

a. El nivel de significación es de ,050. 
b. Se muestra la significancia asintótica. 
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Estos resultados evidencian la similitud de ambos grupos en las subescalas de 

lectoescritura en el periodo pre-experimental y las diferencias en Comprensión 

lectora (p = .009), Exactitud en el autodictado de palabras (p = .022) y Expresión 

escritura espontanea (p = .005) tras la aplicación del programa de mejora, siendo 

estadísticamente más altas las puntuaciones en el grupo experimental sometido 

a dicho programa de mejora. 

 
11.8. Discusión 

 
El objetivo de este estudio fue explorar los efectos de un programa de habilidades 

neuropsicológicas en el desarrollo lectoescritor aplicado a niños de 6 y 7 años en 

Panamá. En investigaciones como la de Hussaindeen et al. (2018), se examina la 

eficacia de los programas de desarrollo visual en edades infantiles, destacando la 

relevancia de las habilidades visuales en el proceso educativo. En el campo 

auditivo, trabajos como el de Pires y Schochat (2019) subrayan la importancia 

del entrenamiento auditivo temporal en el desarrollo de habilidades 

lectoescritoras. Asimismo, en el ámbito de la motricidad, estudios como el de 

Battaglia et al. (2020) demuestran cómo los programas de educación física 

pueden influir positivamente en las habilidades motoras y pre-alfabetización de 

los preescolares. Además, investigaciones como las de Bedard et al. (2017) y 

Gallego Ortega et al. (2019) proporcionan evidencia valiosa sobre el impacto de 

intervenciones educativas y neuropsicológicas en el desarrollo temprano de 

habilidades cognitivas y lingüísticas cruciales. 

 

 

11.8.1. Diferencias en el nivel de dominio de las habilidades 

neuropsicológicas y el desarrollo de la lectoescritura en el grupo 

experimental. 

En el análisis pre-experimental de las diferencias en el dominio de habilidades 

neuropsicológicas y desarrollo de la lectoescritura entre el grupo experimental y 

control, se observaron datos numéricos significativos. En movimientos oculares, 

el grupo experimental mostró una media superior (289.02) con menor dispersión 

(desviación estándar de 83.85) comparado con el grupo control (media de 

271.64, desviación estándar de 87.63). En la capacidad visoespacial, ambos 
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grupos tuvieron una media idéntica de 3.43, aunque el grupo control presentó 

mayor dispersión. Para la discriminación auditiva, el grupo experimental obtuvo 

una media ligeramente superior (77.50) con menor dispersión que el control 

(media de 73.42). En cuanto al desarrollo de la lectura y escritura, los resultados 

descriptivos indicaron una media ligeramente menor en el grupo experimental en 

lectura (13.77 frente a 14.03 del control) y en escritura (3.37 frente a 3.57 del 

control), con una dispersión mayor en el grupo experimental para la lectura y 

menor para la escritura. los movimientos oculares eficientes son cruciales para 

una lectura fluida. Estudios previos, como los de Álvarez (2014), Battaglia et al. 

(2020) y Janacsek et al. (2020), resaltan la importancia del entrenamiento visual 

y motor en el desarrollo de habilidades pre-lectoescritoras. Estas investigaciones 

enfatizan cómo las intervenciones específicas en estas áreas pueden mejorar 

significativamente las habilidades de lectura y escritura en niños. En cuanto a la 

discriminación auditiva, tu estudio mostró una puntuación ligeramente superior 

en el grupo experimental. Este hallazgo subraya la importancia del 

procesamiento auditivo en la lectoescritura, en línea con investigaciones como 

las de Pires y Schochat (2019) y Kühnis et al. (2014), que han demostrado la 

eficacia de programas de entrenamiento auditivo en el desarrollo de habilidades 

lectoescritoras. Por otro lado, la coordinación motriz y la lateralidad también 

juegan un papel importante. Estudios como los de Geertsen et al. (2016), Doyen 

et al. (2017), Lê et al. (2021), Cuadra et al. (2017) y Kershner (2020) han 

encontrado que estas habilidades son esenciales para la adquisición de 

competencias lectoescritoras. 

En resumen, aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas en 

el estudio pre-experimental, los datos sugieren que un enfoque en mejorar 

habilidades neuropsicológicas específicas, como los movimientos oculares, la 

discriminación auditiva y la coordinación motriz, podría ser beneficioso para el 

desarrollo lectoescritor en los niños. 
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11.8.2. Diferencias en el nivel de dominio de las habilidades 

neuropsicológicas y el desarrollo de la lectoescritura en el grupo 

experimental y control en el periodo post-experimental. 

El segundo estudio de esta investigación evaluó el impacto de un programa de 

mejora de la lectoescritura en niños, comparando un grupo experimental con un 

grupo control. Los resultados post-experimentales indican diferencias 

significativas entre ambos grupos en diversas habilidades neuropsicológicas y en 

el desarrollo de la lectoescritura. Respecto a los movimientos oculares, aunque 

se observaron diferencias en las puntuaciones medias (X̅ exp = 267.34, X̅ con = 

244.59), éstas no fueron estadísticamente significativas. Estos hallazgos están en 

línea con estudios que resaltan la importancia de los movimientos oculares en la 

lectura (Álvarez, 2014; Dunning et al., 2013; Buchanan et al., 2021). 

La capacidad visoespacial mostró diferencias significativas entre los grupos (p = 

.009), con puntuaciones más altas en el grupo experimental (X̅ exp = 4.8). Esto 

sugiere que las intervenciones que mejoran esta habilidad pueden tener un 

impacto notable en el desarrollo cognitivo y académico ( Engle et al., 2020; 

Battaglia et al., 2020; Köse & Temizkan, 2023). 

Aunque se observaron diferencias en discriminación auditiva y motricidad, hubo 

mejoras que no alcanzaron significación estadística. Sin embargo, se destaca la 

importancia de estas habilidades en el desarrollo integral del niño (Khasawneh & 

Alkhawaldeh, 2020; Karipidis et al., 2017; Bedard et al., 2017; Oberer, 2017). 

Los resultados más notables se observaron en el desarrollo de la lectura (p = 

.018) y la escritura (p = .041) en el grupo experimental. Estos hallazgos están 

alineados con investigaciones como la de Walker et al. (2019), Snowling& Hulme 

(2011) y Semeraro et al., (2019)., que subrayan el efecto significativo de 

intervenciones específicas en el desarrollo de habilidades lectoescritoras. El 

tamaño del efecto para estas diferencias fue medio (r = .43 y r = .37 

respectivamente), sugiriendo un impacto considerable del programa en el 

desarrollo lectoescritor. Este impacto se refleja en estudios como el de 

Grospietsch & Lins (2021), que destacan la importancia de intervenciones 

dirigidas en el ámbito educativo. 
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En resumen, este estudio aporta valoración del impacto significativo de un 

programa de mejora de la lectoescritura en el desarrollo de habilidades 

neuropsicológicas y lectoescritoras en niños. Estos resultados son consistentes 

con investigaciones (Hachem et al., 2022; Pauls & Archibald, 2022), y subrayan 

la importancia de intervenciones educativas específicas en el desarrollo cognitivo 

y académico (Siu et al., 2018). 

 

 

11.9. Conclusiones 
 

En base a los resultados del segundo estudio, se pueden destacar las siguientes 

conclusiones: 

• Las diferencias significativas Post-intervención tras la aplicación del 

programa de habilidades neuropsicológicas se observaron diferencias 

significativas en las habilidades neuropsicológicas y en el desarrollo de la 

lectoescritura en el grupo experimental. Esto demuestra la eficacia de este 

tipo de intervenciones específicas en el mejoramiento de habilidades que 

son importantes para el aprendizaje. 

• El impacto del programa de habilidades neuropsicológicas, reveló un 

impacto positivo y medible del programa de mejora en las habilidades de 

lectura y escritura. Estas diferencias, estadísticamente significativas, 

refuerzan la importancia de programas bien estructurados y dirigidos para 

el desarrollo de este proceso en los niños. 

• Con respecto a la capacidad visoespacial y la motricidad, los resultados 

destacan que tanto la capacidad visoespacial como la motricidad, ambas 

juegan un papel fundamental en el desarrollo cognitivo y académico de 

los niños. Estos hallazgos respaldan la integración de actividades que 

fomenten estas habilidades en el currículo educativo. 

• La relevancia de la discriminación auditiva y los movimientos oculares, 

aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas, las 

mejoras representan un papel importante en el desarrollo cognitivo e 

integral del niño. Esto sugiere la necesidad de seguir investigando y 

desarrollando métodos para mejorar estas habilidades en contextos 

educativos. 
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• Este estudio contribuye a la comprensión de cómo las intervenciones 

educativas específicas y enfocadas pueden tener un impacto considerable 

en el desarrollo de habilidades neuropsicológicas esenciales y en la mejora 

de la lectoescritura. 

• Los resultados subrayan la importancia de incorporar estrategias de 

intervención que se enfoquen en mejorar habilidades neuropsicológicas 

específicas para potenciar el desarrollo lectoescritor en primaria. Esto 

resalta la necesidad de una atención personalizada y consciente de las 

habilidades y potencialidades o dificultades de cada estudiante para 

resolverlas. 

En resumen, los hallazgos de este estudio refuerzan la idea de que las 

intervenciones educativas enfocadas y contextualizadas son clave para el 

desarrollo cognitivo y lectoescritor en los niños. Estos resultados tienen 

implicaciones significativas para el diseño de estrategias educativas y 

terapéuticas que busquen optimizar el aprendizaje y desarrollo infantil. 
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CAPÍTULO 12. Discusión general 

La presente investigación ha tenido como objetivo primordial explorar las 

diferencias y efectos de programas específicos de habilidades neuropsicológicas 

en el desarrollo lectoescritor de los niños de 6 a 8 años, con un enfoque particular 

en los contextos educativos y culturales de España y Panamá. A través de dos 

estudios detallados, se ha buscado analizar y comprender cómo las habilidades 

neuropsicológicas, incluyendo los movimientos oculares, habilidades 

visoespaciales, discriminación auditiva, motricidad y lateralidad, se relacionan y 

afectan el desarrollo de la lectoescritura en las primeras edades de la etapa de 

primaria. El análisis de las diferencias y efectos de programas específicos en dos 

contextos educativos distintos ha permitido una comprensión más profunda de la 

interacción entre habilidades neuropsicológicas, como los movimientos oculares, 

habilidades visoespaciales, discriminación auditiva, motricidad y lateralidad, y su 

influencia en la lectoescritura (Battaglia et al., 2020; Karipidis et al., 2017 

Khasawneh & Alkhawaldeh, 2020; Oberer et al. 2017). 

El primer estudio destacó diferencias significativas en las habilidades 

neuropsicológicas entre niños de España y Panamá, lo que resalta la influencia 

de los factores culturales y educativos en el desarrollo cognitivo y motor. Estos 

hallazgos están en consonancia con la literatura que sugiere que el entorno 

cultural y educativo juega un papel crucial en el desarrollo infantil (García- 

Bermúdez et al., 2019; Baddeley, 2003b). Además, este estudio refuerza la idea 

de que las habilidades neuropsicológicas, como los movimientos oculares y la 

capacidad visoespacial, son fundamentales para el desarrollo de la 

lectoescritura, tal como se evidencia en investigaciones de autores como Álvarez 

(2014) y Battaglia et al. (2019). 

El segundo estudio se enfocó en la eficacia de un programa de mejora de la 

lectoescritura, demostrando su impacto positivo en las habilidades de lectura y 

escritura. Este hallazgo es particularmente relevante, ya que estudios recientes 

han destacado la importancia de intervenciones educativas específicas para el 

desarrollo lectoescritor (Snowling & Hulme, 2011; Walker et al., 2019). La 

investigación demuestra que la discriminación auditiva y la motricidad, aunque 

no mostraron diferencias estadísticamente significativas, son esenciales para el 
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desarrollo integral del niño, una noción respaldada por investigadores como 

Khasawneh y Alkhawaldeh (2020) y Oberer, Gashaj, & Roebers (2017). 

La integración de los hallazgos de ambos estudios subraya la necesidad de 

considerar las habilidades neuropsicológicas y los factores socioculturales y 

educativos en el diseño de estrategias de intervención. Los resultados coinciden 

con investigaciones que destacan la importancia de una pedagogía centrada en 

las necesidades individuales de cada niño (Siu et al., 2018; Grospietsch & Lins, 

2021), como los estudios de Howard-Jones et al. (2016) y Pauls & Archibald 

(2022), que destacan la relevancia de contextualizar las intervenciones 

educativas para mejorar el desarrollo cognitivo y lectoescritor (Brault Foisy et al., 

2020; Yang et al., 2017). 
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CAPÍTULO 13. Limitaciones y prospectiva 

A pesar de los hallazgos importantes obtenidos en este estudio, es fundamental 

reconocer ciertas limitaciones que requieren una interpretación cautelosa de los 

resultados. En primer lugar, la especificidad del contexto panameño en el que se 

realizó el estudio sugiere que los resultados pueden estar influenciados por 

características únicas del sistema educativo y cultural de este país, lo que puede 

limitar la generalización de los hallazgos a otros entornos (MEDUCA & OCDE, 

2019; OCDE, 2023). Esta especificidad resalta la importancia de investigaciones 

contextuales en la educación, tal como lo sugieren investigadores como Kalman 

(2008) y Restrepo et al. (2021), quienes enfatizan la necesidad de adaptar las 

intervenciones educativas a los contextos culturales y lingüísticos específicos. 

En segundo lugar, la implementación del programa de mejora de la lectoescritura 

y su adherencia a los protocolos establecidos son aspectos cruciales que podrían 

haber impactado los resultados observados. La variabilidad en la calidad de la 

aplicación de estos programas es una preocupación constante en la 

investigación educativa, como lo indican estudios de Snowling y Hulme (2011) y 

Walker et al. (2019), que resaltan la importancia de la fidelidad en la 

implementación de programas educativos. 

Por otra parte, se requieren un mayor número de instrumentos de valoración que 

estén validados y adaptados al nivel cultural y lingüístico de los participantes en 

los estudios. La precisión en la medición de las habilidades neuropsicológicas y 

el desarrollo lectoescritor depende en gran medida de la validez y fiabilidad de 

los instrumentos utilizados, en los que se está trabajando, subrayado en 

investigaciones como las de Howard-Jones et al. (2016) y Pauls & Archibald 

(2022). 

Una limitación adicional a considerar es la duración del programa de 

intervención, que se llevó a cabo durante un periodo de tres meses. Esta 

duración relativamente breve puede no haber sido suficiente para captar 

completamente el potencial de la intervención en el desarrollo de habilidades 

neuropsicológicas y lectoescritoras. Estudios previos han sugerido que 

programas más prolongados podrían ser más efectivos para observar cambios 
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significativos y duraderos en el desarrollo cognitivo y académico de los niños 

(Howard-Jones et al., 2016; Pauls & Archibald, 2022). 

La representatividad de la muestra es otra limitación importante. Aunque se 

intentó que fuera lo más representativa posible, siempre hay una posibilidad de 

que no refleje completamente la diversidad del panorama educativo panameño, 

en términos de variables socioeconómicas y culturales. Este aspecto resalta la 

importancia de considerar la diversidad en la investigación educativa, tal como lo 

sugieren García-Bermúdez et al. (2019) y Yang et al. (2017). 

La prospectiva para futuras investigaciones incluye la expansión del estudio a 

otros contextos geográficos y culturales. La realización de estudios similares en 

diferentes entornos educativos, como España, permitiría una comparación y 

contrastación más rica de los resultados. Además, futuras investigaciones 

deberían enfocarse en una evaluación detallada de la implementación del 

programa y en el desarrollo y validación de instrumentos de evaluación 

adaptados cultural y lingüísticamente. 

La pandemia de COVID-19, que siguió a la aplicación del programa, destaca la 

necesidad de programas educativos que sean capaces de adaptarse a 

situaciones cambiantes y desafiantes. Las interrupciones en la educación 

presencial y los cambios en las rutinas de los niños han resaltado la importancia 

de intervenciones flexibles y resilientes en la educación, una lección que debe 

ser considerada en futuras investigaciones y prácticas educativas. 

En conclusión, este estudio proporciona insights valiosos sobre el impacto de las 

habilidades neuropsicológicas en el desarrollo lectoescritor. Sin embargo, las 

limitaciones mencionadas deben ser consideradas cuidadosamente. Las futuras 

investigaciones deberían centrarse en abordar estos desafíos para enriquecer la 

comprensión del impacto de las intervenciones educativas en el desarrollo 

infantil, en línea con las recomendaciones de Brault Foisy et al. (2020) y 

Grospietsch & Lins (2021). 
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CAPÍTULO 14. Conclusiones generales 

Esta investigación ha aportado valoraciones significativas sobre cómo las 

habilidades neuropsicológicas influyen en el desarrollo lectoescritor en niños de 

6 a 8 años de España y Panamá. Los estudios realizados han proporcionado una 

comprensión más profunda de las diferencias y similitudes en las habilidades 

neuropsicológicas entre niños de diferentes contextos culturales y educativos, 

así como los efectos de un programa de mejora específico en estas habilidades 

y en el desarrollo de la lectoescritura. A través de un análisis riguroso y 

comparativo, se han destacado aspectos esenciales que influyen en la eficacia 

de la enseñanza de la lectura y escritura, así como la relevancia de 

intervenciones educativas específicas. 

En el primer estudio, la exploración de las habilidades neuropsicológicas en 

niños de 6 a 8 años de España y Panamá ofreció una visión reveladora de las 

variaciones significativas en el desarrollo de habilidades esenciales para la 

lectoescritura. Este análisis comparativo no solo resaltó las diferencias en las 

capacidades visuales, auditivas, neuromotoras y de lateralidad entre los niños de 

estos dos países, sino que también puso de relieve la influencia profunda de los 

factores culturales y educativos en su desarrollo. Estas diferencias son 

indicativas de cómo aspectos como la metodología de enseñanza, el entorno 

educativo y las prácticas culturales pueden dar forma a las habilidades 

neuropsicológicas de los niños. 

Los resultados obtenidos en este estudio son de gran importancia, ya que 

subrayan la necesidad de que podrían adaptarse las estrategias de 

neurodesarrollo y educativas a las realidades culturales y educativas específicas 

de cada país. Esto significa que las intervenciones educativas y los programas 

de mejora deben ser diseñados considerando no solo los aspectos pedagógicos, 

sino también los contextos socioeconómicos y culturales en los que los niños se 

desarrollan. En este sentido, el enfoque contextualizado que sugiere este estudio 

es esencial para el desarrollo de programas educativos efectivos y relevantes. Al 

reconocer y responder a las necesidades y particularidades específicas de cada 

población estudiantil, se pueden crear ambientes de aprendizaje más inclusivos 

y accesibles. Este enfoque permite desarrollar herramientas y métodos que son 

más efectivos para abordar las brechas educativas y promover un desarrollo 
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integral y equitativo en los estudiantes. Asimismo, enfatiza la importancia de la 

colaboración internacional y el intercambio de conocimientos en el ámbito 

educativo para enriquecer y diversificar las prácticas pedagógicas. 

El segundo estudio, desarrollado específicamente en el contexto educativo de 

Panamá, se centró en evaluar el impacto de un programa de mejora de 

habilidades neuropsicológicas en estudiantes de 6 y 7 años. Este programa, 

diseñado de forma detallada, estructurado y aplicado durante tres meses en el 

entorno escolar, abarcó el desarrollo y fortalecimiento de habilidades visuales, 

visoespaciales, auditivas, neuromotoras y de lateralidad para la mejora de la 

lectoescritura. Los resultados obtenidos de este estudio experimental fueron 

notablemente positivos, reflejando mejoras significativas en las competencias 

lectoescritoras de los niños que participaron en el grupo experimental en 

comparación con un grupo control. 

Estas mejoras significativas en el nivel de lectura y escritura destacan la eficacia 

de las intervenciones de neurodesarrollo que se centran en el desarrollo de 

habilidades específicas que están en la base del aprendizaje. El programa 

demostró que la atención directa a las habilidades neuropsicológicas básicas 

puede tener un impacto directo y positivo en el aprendizaje académico de los 

niños, especialmente en áreas críticas como la lectura y la escritura. Este 

enfoque dirigido proporciona una base sólida para el éxito académico futuro, y 

resalta la importancia de intervenciones tempranas y bien estructuradas en el 

ámbito educativo. 

Este hallazgo es especialmente relevante en el contexto de Panamá, donde las 

intervenciones educativas a menudo necesitan ser ajustadas para atender a las 

necesidades específicas de la población estudiantil. La efectividad del programa 

aplicado en este estudio sugiere que estrategias similares podrían ser aplicadas 

y adaptadas en otros contextos para mejorar las habilidades lectoescritoras de 

los estudiantes. Así, este estudio no solo contribuye a la comprensión de la 

importancia de las habilidades neuropsicológicas en el aprendizaje de la 

lectoescritura, sino que también ofrece un modelo valioso para futuras 

intervenciones educativas en Panamá y potencialmente en otros contextos 

similares. 
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Las implicaciones educativas y pedagógicas de ambos estudios son profundas y 

variadas, resaltando la importancia de programas educativos que no solo sean 

específicos y detallados, sino también sensibles al contexto y adaptables a las 

necesidades individuales. La capacidad de estas intervenciones para considerar 

las particularidades de cada estudiante y su entorno abre la puerta a una 

efectividad excepcional en el mejoramiento del desarrollo cognitivo y las 

habilidades lectoescritoras. Esta personalización, al ser informada por un 

entendimiento profundo de las habilidades neuropsicológicas y su interacción 

con el aprendizaje, puede transformar de manera significativa la experiencia 

educativa de los niños. 

Las recomendaciones derivadas de este trabajo subrayan la necesidad de 

continuar la investigación en este campo vital. La exploración de la relación entre 

las habilidades neuropsicológicas y la lectoescritura en diferentes contextos 

culturales y educativos es esencial para avanzar en nuestro entendimiento y 

aplicación de estrategias educativas eficaces. Se propone la adaptación y 

validación de instrumentos de evaluación para distintos contextos lingüísticos y 

culturales. Además, es crucial replicar y adaptar programas de mejora en 

diversos entornos educativos para evaluar su eficacia en una gama más amplia 

de poblaciones estudiantiles. 

Por último, las reflexiones y aportes a la neuropsicología educativa son 

significativos. Este estudio contribuye a la literatura científica en esta temática 

del desarrollo de habilidades neuropsicológicas en el aprendizaje de la 

lectoescritura, resaltando la importancia de enfoques educativos que sean tanto 

personalizados como bien fundamentados, y que consideren aspectos culturales 

y educativos. Este avance en el campo de la neuropsicología educativa podría 

aplicarse en la implementación de estrategias educativas, más personalizadas y 

efectivas, inclusivas y adaptativas. El enfoque integrador de la investigación 

contribuye a la evolución de prácticas pedagógicas que pueden satisfacer de 

manera más efectiva las necesidades de los estudiantes, garantizando una 

mayor personalización equitativa y efectiva. 
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ANEXO 2 

Cuantificación de las 

variables tras la aplicación 

de los instrumentos de 
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a) Movimientos oculares: Tiempo dedicado a lectura de tarjetas. 
 

 
 
Test KD, tiempo de la lectura según 
edad 

 EDAD I II III TOTAL 

Tiempo 6 30.98 37.05 51 119.03 

Margen de error 6 10.1 12.96 19.39 40.92 

Tiempo 7 26.71 31.12 43.06 100.89 

Margen de error 7 5.97 8.75 15.36 25.16 

Tiempo 8 22.98 24.89 31.26 79.13 

Margen de error 8 6.37 7.75 11.59 27.35 

Tabla adaptada test KD 
b) Movimientos oculares: Errores cometidos en la lectura de las tarjetas 

 
 
Test KD, errores de la lectura según 
edad 

EDAD I II III TOTAL 

6 1.32 3.81 10.84 16.97 

7 1.12 2.1 8.75 11.97 

8 0.34 0.53 2.48 3.35 

Tabla adaptada del test KD 
c) Capacidad viso perceptiva Test Cumanes 

 

 

Pruebas 

(Decápito) 

Rango 

cualitativo 

10 Muy alto 

8-9 Alto 

7 Medio alto 

5-6 Medio 

4 Medio bajo 

2-3 Bajo 

1 Muy bajo 
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c) Discriminación auditiva de WEPMAN 

 
 

Prueba discriminación auditiva de WEPMAN 

Edad Porcentajes aciertos 

6 90-100% 

7 90-100% 

8 90-100% 

Tabla adaptada del WEPMAN 
 

 
d) Prueba de evaluación neuromotriz (EVANM). 

 
 
Prueba de evaluación neuromotriz 
(EVANM) 

 
Arrastre Gateo Marcha Triscado Carrera 

Control 
postural 

Equilibrio 
Tono 
muscular 

Adquirido 14 10 10 13 11 11 11 10 

En proceso 7-13 5-9 5-9 7-12 6-10 6-10 6-10 5-9 

No 
adquirido 1-6 1-4 1-4 1-6 1-5 1-5 1-5 1-4 

Tabla adaptada de evaluación neuromotriz EVANM 
e) Prueba de lateralidad 

 

  

Prueba de lateralidad  

Lateralidad 
valoración 
cuantitativa 

Sin definir 0.5 

Dos cruces o dos índices 
sin definir 1 

Dos cruces o dos índices 
sin definir, si uno de ellos es 
el pie 

 
 

1.5 

Existencia de un cruce 
visual o auditivo 

 
2 

Cruce sólo de pie 2.5 

Lateralidad homogénea 
bien consolidada 

 
3 
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f)  Prueba de Comprensión lectora (Catalá, G.; Catalá, M.; Molina, E. y Monclús, 

R.2001). 

 

   

Prueba de Comprensión lectora (Catalá, G.; Catalá, M.; Molina, E. y Monclús, 
R.2001). 

 Pruebas 
(Decapito) 

Puntuación 
directa 

Bajo 1-4 0-11 

Medio 5-7 12-19 

Alto 10-ago 20-24 

Tabla adaptada comprensión lectora 

 

 
g)  Prueba de Competencia lectora. (EMLE TALE-2000: Escalas Magallanes de 

lectura y escritura). 

 
Prueba de Competencia lectora. (EMLE TALE-2000: Escalas Magallanes de lectura 
y escritura 

 
Exactitud 

lectora 
(errores) 

Fluidez 
lectora 

(Palabras 
minuto) 

Exactitud 
autodictado 
de palabras 

(errores) 

Exactitud 
dictada de 

frases 
(errores) 

Exactitud 
dictada de 

frases 
(errores) 

Bajo 6 o más menos de 42 6 a 18 5-17 5-17 

Medio 3 a 5 entre 43-65 3 a 5 2- 4 2-4 

Alto 0-2 más de 66 0-2 0-1 0-1 

Tabla adaptada competencia lectora EMLE TALE-200 
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ANEXO 3 

Programa de intervención 
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SEMANA 1 

PROGRAMA DE HABILIDADES VISUALES Y PERCEPCIÓN. 

5 minutos 
 
1.- Motricidad Ocular. Monocular-binocular 

Seguimientos con Linterna 1 minuto con cada ojo, 1 minuto con los dos 

 
En primer lugar, el profesor oscurece la clase, se coloca al final de la clase, 

mirando la espalda de los alumnos. Con una linterna, iluminar el fondo del aula, 

por la línea que separa el techo de la pared, con movimientos lentos, de un 

extremo a otro. Los niños siguen la luz con su mirada, sin mover la cabeza, 

durante 1 minuto. Con un ojo, después con el otro y al final con los dos ojos. 

2.- Acomodación 
 
Juego del reloj. 1 minuto con cada ojo. 

 
1º. Se coloca un reloj a través de la pizarra digital (ppt), de forma que lo vean 

bien todos los alumnos. 

2º. El profesor nombra diferentes números y los alumnos “saltan” con su mirada, 

de un número a otro, siguiendo los números que nombre. Lo hará en horizontal, 

vertical y en oblicuo, sin mover la cabeza. Durante 1 minuto, con cada ojo. 

3.- Agudeza visual 
 
Laberinto 

 
- Se les da una fotocopia del laberinto a cada niño 

 
- Cada niño posteriormente sigue el camino con el dedo cuando ya lo tienen 

automatizado lo realizarán solo con la vista sin mover la cabeza 

- Proyectamos el laberinto en la pizarra digital y colorean el camino correcto 

Se Utilizará el mismo laberinto varios días 
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4- Convergencia 
 
Acercar lápiz a la nariz. 

 
Se trabajará por parejas primero uno de los niños se le pondrá un folio en la 

cabeza y un lápiz a una distancia de su nariz de 40 cm y debe acercárselo 

lentamente hacia los ojos sin mover la cabeza el compañero vigilará de su buena 

realización. Luego lo realizará el otro compañero 

5- Percepción. Memoria visual 
 
Finalidad: Desarrollar habilidades de memoria a corto plazo 

 
Juego del tres en raya, jugarán por parejas, debido a la escasez de recursos se 

realizará con tablero pintado en una hoja cada niño irá coloreando los puestos 

en función del color asignado (amarillo-rojo) 

PROGRAMA AUDIOMOTOR 5 minutos 

1.- Ejercicios rítmicos, siguiendo pauta sonora sencilla. 

Seguirán el ritmo marcado en diapositiva con manos, pies y cabeza. Se irá 

aumentando dificultad 

2.- Ejercicio del Programa Localizar sonidos. 
 
Se realizará por parejas y se situará un niño en la espalda del otro y con las 

palmas realizará sonidos en diferentes partes y el niño tendrá que adivinar en 

que parte del cuerpo lo ha realizado. 

PROGRAMA LECTURA Y TACTO 5 minutos 

1- Ejercicios dígito-manual para manejar los trazos de escritura. 
 
ACTIVIDADES MANUALES 

 
1. Abrir y cerrar puños 

 
2. Juntar y separar manos 

 
3. Rotar las manos sobre las muñecas 
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ACTIVIDADES DIGITALES. 

 
1. Manos encima de la mesa: separar dedos, levantarlos… 

 
2. Teclear simultaneando dedos de ambas manos. 
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2.- Programa de lectura escritura 
 
15 minutos  1 LECTURA SEMANAL “A un niño se le ha caído un diente” 

 
OBJETIVOS: - Realizar diagnóstico de niños en edad escolar para detectar 

deficiencias en sus habilidades visuales y lectoras 

- Desarrollar y mejorar habilidades visuales para mejorar el 

nivel de lectura y escritura 

- Realizar el programa de lectura escritura en horario de 

clase grupal para potenciar el nivel maduracional de cada 

uno y del grupo clase 

Materiales: Más que lecturas -1 Editorial Lebón 

 
Metodología: Cada semana se trabajará una lectura, realizando 

ejercicios de: 

1- Comprensión Lectora. Objetivo: desarrollar la 

habilidad para comprender lo que se lee. 

2- Ejercicios perceptivos-visuales. 

 
- Discriminación Visual (dibujos, símbolos, letras, sílabas, 

palabras) 

- Sopa de letras 

 
- Memoria visual 

 
3- Ejercicios Auditivos 

 
- Memoria auditiva 

 
- Conciencia fonológica 

 
- Rimas 

 
4- Ejercicios de ortografía 

 
- Rodea la palabra correcta 

 
- Completa las frases con palabras de la lectura 
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5- Ejercicios de vocabulario 

 
- Categorías semánticas 

 
- Unir las palabras contrarias 

6- Ejercicios de Escritura 

- Caligrafía 

 
- Dictado 

 
- Claves 

 
- Redacción 

 
 

 

PROGRAMA NEUROMOTOR 
 
Aprox 30 minutos 

Juegos motores 6-7años 

Circuito completo 

ARRASTRE: 5 minutos 

- Reptado circular homolateral: girando alrededor del 

ombligo, realizándolo tanto a la derecha como a la 

izquierda 

- Reptado homolateral lineal anterior: Se trata de arrastre 

por el suelo hacia delante utilizando las 2 manos, los 2 

brazos y la punta de los pies al mismo tiempo. Importante 

que esté descalzo para que utilice la punta de los pies 

para garantizar que utiliza todo el cuerpo (realizado con 

los ojos abiertos). 

- Reptado homolateral lineal anterior: realizará el ejercicio 

con los ojos cerrados 
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- Patrón homolateral de movimiento: tumbado sobre el 

suelo preferentemente boca abajo, coordina el giro de la 

cabeza hacia un lado con la elevación del brazo y la 

pierna del mismo lado, mientras el otro lado está en 

reposo. 

- Patrón Homolateral de movimiento: el mismo ejercicio 

anterior pero realizado boca arriba. 

GATEO: 10 minutos 

 
- Gateo homolateral: Desplazarse por el suelo apoyándose 

en las manos y rodillas, pero coordinando la rodilla 

derecha con la mano derecha y la rodilla izquierda con la 

mano izquierda. Movimiento unificado. 

Primer día lo realizaremos hacia delante con los ojos 

abierto 

Segundo día lo realizaremos hacia delante con los ojos 

cerrados 

Tercer día lo realizaremos hacia atrás con los ojos 

abiertos 

Cuarto día lo realizaremos hacia atrá con los ojos 

cerrados 

- Gateo lateral Es una variante del gateo homolateral, 

utilizaremos el mismo patrón para desplazarse hacia un 

lado y hacia otro. 

MARCHA: 5 minutos 

 
- Marcha del soldado patrón homolateral 

 
Primero coordinando pierna derecha con el brazo 

derecho y pierna izquierda con el brazo izquierdo 

Segundo coordinando pierna derecha con el brazo y 

pierna izquierdos con el brazo derecho 
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EQUILIBRIO: 5 minutos 

 
- La cuna en tendido supino (homolateral) Pedimos al niño 

que se tumbe boca arriba y elevar los brazos y las piernas 

colocándose en posición fetal, acurrucándose sobre si 

mismo con las piernas y los brazos flexionados. Objetivo 

es mantener el equilibrio sobra la línea media de la 

espalda. 

Variante: además que se balancee la cabeza hacia los 

pies alternativamente intentando mantener el equilibrio 

primero con los ojos abiertos y después con los ojos 

cerrados. 

 
 
 

 
COORDINACIÓN: 5 minutos 

 
- Actividad rítmica de coordinación homolateral coordinar 

las extremidades del mismo lado mediante actividades 

encadenadas y secuenciadas siguiendo ritmos. 

 
 

 
SEMANA 2 

Tablas de gimnasia rítmica, realizando ejercicios de 

movimiento coordinado, de forma homolateral brazos y 

piernas. 

PROGRAMA DE HABILIDADES VISUALES Y PERCEPCIÓN. 

5 minutos 

1.- Binocularidad. Cuerda de Brock 
 
Es la coordinación de ambos ojos para conseguir una única percepción. 

Finalidad: Consistencia de la visión binocular. 
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2.- Motricidad ocular. Fijación secuencial. 
 
Es el funcionamiento de la musculatura exterior del ojo. 

 
Finalidad: Realizar movimientos suaves, regulares y simétricos de ambos ojos e 

independientes de los movimientos de la cabeza. 

Fijarse en los puntos negros, siguiendo una línea similar a las líneas de la lectura 

(como si se dieran saltos “punto a punto”). 

3.- Agudeza visual 
 
Capacidad para ver indistintamente los detalles de un objeto, tanto en visión 

lejana como próxima. 

Finalidad: obtener buena visión a 6 metros con agudeza visual de 10 en cada 

uno de los ojos, de cerca y de lejos 

Laberinto de números 

 
- Se les da una fotocopia del laberinto a cada niño 

 
- Proyectamos el laberinto en la pizarra digital y colorean el camino correcto 

Se Utilizará el mismo laberinto varios días 

4.- Percepción- Tangram 
 
Se relaciona con el desarrollo de las habilidades motoras, perceptivas, 

espaciales y visuoespaciales. 

Se realizará con cartulinas de colores, se plastificará y tendrán uno por niño 

 

5- Convergencia 
 
Acercar lápiz a la nariz. 

 
Se trabajará por parejas primero uno de los niños se le pondrá un folio en la 

cabeza y un lápiz a una distancia de su nariz de 40 cm y debe acercárselo 

lentamente hacia los ojos sin mover la cabeza el compañero vigilará de su buena 

realización. Luego lo realizará el otro compañero 
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PROGRAMA AUDIOMOTOR 5 minutos 

 
1.- Ejercicios rítmicos, siguiendo pauta sonora sencilla. RITMOS 

Seguirán el ritmo marcada en diapositiva con manos, pies y cabeza. Se irá 

aumentando dificultad 

PROGRAMA LECTURA Y TACTO 5 minutos 

1- Ejercicios dígito-manual para manejar los trazos de escritura. 
 
Realizar el abecedario con plastilina y luego ir trabajando cada letra su 

direccionalidad con el dedo, utilizaremos plastilina de color azul (consonantes) y 

rojo (vocales) e irán pronunciando a medida que lo repasen con el dedo. 

2.- Programa de lectura 15 minutos 
 
15 minutos 1 LECTURA SEMANAL “Me picó una medusa” 

LECTURA EFICAZ 

OBJETIVOS: - Realizar diagnóstico de niños en edad escolar para detectar 

deficiencias en sus habilidades visuales y lectoras 

- Desarrollar y mejorar habilidades visuales para mejorar el 

nivel de lectura. 

- Realizar el programa de lectura eficaz en horario de clase 

grupal para potenciar el nivel maduracional de cada uno y de 

todos los alumnos 

Materiales: Se trabajará con :Más que lecturas -1 Editorial Lebón 

 
Metodología: Cada semana se trabajará una lectura, realizando 

ejercicios de: 

1- Comprensión Lectora. Objetivo: desarrollar la 

habilidad para comprender lo que se lee. 



335  

2- Ejercicios perceptivos-visuales. 

 
- Discriminación Visual (dibujos, símbolos, letras, sílabas, 

palabras) 

- Sopa de letras 

 
- Memoria visual 

 
3- Ejercicios Auditivos 

 
- Memoria auditiva 

 
- Conciencia fonológica 

 
- Rimas 

 
4- Ejercicios de ortografía 

 
- Rodea la palabra correcta 

 
- Completa la frase con palabras de la lectura 

5- Ejercicios de vocabulario 

- Categorías semánticas 

 
- Unir las palabras contrarias 

6- Ejercicios de Escritura 

- Caligrafía 

 
- Dictado 

 
- Claves 

 
- Redacción 

 
 

 

PROGRAMA NEUROMOTOR 
 
Aprox 30 minutos 

Juegos motores 6-7años 
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Circuito completo 

ARRASTRE: 5 minutos 

- Reptada circular homolateral: girando alrededor del 

ombligo, realizándolo tanto a la derecha como a la 

izquierda 

- Reptado homolateral línea anterior: Se trata de arrastre 

por el suelo hacia delante utilizando las 2 manos, los 2 

brazos y la punta de los pies al mismo tiempo. Importante 

que esté descalzo para que utilice la punta de los pies 

para garantizar que utiliza todo el cuerpo (realizado con 

los ojos abiertos). 

- Reptado homolateral lineal anterior: realizará el ejercicio 

con los ojos cerrados 

- Patrón homolateral de movimiento: tumbado sobre el 

suelo preferentemente boca abajo, coordina el giro de la 

cabeza hacia un lado con la elevación del brazo y la 

pierna del mismo lado, mientras el otro lado está en 

reposo. 

- Patrón Homolateral de movimiento: el mismo ejercicio 

anterior pero realizado boca arriba. 

GATEO: 10 minutos 

 
- Gateo homolateral: Desplazarse por el suelo apoyándose 

en las manos y rodillas, pero coordinando la rodilla 

derecha con la mano derecha y la rodilla izquierda con la 

mano izquierda. Movimiento unificado. 

Primer día lo realizaremos hacia delante con los ojos 

abierto 

Segundo día lo realizaremos hacia delante con los ojos 

cerrados 
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Tercer día lo realizaremos hacia atrás con los ojos 

abiertos 

Cuarto día lo realizaremos hacia atrá con los ojos 

cerrados 

- Gateo lateral Es una variante del gateo homolateral, 

utilizaremos el mismo patrón para desplazarse hacia un 

lado y hacia otro. 

MARCHA: 5 minutos 

 
- Marcha del soldado patrón homolateral 

 
Primero coordinando pierna derecha con el brazo 

derecho y pierna izquierda con el brazo izquierdo 

Segundo coordinando pierna derecha con el brazo y 

pierna izquierdos con el brazo derecho 

 

 
EQUILIBRIO: 5 minutos 

 
- La cuna en tendido supino (homolateral) Pedimos al niño 

que se tumbe boca arriba y elevar los brazos y las piernas 

colocándose en posición fetal, acurrucándose sobre sí 

mismo con las piernas y los brazos flexionados. Objetivo 

es mantener el equilibrio sobra la línea media de la 

espalda. 

Variante: además que se balancee la cabeza hacia los 

pies alternativamente intentando mantener el equilibrio 

primero con los ojos abiertos y después con los ojos 

cerrados 

COORDINACIÓN: 5 minutos 

- Actividad rítmica de coordinación homolateral coordinar 

las extremidades del mismo lado mediante actividades 

encadenadas y secuenciadas siguiendo ritmos. 
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Tablas de gimnasia rítmica, realizando ejercicios de 

movimiento coordinado, de forma homolateral brazos y 

piernas. 

SEMANA 3 
 
PROGRAMA DE HABILIDADES VISUALES Y PERCEPCIÓN. 

5 minutos 

1.- Acomodación. Fijación secuencial 
 
Es el funcionamiento de la musculatura exterior del ojo. 

 
Finalidad: Realizar movimientos suaves, regulares y simétricos de ambos ojos e 

independientes de los movimientos de la cabeza. 

Dispondremos de diferentes tiras de colores que las habremos realizado con 

bolas de basura que previamente habremos pintado de colores, se irán diciendo 

los colores y los niños deben ir mirando el color que se va diciendo. 

2.- Percepción. Direccionalidad 
 
Se relaciona con el desarrollo de habilidades motoras, perceptiva, espaciales y 

visos espaciales. 

Finalidad: percibir el objeto de forma integral. 

 
Seguir líneas realizadas con tiza en la pizarra atendiendo a las flechas, 

posteriormente se realizará lo mismo en el suelo del patio 

3.- Agudeza visual. RECOGER OBJETOS 
 
Capacidad para ver indistintamente los detalles de un objeto, tanto en visión 

lejana como próxima. 

Finalidad: obtener buena visión a 6 metros con agudeza visual de 10 en cada 

uno de los ojos, de cerca y de lejos 

Recoger arroz o alubias realizando una pinza con el dedo gordo e índice de la 

mano dominante 
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4.- Memoria visual. Objetos en la mesa 
 
Finalidad: es recordar imágenes, palabras, frase u objetos con la memoria a corto 

plazo 

Colocar en la mesa de los niños objetos atractivos y pedirles que los miren 

conforme uno de los niños los va nombrando, posteriormente se quitarán los 

objetos de la mesa y el niño tendrá que colocarlos en el orden que estaban, 

comenzaremos con pocos objetos para incrementar el número en las diferentes 

sesiones de la semana. 

5.- Binocularidad. Ejercicios de visión 
 
Es la organización de ambos ojos para conseguir una única percepción 

Finalidad: estabilidad en la visión binocular 

Se les entregará una lámina con 2 dibujos y deben mirarla de tal forma que vean 

3 elementos, mantener en el campo de visión el tercer elemento durante 5 

segundos. Repetir 10 veces 

PROGRAMA AUDIOMOTOR 5 minutos 

1.- Discriminar sonido del medio con apoyo visual 
 
Material: Ordenador con internet- fichas con imágenes impresas 

 
Descripción: el profesor se coloca delante del ordenador para reproducir la 

secuencia de sonidos y las paradas. Los sonidos se ponen de uno en uno y niño 

tiene que decir de que sonido se trata sin ver la pantalla, podemos complementar 

la actividad con apoyo visual realizando las fichas con los sonidos que vamos a 

reproducir y otras fichas de otros sonidos que no se reproducen, se le presentan 

tres fichas y tiene que elegir una. 

1.- DISCRIMINACIÓN FIGURA – FONDO 

 
Material: Ordenador con internet- fichas con imágenes impresas 

Descripción: se realiza igual que la actividad anterior pero esta vez se producen 

dos sonidos diferentes a la vez y el niño tiene que identificarlo. Este ejercicio se 

realizará cuando el anterior esté totalmente automatizado. 
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PROGRAMA LECTURA Y TACTO 5 minutos 

 
1- Ejercicios dígito-manual para manejar los trazos de escritura. 

 
- Apretar una pelota blanda, del tamaño de la mano, tantas veces como el 

número que se indique. Primero se comienza con la mano dominante y 

luego con la otra. La pelota la podemos hacer con un globo y rellenarla de 

arroz o harina. 

- Rasgas papel colocando bien las pinzas digitales 

 
- Hacer bolas de plastilina con los dedos 

 
- Realizar trabajos en la pizarra en posición vertical: trazos rectilíneos 

 
- Trabajos collage con granos de arroz 

 

2.- Programa de lectura escritura 
 
15 minutos 1 LECTURA SEMANAL “Hago una pizza con mi papá” 

LECTURA EFICAZ 

OBJETIVOS: - Realizar diagnóstico de niños en edad escolar para detectar 

deficiencias en sus habilidades visuales y lectoras 

- Desarrollar y mejorar habilidades visuales para mejorar el 

nivel de lectura. 

- Realizar el programa de lectura eficaz en horario de clase 

grupal para potenciar el nivel maduracional de cada uno y de 

todos los alumnos 

Materiales: Se trabajará con: Más que lecturas -1 Editorial Lebón 

 
Metodología: Cada semana se trabajará una lectura, realizando 

ejercicios de: 

1- Comprensión Lectora. Objetivo: desarrollar la 

habilidad para comprender lo que se lee. 

2- Ejercicios perceptivos-visuales. 
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- Discriminación Visual (dibujos, símbolos, letras, sílabas, 

palabras) 

- Sopa de letras 

 
- Memoria visual 

 
3- Ejercicios Auditivos 

 
- Memoria auditiva 

 
- Conciencia fonológica 

 
- Rimas 

 
4- Ejercicios de ortografía 

 
- Rodea la palabra correcta 

 
- Completa las frases con palabras de la lectura 

5- Ejercicios de vocabulario 

- Categorías semánticas 

 
- Unir las palabras contrarias 

6- Ejercicios de Escritura 

- Caligrafía 

 
- Dictado 

 
- Claves 

 
- Redacción 

 
- 

 

PROGRAMA NEUROMOTOR 
 
Aprox 30 minutos 

Juegos motores 6-7años 

Circuito completo 
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ARRASTRE: 5 minutos 

 
- Reptada circular homolateral: girando alrededor del 

ombligo, realizándolo tanto a la derecha como a la 

izquierda 

- Reptado homolateral línea anterior: Se trata de arrastre 

por el suelo hacia delante utilizando las 2 manos, los 2 

brazos y la punta de los pies al mismo tiempo. Importante 

que esté descalzo para que utilice la punta de los pies 

para garantizar que utiliza todo el cuerpo (realizado con 

los ojos abiertos). 

- Reptado homolateral lineal anterior: realizará el ejercicio 

con los ojos cerrados 

- Patrón homolateral de movimiento: tumbado sobre el 

suelo preferentemente boca abajo, coordina el giro de la 

cabeza hacia un lado con la elevación del brazo y la 

pierna del mismo lado, mientras el otro lado está en 

reposo. 

- Patrón Homolateral de movimiento: el mismo ejercicio 

anterior pero realizado boca arriba. 

GATEO: 10 minutos 

 
- Gateo homolateral: Desplazarse por el suelo apoyándose 

en las manos y rodillas, pero coordinando la rodilla 

derecha con la mano derecha y la rodilla izquierda con la 

mano izquierda. Movimiento unificado. 

Primer día lo realizaremos hacia delante con los ojos 

abierto 

Segundo día lo realizaremos hacia delante con los ojos 

cerrados 
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Tercer día lo realizaremos hacia atrás con los ojos 

abiertos 

Cuarto día lo realizaremos hacia atrá con los ojos 

cerrados 

- Gateo lateral Es una variante del gateo homolateral, 

utilizaremos el mismo patrón para desplazarse hacia un 

lado y hacia otro. 

MARCHA: 5 minutos 

 
- Marcha del soldado patrón homolateral 

 
Primero coordinando pierna derecha con el brazo 

derecho y pierna izquierda con el brazo izquierdo 

Segundo coordinando pierna derecha con el brazo y 

pierna izquierdos con el brazo derecho 

 

 
EQUILIBRIO: 5 minutos 

 
- Balancín/ el avión Apoyados sobre su abdomen, se les 

pedirá que eleven la cabeza, los pies, las manos y 

realicen balanceos. 

- Girar como peonzas Les pedimos que piensen que son 

unas peonzas, tendrán que realizar giros hacia ambos 

sentidos, alternando los pies. 

 

 
COORDINACIÓN: 5 minutos 

 
- Actividad rítmica de coordinación homolateral coordinar 

las extremidades del mismo lado mediante actividades 

encadenadas y secuenciadas siguiendo ritmos. 
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Tablas de gimnasia rítmica, realizando ejercicios de 

movimiento coordinado, de forma homolateral brazos y 

piernas. 

 

 
SEMANA 4 

PROGRAMA DE HABILIDADES VISUALES Y PERCEPCIÓN. 5 

minutos 

1.- Motricidad ocular. 
 
Es el funcionamiento de la musculatura exterior del ojo: seguimientos, fijaciones 

y sacádicos. 

Finalidad: Realizar movimientos suaves, regulares y simétricos de ambos ojos e 

independientes de los movimientos de la cabeza. 

Persecución con dedos pulgares e índices. Se realizar por parejas, poner el dedo 

pulgar e índice juntos, mientras uno lo mueve el otro lo mira sin mover la cabeza 

y luego se cambian los papeles 

2.- Agudeza visual. Ensartar 
 
Capacidad para ver indistintamente los detalles de un objeto, tanto en visión 

lejana como próxima. 

Finalidad: obtener buena visión a 6 metros con agudeza visual de 10 en cada 

uno de los ojos, de cerca y de lejos 

Insertar en una cuerda macarrones. Las manos siempre se colocarán en la línea 

media para que los ojos perciban por igual. 

3.- Acomodación. 
 
Frecuentemente es involuntaria, se basa en ver con claridad los objetos a 

cualquier distancia. 

Finalidad: mantener prolongado la acomodación en visión próxima 
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CÍRCULO DE ESTRELLAS, colocar un círculo de estrellas en la pared e ir 

siguiendo con la mirada las diferentes puntas de la estrella. 

4.- Percepción. 
 
Finalidad: Se relaciona con el desarrollo de las habilidades motoras, perceptivas, 

espaciales y visos espaciales. 

Finalidad: Percibir objetos de forma total e integral 

Pasar vocabulario y ortografía en BITS 

5.- Binocularidad. VEO 2, VEO 1 
 
Es la organización de ambos ojos para conseguir una única percepción 

Finalidad: estabilidad en la visión binocular 

Linterna situada a 10 o 15 centímetros de la cara del niño y se le dice: si miras 

la linterna verás una sola y si miras lejos veras dos. El juego consiste en que el 

niño vaya cambiando la mirada de cerca de lejos y viceversa. 

PROGRAMA AUDIOMOTOR 5 minutos 

1.- Localizar la fuente del sonido 

Material: Ninguno 

 
Descripción: el niño estará sentado en una silla, con los ojos tapados, el profesor 

irá diciendo su nombre variando su posición y el niño tendrá que decir si esta 

delante, detrás, a la izquierda o la derecha. 

Variación del juego: podemos añadir que señale con el dedo de donde procede 

el sonido (si tiene adquiridas las nociones espaciales 

2.- Repetición de secuencias auditivas automáticas 
 
Material: ninguno 

 
Descripción: repetir secuencias conocidas como: días de la semana, estaciones 

del año, números (hasta el que sepan), si esto no lo tienen aprendido lo iremos 

trabajando para que lo memorice 
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3.- Memoria secuencial auditiva 
 
Material: Ninguno 

 
Descripción: Se repetirán una seri de palabras que se le nombrarán: lista de dos 

o tres palabras o números (atendiendo a la capacidad del niño). Podemos 

empezar con palabras que rimen, o jugar a la llamada del teléfono móvil para 

memorizar series de números, jugar a hacer la lista de la compra. En cada sesión 

introduciremos tres o cuatro series de palabras y números 

PROGRAMA LECTURA Y TACTO 5 minutos 
 
1- Ejercicios dígito-manual para manejar los trazos de escritura. 

 
- Tocar palmas primero libremente y luego siguiendo un ritmo 

 
- Llevar un objeto (luego podemos añadir más) en la palma de la mano, 

primero lo trabajaremos con cada mano y luego con las dos a la vez 

- Imitar con las manos movimientos de animales (león moviendo las garras, 

pájaro volando…) o de objetos (aspas del molino, hélices de helicóptero. 

- Mover las manos de forma simultanea en varias direcciones (hacia arriba, 

abajo, movimiento circular…) 

- Abrir una mano mientras se cierra la otra, primero despacio, luego más 

rápido. 

2.- Programa de lectura escritura 
 
15 minutos 1 LECTURA SEMANAL “MI CAJA DE TESOROS” 

LECTURA EFICAZ 

OBJETIVOS: - Realizar diagnóstico de niños en edad escolar para 

detectar deficiencias en sus habilidades visuales y lectoras 

- Desarrollar y mejorar habilidades visuales para mejorar el 

nivel de lectura. 
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- Realizar el programa de lectura eficaz en horario de clase 

grupal para potenciar el nivel maduracional de cada uno y de 

todos los alumnos 

Materiales: Se trabajará con: Más que lecturas -1 Editorial Lebón 

 
Metodología: Cada semana se trabajará una lectura, realizando 

ejercicios de: 

1- Comprensión Lectora. Objetivo: desarrollar la 

habilidad para comprender lo que se lee. 

2- Ejercicios perceptivos-visuales. 

 
- Discriminación Visual (dibujos, símbolos, letras, sílabas, 

palabras) 

- Sopa de letras 

 
- Memoria visual 

 
3- Ejercicios Auditivos 

 
- Memoria auditiva 

 
- Conciencia fonológica 

 
- Rimas 

 
4- Ejercicios de ortografía 

 
- Rodea la palabra correcta 

 
- Completa la frase con palabras de la lectura 

5- Ejercicios de vocabulario 

- Categorías semánticas 

 
- Unir las palabras contrarias 

6- Ejercicios de Escritura 

- Caligrafía 
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- Dictado 

 
- Claves 

 
- Redacción 

 
- 

 

PROGRAMA NEUROMOTOR 
 
Aprox 30 minutos 

Juegos motores 6-7años 

Circuito completo 

ARRASTRE: 5 minutos 

- Reptado circular homolateral: girando alrededor del 

ombligo, realizándolo tanto a la derecha como a la 

izquierda 

- Reptado homolateral lineal anterior: Se trata de arrastre 

por el suelo hacia delante utilizando las 2 manos, los 2 

brazos y la punta de los pies al mismo tiempo. Importante 

que esté descalzo para que utilice la punta de los pies 

para garantizar que utiliza todo el cuerpo (realizado con 

los ojos abiertos). 

- Reptado homolateral lineal anterior: realizará el ejercicio 

con los ojos cerrados 

- Patrón homolateral de movimiento: tumbado sobre el 

suelo preferentemente boca abajo, coordina el giro de la 

cabeza hacia un lado con la elevación del brazo y la 

pierna del mismo lado, mientras el otro lado está en 

reposo. 

- Patrón Homolateral de movimiento: el mismo ejercicio 

anterior pero realizado boca arriba. 

GATEO: 10 minutos 
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- Gateo homolateral: Desplazarse por el suelo apoyándose 

en las manos y rodillas, pero coordinando la rodilla 

derecha con la mano derecha y la rodilla izquierda con la 

mano izquierda. Movimiento unificado. 

Primer día lo realizaremos hacia delante con los ojos 

abierto 

Segundo día lo realizaremos hacia delante con los ojos 

cerrados 

Tercer día lo realizaremos hacia atrás con los ojos 

abiertos 

Cuarto día lo realizaremos hacia atrá con los ojos 

cerrados 

- Gateo lateral Es una variante del gateo homolateral, 

utilizaremos el mismo patrón para desplazarse hacia un 

lado y hacia otro. 

MARCHA: 5 minutos 

 
- Marcha del soldado patrón homolateral 

 
Primero coordinando pierna derecha con el brazo 

derecho y pierna izquierda con el brazo izquierdo 

Segundo coordinando pierna derecha con el brazo y 

pierna izquierdos con el brazo derecho 

 

 
EQUILIBRIO: 5 minutos 

 
- Volteretas de rodillas los niños se colocarán de rodillas 

en el inicio de la colchoneta y realizarán volteretas. 

- Voltereta de pie se colocarán en fila, de pie, e irán 

realizando la voltereta cada vez que se encuentren al 

borde de la colchoneta 
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COORDINACIÓN: 5 minutos 

 
- Actividad rítmica de coordinación homolateral coordinar 

las extremidades del mismo lado mediante actividades 

encadenadas y secuenciadas siguiendo ritmos. 

Tablas de gimnasia rítmica, realizando ejercicios de 

movimiento coordinado, de forma homolateral brazos y 

piernas. 

 

 

SEMANA 5 

PROGRAMA DE HABILIDADES VISUALES Y PERCEPCIÓN. 5 

minutos 

1.- Motricidad ocular. Línea imaginaria 

Es el funcionamiento de la musculatura exterior del ojo: seguimientos, fijaciones 

y sacádicos. 

Finalidad: Realizar movimientos suaves, regulares y simétricos de ambos ojos e 

independientes de los movimientos de la cabeza. 

Seguir una línea imaginaria de un extremo a otro de la pared que tienen enfrente 

los niños con los ojos cerrados, primero lo realizaran diez veces de forma 

horizontal y 10 veces de forma vertical. Repetir. 

2.- Agudeza visual. Palillos 
 
Capacidad para ver indistintamente los detalles de un objeto, tanto en visión 

lejana como próxima. 

Finalidad: obtener buena visión a 6 metros con agudeza visual de 10 en cada 

uno de los ojos, de cerca y de lejos 

Entregar 100 palillos y pajitas de beber e ir introduciendo cada uno de los palillos 

en las pajitas. 
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3.- Acomodación. 
 
Frecuentemente es involuntaria, se basa en ver con claridad los objetos a 

cualquier distancia. 

Finalidad: mantener prolongado la acomodación en visión próxima 

 
Confeccionar una tarjeta pequeña con letras en rojo: 10 filas, 10 letras se les 

entrega a los alumnos una hoja a cada uno con las letras de 15 cm x 10,5 y se 

escribe la misma serie en la pizarra con letras de 20 cm x 20 cm. 

 
 
 

 

4.- Percepción. Orientación espacial 
 
Finalidad: Se relaciona con el desarrollo de las habilidades motoras, perceptivas, 

espaciales y visos espaciales. 

Finalidad: Percibir objetos de forma total e integral 

 
Colocar diferentes objetos que les damos siguiendo órdenes en relación con el 

espacio del aula 

5.- Convergencia. Libro de lectura 
 
Cuando los ojos realizan el movimiento de convergencia, arrastran una 

acomodación involuntaria 

Finalidad: Convergencia y enfoque coordinados, flexibles simétricos en ambos 

ojos. 

Cada alumno coge un libro de lectura y va leyendo en voz alta la primera y la 

última letra de cada renglón. 

PROGRAMA AUDIOMOTOR 5 minutos 

1.- Memoria secuencial auditiva 
 
Material: fichas con diferentes dibujos y categorías semánticas 
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Descripción: Se le reparte a cada niño una ficha, tendrán que escuchar una 

secuencia de palabras que se dicta y a continuación deberán colorear las 

palabras escuchadas, además se aprovecha para hacer categorías semánticas 

y preguntar a los niños cuales ven representadas en cada una de las filas. 

Trabajaremos una ficha cada día 

 

2.- Discriminación auditiva 

Material: Grabación de diferentes sonidos 

 
Descripción: ejercicio de reconocimiento del silencio y de los sonidos 

 

2.- Asociación auditiva 
 
Material: Grabación 

 
Descripción: asociar sonidos de objetos y situaciones de la vida cotidiana 

 
 

 

PROGRAMA LECTURA Y TACTO 5 minutos 

1- Ejercicios dígito-manual para manejar los trazos de escritura. 
 

 
- Abrir y cerrar los dedos de la mano, primero simultáneamente, luego 

alternándolas. Ir aumentando la velocidad. 

- Juntar y separar los dedos, primero libremente, luego siguiendo órdenes 

 
- Tocar cada dedo con el pulgar de la mano correspondiente, aumentando 

la velocidad. 

- “teclear” con los dedos sobre la mesa, aumentando la velocidad. 

 
- Con la mano cerrada, sacar los dedos uno detrás de otro, empezando por 

el meñique 

2.- Programa de lectura escritura 
 
15 minutos 1 LECTURA SEMANAL “EL PARTIDO DE BALONCESTO” 
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LECTURA EFICAZ 

 
OBJETIVOS: - Realizar diagnóstico de niños en edad escolar para detectar 

deficiencias en sus habilidades visuales y lectoras 

- Desarrollar y mejorar habilidades visuales para mejorar el 

nivel de lectura. 

- Realizar el programa de lectura eficaz en horario de clase 

grupal para potenciar el nivel maduracional de cada uno y de 

todos los alumnos 

Materiales: Se trabajará con: Más que lecturas -1 Editorial Lebón 

 
Metodología: Cada semana se trabajará una lectura, realizando 

ejercicios de: 

1- Comprensión Lectora. Objetivo: desarrollar la 

habilidad para comprender lo que se lee. 

2- Ejercicios perceptivos-visuales. 

 
- Discriminación Visual (dibujos, símbolos, letras, sílabas, 

palabras) 

- Sopa de letras 

 
- Memoria visual 

 
3- Ejercicios Auditivos 

 
- Memoria auditiva 

 
- Conciencia fonológica 

 
- Rimas 

 
4- Ejercicios de ortografía 

 
- Rodea la palabra correcta 

 
- Completa las frases con palabras de la lectura 

5- Ejercicios de vocabulario 
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- Categorías semánticas 

 
- Unir las palabras contrarias 

6- Ejercicios de Escritura 

- Caligrafía 

 
- Dictado 

 
- Claves 

 
- Redacción 

 

PROGRAMA NEUROMOTOR 
 
Aprox 30 minutos 

Juegos motores 6-7años 

Circuito completo 

ARRASTRE: 5 minutos 

- Reptada circular homolateral: girando alrededor del 

ombligo, realizándolo tanto a la derecha como a la 

izquierda 

- Reptado homolateral línea anterior: Se trata de arrastre 

por el suelo hacia delante utilizando las 2 manos, los 2 

brazos y la punta de los pies al mismo tiempo. Importante 

que esté descalzo para que utilice la punta de los pies 

para garantizar que utiliza todo el cuerpo (realizado con 

los ojos abiertos). 

- Reptado homolateral lineal anterior: realizará el ejercicio 

con los ojos cerrados 

- Patrón homolateral de movimiento: tumbado sobre el 

suelo preferentemente boca abajo, coordina el giro de la 

cabeza hacia un lado con la elevación del brazo y la 
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pierna del mismo lado, mientras el otro lado está en 

reposo. 

- Patrón Homolateral de movimiento: el mismo ejercicio 

anterior pero realizado boca arriba. 

GATEO: 10 minutos 

 
- Gateo homolateral: Desplazarse por el suelo apoyándose 

en las manos y rodillas, pero coordinando la rodilla 

derecha con la mano derecha y la rodilla izquierda con la 

mano izquierda. Movimiento unificado. 

Primer día lo realizaremos hacia delante con los ojos 

abierto 

Segundo día lo realizaremos hacia delante con los ojos 

cerrados 

Tercer día lo realizaremos hacia atrás con los ojos 

abiertos 

Cuarto día lo realizaremos hacia atrá con los ojos 

cerrados 

- Gateo lateral Es una variante del gateo homolateral, 

utilizaremos el mismo patrón para desplazarse hacia un 

lado y hacia otro. 

MARCHA: 5 minutos 

 
- Marcha del soldado patrón homolateral 

 
Primero coordinando pierna derecha con el brazo 

derecho y pierna izquierda con el brazo izquierdo 

Segundo coordinando pierna derecha con el brazo y 

pierna izquierdos con el brazo derecho 

 

 
EQUILIBRIO: 5 minutos 
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- La cuna en tendido supino (homolateral) Pedimos al niño 

que se tumbe boca arriba y elevar los brazos y las piernas 

colocándose en posición fetal, acurrucándose sobre sí 

mismo con las piernas y los brazos flexionados. Objetivo 

es mantener el equilibrio sobra la línea media de la 

espalda. 

Variante: además que se balancee la cabeza hacia los 

pies alternativamente intentando mantener el equilibrio 

primero con los ojos abiertos y después con los ojos 

cerrados. 

 

 
COORDINACIÓN: 5 minutos 

 
- Actividad rítmica de coordinación homolateral coordinar 

las extremidades del mismo lado mediante actividades 

encadenadas y secuenciadas siguiendo ritmos. 

Tablas de gimnasia rítmica, realizando ejercicios de 

movimiento coordinado, de forma homolateral brazos y 

piernas. 

 

 

SEMANA 6 

PROGRAMA DE HABILIDADES VISUALES Y PERCEPCIÓN. 

5 minutos 

1.- Motricidad ocular. Dedos índices juntos. 
 
Es el funcionamiento de la musculatura exterior del ojo: seguimientos, fijaciones 

y sacádicos. 

Finalidad: Realizar movimientos suaves, regulares y simétricos de ambos ojos e 

independientes de los movimientos de la cabeza. 
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Ponemos los dedos índices de la mano juntos. Uno de ellos lo mueve y el otro 

debe moverlo conjuntamente mirando su dedo, sin mover la cabeza. 

2.- Agudeza visual. Puntear letras en un folio 
 
Capacidad para ver indistintamente los detalles de un objeto, tanto en visión 

lejana como próxima. 

Finalidad: obtener buena visión a 6 metros con agudeza visual de 10 en cada 

uno de los ojos, de cerca y de lejos 

Puntear todas las letras “o” de un texto 

 

3.- Acomodación. Tiras de colores 
 
Frecuentemente es involuntaria, se basa en ver con claridad los objetos a 

cualquier distancia. 

Finalidad: mantener prolongado la acomodación en visión próxima 

 
Realizamos dos tiras de colores de aproximadamente 49 cm (rojo, verde, azul, 

amarillo, blanco y marrón). Cada uno de los colores corresponde a 7 cm de la 

tira total. El niño tiene dos tiras iguales y va saltando con la mirada de un color 

de una tira al correspondiente de la otra: se realiza en vertical y en horizontal. 

 

 

4.- Percepción. Memoria visual 
 
Finalidad: Se relaciona con el desarrollo de las habilidades motoras, perceptivas, 

espaciales y visos espaciales. 

Finalidad: Percibir objetos de forma total e integral 

 
Juego de memory game de las letras del abecedario donde tendrá que encontrar 

las parejas, gana quien tenga más parejas. 

5.- Binocularidad. Cuerdad de Brock 

Es la coordinación de ambos ojos para conseguir una única percepción. 

Finalidad: Consistencia de la visión binocular 
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Se trabaja por parejas, un niño coge con la mano el cordón y lo coloca en la 

punta de la nariz de manera tensa. El otro extremo lo agarra el otro niño, la cuenta 

roja se pone en el centro de la cuerda y se le dice que la mire primero con el ojo 

derecho, luego con el izquierdo y luego con los dos. ¿Cuántas bolas ves por 

delante y por detrás? ¿ves una V?: CUERDA MÁGINA. 

A los niños se les explica que este ejercicio les ayudará a mejorar la habilidad 

para utilizar los dos ojos. 

PROGRAMA AUDIOMOTOR 5 minutos 

1.- Atención auditiva 
 
Material: Ninguno 

 
Descripción: Repetición y ejecución de ordenes motrices 

 

2.- Memoria auditiva 
 
Material: Tambor 

 
Descripción: repetir ritmos. Comenzar con ritmos de tres percusiones y 

aumentaremos la complejidad los días posteriores 

3.- Discriminación auditiva de logotomas 
 
Material: Ninguno 

 
Descripción: pronunciamos pares de logotomas y les preguntamos si suenan 

igual o diferente. Haremos cuatro o cinco pares en cada sesión, aunque el 

resultado no sea positivo. 

PROGRAMA LECTURA Y TACTO 5 minutos 

1- Ejercicios dígito-manual para manejar los trazos de escritura. 
 
Realizamos cada ejercicio 3 veces 
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Twister de dedos. Se jugará de la misma forma que el twister tradicional, pero 

con los dedos de la mano, trabajaremos tanto la mano derecha como la 

izquierda, quien mueva algún dedo 

 

2.- Programa de lectura escritura 
 
15 minutos 1 LECTURA SEMANAL “NOS CAMBIAMOS DE PISO” 

LECTURA EFICAZ 

OBJETIVOS: - Realizar diagnóstico de niños en edad escolar para detectar 

deficiencias en sus habilidades visuales y lectoras 

- Desarrollar y mejorar habilidades visuales para mejorar el 

nivel de lectura. 

- Realizar el programa de lectura eficaz en horario de clase 

grupal para potenciar el nivel maduracional de cada uno y de 

todos los alumnos 

Materiales: Se trabajará con: Más que lecturas -1 Editorial Lebón 

 
Metodología: Cada semana se trabajará una lectura, realizando 

ejercicios de: 
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1- Comprensión Lectora. Objetivo: desarrollar la 

habilidad para comprender lo que se lee. 

2- Ejercicios perceptivos-visuales. 

 
- Discriminación Visual (dibujos, símbolos, letras, sílabas, 

palabras) 

- Sopa de letras 

 
- Memoria visual 

 
3- Ejercicios Auditivos 

 
- Memoria auditiva 

 
- Conciencia fonológica 

 
- Rimas 

 
4- Ejercicios de ortografía 

 
- Rodea la palabra correcta 

 
- Completa las frases con palabras de la lectura 

5- Ejercicios de vocabulario 

- Categorías semánticas 

 
- Unir las palabras contrarias 

6- Ejercicios de Escritura 

- Caligrafía 

 
- Dictado 

 
- Claves 

 
- Redacción 

 
- 
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PROGRAMA NEUROMOTOR 
 
Aprox 30 minutos 

Juegos motores 6-7años 

Circuito completo 

ARRASTRE: 5 minutos 

- Arrastre contralateral el ejercicio consiste en arrastrarse 

por el suelo moviendo extremidades con una 

coordinación contralateral con la cabeza dirigida hacia 

delante o hacia la mano que avanza, dependiendo de si 

vamos a estimular la función de los ojos a larga o media 

distancia o la coordinación óculo manual en visión 

próxima. 

VARIANTES: 

 
- Realizar el arrastre entre picas 

 
- Patrón homolateral de movimiento: tumbado sobre el 

suelo preferentemente boca abajo, coordina el giro de la 

cabeza hacia un lado con la elevación del brazo y la 

pierna del mismo lado, mientras el otro lado está en 

reposo. 

- Patrón Homolateral de movimiento: el mismo ejercicio 

anterior pero realizado boca arriba. 

GATEO: 10 minutos 

 
- Gateo lateral Es una variante del gateo homolateral, 

utilizaremos el mismo patrón para desplazarse hacia un 

lado y hacia otro. 

- Gateo contralateral en los dos sentidos de la marcha 

 
El objetivo fundamental del gateo es la coordinación 

plena del brazo derecho con pierna y brazo izquierdos 
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con pierna derecha. Las manos, las rodillas, y los pies 

han de estar bien alineados y las extremidades moverse 

al mismo tiempo 

Primer día lo realizaremos hacia delante con los ojos 

abierto 

Segundo día lo realizaremos hacia delante con los ojos 

cerrados 

Tercer día lo realizaremos hacia atrás con los ojos 

abiertos 

Cuarto día lo realizaremos hacia atrá con los ojos 

cerrados 

MARCHA: 5 minutos 

 
- Marcha del soldado o deambulación contralateral 

 
El objetivo es andar coordinando la pierna derecha con el 

brazo izquierdo y viceversa, marcando bien el 

movimiento de los brazos y la coordinación contralateral. 

VARIANTES: 

 
- Avanzar golpeando la rodilla derecha con la mano y la 

rodilla izquierdas con la mano derecha “paso del tambor” 

- Avanzar con los brazos extendidos a ambos lados del 

cuerpo, elevando el brazo derecho cuando avanza la 

pierna izquierda y viceversa, con los brazos libres sin 

golpearlos con las rodillas. 

- Andar deteniéndose cada vez un par de segundos en la 

posición de firmes. Un paso, firmes, otro paso, firmes y 

así sucesivamente. 

- Realizar la marcha del soldado dando saltitos, “al trote” 
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Todos estos movimientos hay que practicarlos en los dos 

sentidos de desplazamiento, hacia adelante y hacia 

atrás. 

 

 
EQUILIBRIO: 5 minutos 

 
EQUILIBRIO ESTÁTICO Es la habilidad para mantener 

el equilibrio del cuerpo en cualquier posición sin 

desplazamientos ni del cuerpo ni de sus segmentos 

- Mantener un objeto en la cabeza sin moverse durante 

unos segundos 

- La estatua. Toda la clase debe avanzar en un pie por el 

gimnasio al ritmo de palmas, cuando dejen de sonar 

tendrán que mantener el equilibrio en el sitio. 

- el flamenco. Se colocan con los pies juntos y a la señal 

el niño flexionará la pierna para ser agarrado con la mano 

del mismo lado del cuerpo 

 
 

 

 
EQUILIBRIO DINÁMICO 

 
- Andar de talones, marcaremos una línea de dos metros 

y deberán caminar por ella hasta el final sin salirse de la 

línea 

- Andar de puntillas, el mismo patrón que el ejercicio 

anterior. 
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COORDINACIÓN: 5 minutos 

 
- Movimientos rítmicos de las extremidades siguiendo un 

esquema de coordinación contralateral 

- Estamos de pie y golpeamos con la mano derecha el 

pie izquierdo y viceversa, sin desplazamiento. Este 

ejercicio se puede realizar golpeando las extremidades 

por delante o por detrás del cuerpo 

- Seguir ritmos sentado delante de una mesa, golpeando 

con la mano la mesa y con el pie el suelo. Podemos 

realizarlo sólo con una combinación contralateral (mano 

derecha y pie izquierdo; mano izquierda y pie derecho) 

 

 
SEMANA 7 

PROGRAMA DE HABILIDADES VISUALES Y PERCEPCIÓN. Ç 
 
5 minutos 

1.- Motricidad ocular. Dedos índices juntos. 
 
Es el funcionamiento de la musculatura exterior del ojo: seguimientos, fijaciones 

y sacádicos. 

Finalidad: Realizar movimientos suaves, regulares y simétricos de ambos ojos e 

independientes de los movimientos de la cabeza. 

Ponemos los dedos índices de la mano juntos. Uno de ellos lo mueve y el otro 

debe moverlo conjuntamente mirando su dedo, sin mover la cabeza. 

2.- Agudeza visual. Puntear letras en un folio. 
 
Capacidad para ver indistintamente los detalles de un objeto, tanto en visión 

lejana como próxima. 

Finalidad: obtener buena visión a 6 metros con agudeza visual de 10 en cada 

uno de los ojos, de cerca y de lejos 
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Puntear todas las letras “o” de un texto 

 

3.- Acomodación. Tiras de colores 
 
Frecuentemente es involuntaria, se basa en ver con claridad los objetos a 

cualquier distancia. 

Finalidad: mantener prolongado la acomodación en visión próxima 

 
Realizamos dos tiras de colores de aproximadamente 49 cm (rojo, verde, azul, 

amarillo, blanco y marrón). Cada uno de los colores corresponde a 7 cm de la 

tira total. El niño tiene dos tiras iguales y va saltando con la mirada de un color 

de una tira al correspondiente de la otra: se realiza en vertical y en horizontal. 

4.- Percepción. Memoria visual 
 
Finalidad: Se relaciona con el desarrollo de las habilidades motoras, perceptivas, 

espaciales y visos espaciales. 

Finalidad: Percibir objetos de forma total e integral 

 
Juego de memory game de las letras del abecedario donde tendrá que encontrar 

las parejas, gana quien tenga más parejas. 

5.- Binocularidad. Cuerda de brock 
 
Es la coordinación de ambos ojos para conseguir una única percepción. 

Finalidad: Consistencia de la visión binocular 

Se trabaja por parejas, un niño coge con la mano el cordón y lo coloca en la 

punta de la nariz de manera tensa. El otro extremo lo agarra el otro niño, la cuenta 

roja se pone en el centro de la cuerda y se le dice que la mire primero con el ojo 

derecho, luego con el izquierdo y luego con los dos. ¿Cuántas bolas ves por 

delante y por detrás? ¿ves una V?: CUERDA MÁGINA. 

A los niños se les explica que este ejercicio les ayudará a mejorar la habilidad 

para utilizar los dos ojos. 
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PROGRAMA AUDIOMOTOR 5 minutos 

1.- Atención auditiva 
 
Material: Ninguno 

 
Descripción: Repetición y ejecución de ordenes motrices 

 

2.- Memoria auditiva rítmica 
 
Material: Tambor 

 
Descripción: repetir ritmos. Comenzar con ritmos de tres percusiones y 

aumentaremos la complejidad los días posteriores 

3.- Discriminación auditiva de logotomas 
 
Material: Ninguno 

 
Descripción: pronunciamos pares de logotomas y les preguntamos si suenan 

igual o diferente. Haremos cuatro o cinco pares en cada sesión, aunque el 

resultado no sea positivo. 

PROGRAMA LECTURA Y TACTO 5 minutos 
 
1- Ejercicios dígito-manual para manejar los trazos de escritura. 

 
Realizamos cada ejercicio 3 veces 

 

 
Twister de dedos. Se jugará de la misma forma que el twister tradicional, pero 

con los dedos de la mano, trabajaremos tanto la mano derecha como la 

izquierda, quien mueva algún dedo 
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2.- Programa de lectura escritura 
 
15 minutos 1 LECTURA SEMANAL “MI TIA SE VA DE VIAJE” 

LECTURA EFICAZ 

OBJETIVOS: - Realizar diagnóstico de niños en edad escolar para detectar 

deficiencias en sus habilidades visuales y lectoras 

- Desarrollar y mejorar habilidades visuales para mejorar el 

nivel de lectura. 

- Realizar el programa de lectura eficaz en horario de clase 

grupal para potenciar el nivel maduracional de cada uno y de 

todos los alumnos 

Materiales: Más que lecturas -1 Editorial Lebón 

 
Metodología: Cada semana se trabajará una lectura, realizando 

ejercicios de: 

1- Comprensión Lectora. Objetivo: desarrollar la 

habilidad para comprender lo que se lee. 

2- Ejercicios perceptivos-visuales. 

 
- Discriminación Visual (dibujos, símbolos, letras, sílabas, 

palabras) 

- Sopa de letras 

 
- Memoria visual 
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3- Ejercicios Auditivos 

 
- Memoria auditiva 

 
- Conciencia fonológica 

 
- Rimas 

 
4- Ejercicios de ortografía 

 
- Rodea la palabra correcta 

 
- Completa las frases con palabras de la lectura 

5- Ejercicios de vocabulario 

- Categorías semánticas 

 
- Unir las palabras contrarias 

6- Ejercicios de Escritura 

- Caligrafía 

 
- Dictado 

 
- Claves 

 
- Redacción 

 
 

 

PROGRAMA NEUROMOTOR 
 
Aprox 30 minutos 

Juegos motores 6-7años 

Circuito completo 

ARRASTRE: 5 minutos 

- Arrastre contralateral el ejercicio consiste en arrastrarse 

por el suelo moviendo extremidades con una 

coordinación contralateral con la cabeza dirigida hacia 

delante o hacia la mano que avanza, dependiendo de si 
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vamos a estimular la función de los ojos a larga o media 

distancia o la coordinación óculo manual en visión 

próxima. 

VARIANTES: 

 
- Realizar el arrastre entre picas 

 
- Patrón homolateral de movimiento: tumbado sobre el 

suelo preferentemente boca abajo, coordina el giro de la 

cabeza hacia un lado con la elevación del brazo y la 

pierna del mismo lado, mientras el otro lado está en 

reposo. 

- Patrón Homolateral de movimiento: el mismo ejercicio 

anterior pero realizado boca arriba. 

GATEO: 10 minutos 

 
- Gateo lateral Es una variante del gateo homolateral, 

utilizaremos el mismo patrón para desplazarse hacia un 

lado y hacia otro. 

- Gateo contralateral en los dos sentidos de la marcha 

 
El objetivo fundamental del gateo es la coordinación 

plena del brazo derecho con pierna y brazo izquierdos 

con pierna derecha. Las manos, las rodillas, y los pies 

han de estar bien alineados y las extremidades moverse 

al mismo tiempo 

Primer día lo realizaremos hacia delante con los ojos 

abierto 

Segundo día lo realizaremos hacia delante con los ojos 

cerrados 

Tercer día lo realizaremos hacia atrás con los ojos 

abiertos 
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Cuarto día lo realizaremos hacia atrá con los ojos 

cerrados 

MARCHA: 5 minutos 

 
- Marcha del soldado o deambulación contralateral 

 
El objetivo es andar coordinando la pierna derecha con el 

brazo izquierdo y viceversa, marcando bien el 

movimiento de los brazos y la coordinación contralateral. 

VARIANTES: 

 
- Avanzar golpeando la rodilla derecha con la mano y la 

rodilla izquierdas con la mano derecha “paso del tambor” 

- Avanzar con los brazos extendidos a ambos lados del 

cuerpo, elevando el brazo derecho cuando avanza la 

pierna izquierda y viceversa, con los brazos libres sin 

golpearlos con las rodillas. 

- Andar deteniéndose cada vez un par de segundos en la 

posición de firmes. Un paso, firmes, otro paso, firmes y 

así sucesivamente. 

- Realizar la marcha del soldado dando saltitos, “al trote” 

 
Todos estos movimientos hay que practicarlos en los dos 

sentidos de desplazamiento, hacia adelante y hacia 

atrás. 

 

 
EQUILIBRIO: 5 minutos 

 
EQUILIBRIO ESTÁTICO Es la habilidad para mantener 

el equilibrio del cuerpo en cualquier posición sin 

desplazamientos ni del cuerpo ni de sus segmentos 

- Mantener un objeto en la cabeza sin moverse durante 

unos segundos 
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- La estatua. Toda la clase debe avanzar en un pie por el 

gimnasio al ritmo de palmas, cuando dejen de sonar 

tendrán que mantener el equilibrio en el sitio. 

- el flamenco. Se colocan con los pies juntos y a la señal 

el niño flexionará la pierna para ser agarrado con la mano 

del mismo lado del cuerpo 

 
 

 

 
EQUILIBRIO DINÁMICO 

 
- Andar de talones, marcaremos una línea de dos metros 

y deberán caminar por ella hasta el final sin salirse de la 

línea 

- Andar de puntillas, el mismo patrón que el ejercicio 

anterior. 

COORDINACIÓN: 5 minutos 

 
- Movimientos rítmicos de las extremidades siguiendo un 

esquema de coordinación contralateral 

- Estamos de pie y golpeamos con la mano derecha el 

pie izquierdo y viceversa, sin desplazamiento. Este 

ejercicio se puede realizar golpeando las extremidades 

por delante o por detrás del cuerpo 

- Seguir ritmos sentado delante de una mesa, golpeando 

con la mano la mesa y con el pie el suelo. Podemos 

realizarlo sólo con una combinación contralateral (mano 

derecha y pie izquierdo; mano izquierda y pie derecho) 
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SEMANA 8 

PROGRAMA DE HABILIDADES VISUALES Y PERCEPCIÓN. 

5 minutos 
 
1.- Motricidad ocular. Ocho en la pizarra 

Es el funcionamiento de la musculatura exterior del ojo: seguimientos, fijaciones 

y sacádicos. 

Finalidad: Realizar movimientos suaves, regulares y simétricos de ambos ojos e 

independientes de los movimientos de la cabeza. 

Aproximadamente a unos 90 cm del niño le colocaremos una cartulina con un 

camino dibujado en forma de ocho. Nos colocaremos con una linterna por detrás 

de la cartulina e iremos realizando el camino con la linterna, los niños deben 

contar las veces que nos salimos del camino (nos saldremos de forma 

intencionada para mantener la atención de los alumnos) 

2.- Agudeza visual. Puntuar letras en una hoja 
 
Capacidad para ver indistintamente los detalles de un objeto, tanto en visión 

lejana como próxima. 

Finalidad: obtener buena visión a 6 metros con agudeza visual de 10 en cada 

uno de los ojos, de cerca y de lejos 

Puntear todas las letras “p” y “q” de un texto cada una de un color 

 

3.- Acomodación-Vergencias 
 
Frecuentemente es involuntaria, se basa en ver con claridad los objetos a 

cualquier distancia. 

Finalidad: mantener prolongado la acomodación en visión próxima 
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Los niños realizarán bolitas de plastilina (blanca, azul, rojo, amarillo y verde) 

consiste en poner la tarjeta en la pizarra (3 metros) y los niños tendrán que 

realizar las series tal como aparecen (idea del juego Tricky fingers 

4.- Percepción. Memoria visual 
 
Finalidad: Se relaciona con el desarrollo de las habilidades motoras, perceptivas, 

espaciales y visos espaciales. 

Finalidad: Percibir objetos de forma total e integral 

 
Los alumnos con las bolas realizadas en el ejercicio (trick finger) y las tarjetas 

que hicimos para trabajar la acomodación (ejercicio anterior) les pediremos 

primeramente que observen durante 20 segundos, primeramente, una línea y 

dependiendo de su capacidad continuaremos con dos. 

5.- Binocularidad. Cuerda de brock- variante 
 
Es la coordinación de ambos ojos para conseguir una única percepción. 

Finalidad: Consistencia de la visión binocular 

Quitamos las bolitas de cuerda, el alumno fijará la mirada en el punto final de la 

cuerda y que vea dos cuerdas que se cruzan al final, poco a poco debe ir 

haciendo las fijaciones más cercanas a su nariz hasta quedar aproximadamente 

a 2 cm. Este ejercicio se realizará de forma gradual y cuando lo realice bien lo 

hará al revés de cerca de lejos 

A los niños se les explica que este ejercicio les ayudará a mejorar la habilidad 

para utilizar los dos ojos. 

PROGRAMA AUDIOMOTOR 5 minutos 

1.- Comprensión auditiva. El juego del despertador 
 
Material: Reloj despertador 

 
Descripción: Consiste en que uno o varios niños salgan de clase y hacemos que 

suene el despertador escondiéndolo en la clase, cuando entren los niños por el 

sonido tendrán que averiguar donde se encuentra. 
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2- El juego de loteria con sonidos 
 
Material: Grabadora, imágenes impresas 

 
Descripción: se grabará sonidos de la vida cotidiana del niño y tendremos 

impresas diferentes imágenes, el juego consiste en que tendrán un cartón cada 

niño de fotos de los sonidos que van sonando, el niño irá levantando la mano 

cuando suene el suyo. 

3.- Memoria auditiva. Memoria de sílabas 
 
Material: Tambor u otro instrumento 

 
Descripción: Repetir palabras separando en sílabas con golpes de tambor. 

Comenzar con dos a cuatro palabras, de dos y tres sílabas 

4.- Discriminación auditiva de logotomas 
 
Material: Ninguno 

 
Descripción: pronunciamos pares de logotomas y les preguntamos si suenan 

igual o diferente. Haremos cuatro o cinco pares en cada sesión, aunque el 

resultado no sea positivo. 

5.- Discriminación figura fondo 
 
Material: ordenador, imágenes impresas 

 
Descripción: Dispondremos de secuencias de sonidos de la vida cotidiana, 

sonarán dos sonidos a la vez (uno distractor) y los niños tendrán que adivinar 

que sonido se trata de todos los mostrados y trabajados de forma anterior. 

 

 

PROGRAMA LECTURA Y TACTO 5 minutos 

1- Ejercicios dígito-manual para manejar los trazos de escritura. 

- Tocar palmas primero libremente y luego siguiendo un ritmo 

 
- Llevar un objeto (luego podemos añadir más) en la palma de la mano, 

primero lo trabajaremos con cada mano y luego con las dos a la vez 
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- Imitar con las manos movimientos de animales (león moviendo las garras, 

pájaro volando…) o de objetos (aspas del molino, hélices de helicóptero. 

- Mover las manos de forma simultánea en varias direcciones (hacia arriba, 

abajo, movimiento circular…) 

- Abrir una mano mientras se cierra la otra, primero despacio, luego más 

rápido. 

2.- Programa de lectura escritura 
 
15 minutos 1 LECTURA SEMANAL “EL COLEGIO ESTA CERRADO” 

LECTURA EFICAZ 

OBJETIVOS: - Realizar diagnóstico de niños en edad escolar para detectar 

deficiencias en sus habilidades visuales y lectoras 

- Desarrollar y mejorar habilidades visuales para mejorar el 

nivel de lectura. 

- Realizar el programa de lectura eficaz en horario de clase 

grupal para potenciar el nivel maduracional de cada uno y de 

todos los alumnos 

Materiales: Se trabajará: Más que lecturas -1 Editorial Lebón 

 
Metodología: Cada semana se trabajará una lectura, realizando 

ejercicios de: 

1- Comprensión Lectora. Objetivo: desarrollar la 

habilidad para comprender lo que se lee. 

2- Ejercicios perceptivos-visuales. 

 
- Discriminación Visual (dibujos, símbolos, letras, sílabas, 

palabras) 

- Sopa de letras 

 
- Memoria visual 

 
3- Ejercicios Auditivos 
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- Memoria auditiva 

 
- Conciencia fonológica 

 
- Rimas 

 
4- Ejercicios de ortografía 

 
- Rodea la palabra correcta 

 
- Completa las frases con palabras de la lectura 

5- Ejercicios de vocabulario 

- Categorías semánticas 

 
- Unir las palabras contrarias 

6- Ejercicios de Escritura 

- Caligrafía 

 
- Dictado 

 
- Claves 

 
- Redacción 

 
- 

 

PROGRAMA NEUROMOTOR 
 
Aprox 30 minutos 

Juegos motores 6-7años 

Circuito completo 

ARRASTRE: 5 minutos 

- Arrastre contralateral el ejercicio consiste en arrastrarse 

por el suelo moviendo extremidades con una 

coordinación contralateral con la cabeza dirigida hacia 

delante o hacia la mano que avanza, dependiendo de si 

vamos a estimular la función de los ojos a larga o media 
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distancia o la coordinación óculo manual en visión 

próxima. 

VARIANTES: 

 
- Realizar el arrastre entre picas 

 
- Patrón homolateral de movimiento: tumbado sobre el 

suelo preferentemente boca abajo, coordina el giro de la 

cabeza hacia un lado con la elevación del brazo y la 

pierna del mismo lado, mientras el otro lado está en 

reposo. 

- Patrón Homolateral de movimiento: el mismo ejercicio 

anterior pero realizado boca arriba. 

GATEO: 10 minutos 

 
- Gateo lateral Es una variante del gateo homolateral, 

utilizaremos el mismo patrón para desplazarse hacia un 

lado y hacia otro. 

- Gateo contralateral en los dos sentidos de la marcha 

 
El objetivo fundamental del gateo es la coordinación 

plena del brazo derecho con pierna y brazo izquierdos 

con pierna derecha. Las manos, las rodillas, y los pies 

han de estar bien alineados y las extremidades moverse 

al mismo tiempo 

Primer día lo realizaremos hacia delante con los ojos 

abierto 

Segundo día lo realizaremos hacia delante con los ojos 

cerrados 

Tercer día lo realizaremos hacia atrás con los ojos 

abiertos 

Cuarto día lo realizaremos hacia atrá con los ojos 

cerrados 
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MARCHA: 5 minutos 

 
- Marcha del soldado o deambulación contralateral 

 
El objetivo es andar coordinando la pierna derecha con el 

brazo izquierdo y viceversa, marcando bien el 

movimiento de los brazos y la coordinación contralateral. 

VARIANTES: 

 
- Avanzar golpeando la rodilla derecha con la mano y la 

rodilla izquierdas con la mano derecha “paso del tambor” 

- Avanzar con los brazos extendidos a ambos lados del 

cuerpo, elevando el brazo derecho cuando avanza la 

pierna izquierda y viceversa, con los brazos libres sin 

golpearlos con las rodillas. 

- Andar deteniéndose cada vez un par de segundos en la 

posición de firmes. Un paso, firmes, otro paso, firmes y 

así sucesivamente. 

- Realizar la marcha del soldado dando saltitos, “al trote” 

 
Todos estos movimientos hay que practicarlos en los dos 

sentidos de desplazamiento, hacia adelante y hacia 

atrás. 

 

 
EQUILIBRIO: 5 minutos 

 
EQUILIBRIO ESTÁTICO Es la habilidad para mantener 

el equilibrio del cuerpo en cualquier posición sin 

desplazamientos ni del cuerpo ni de sus segmentos 

- Intentar mantener el equilibrio arrodillado sobre una 

pierna y con la otra pierna doblada con el pie plano hacia 

el suelo. 
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- Arrodillado en una colchoneta apoyando la punta de los 

pies (descalzos), sentarse en los talones y volverse a 

levantar manteniendo los brazos en cruz. 

- Colocarse a gatas sobre una colchoneta y primero estira 

un brazo hacia adelante (mantener unos segundos) y 

luego el otro- 

 

 
EQUILIBRIO DINÁMICO 

 
- Transportar objetos en los brazos y en las manos 

mientras camina sin que se le caigan 

- Andar con zancos. Estos los podemos realizar con 

material reciclado. 

COORDINACIÓN: 5 minutos 

 
- ESTIMULACIÓN BILATERAL Desarrollamos una buena 

coordinación audio-viso-manual y activa los 2 

hemisferios. Los ejercicios se pueden realizar de forma 

estática y en movimiento. 

- Palmear globos en el aire y que no caigan al suelo. 

 
- Botar una pelota. 

 
- Encestar. 

 
- Ensartar anillas. 

 
- Jugar a la diana 
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SEMANA 9 

PROGRAMA DE HABILIDADES VISUALES Y PERCEPCIÓN. 

5 minutos 
 
1.- Motricidad ocular. Ocho en la pizarra- variante 

Es el funcionamiento de la musculatura exterior del ojo: seguimientos, fijaciones 

y sacádicos. 

Finalidad: Realizar movimientos suaves, regulares y simétricos de ambos ojos e 

independientes de los movimientos de la cabeza. 

El niño estará colocado frente a la pizarra donde se encuentra dibujado camino 

en forma de ocho. Cada niño ira pasando con una tiza en la mano dominante 

debe rellenarlo haciendo rayas con la forma del camino. 

2.- Agudeza visual. Puntuar letras en un folio. variante 
 
Capacidad para ver indistintamente los detalles de un objeto, tanto en visión 

lejana como próxima. 

Finalidad: obtener buena visión a 6 metros con agudeza visual de 10 en cada 

uno de los ojos, de cerca y de lejos 

Puntear todas las letras “b” y “d” de un texto cada una de un color 

 

3.- Acomodación-Vergencias. Triángulos de colores 
 
Frecuentemente es involuntaria, se basa en ver con claridad los objetos a 

cualquier distancia. 

Finalidad: mantener prolongado la acomodación en visión próxima 

 
Confeccionamos dos tiras de cartulina blanca de 49 cm que pintaremos de color: 

rojo, verde, naranja, amarillo, azul, blanco, marrón (7 cm cada color), en cada 

uno de los colores se coloca un triángulo de color diferente. Al niño le entregamos 

dos tiras idénticas, iremos nombrando los colores y tendrá que mirar sin mover 

la cabeza el triángulo que esta posicionado en ese color en cada una de las tiras. 
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4.- Percepción. Memoria visual 
 
Finalidad: Se relaciona con el desarrollo de las habilidades motoras, perceptivas, 

espaciales y visos espaciales. 

Finalidad: Percibir objetos de forma total e integral 

 
Bits de palabras, correspondiente a vocabulario trabajado 

 

5.- Convergencia y acomodación 
 
Convergencia: el movimiento de los ojos desde la posición de visión lejana a la 

posición de enfoque próxima 

Acomodación: ver con claridad los objetos en cualquier distancia 

 
Carta con letras en lejos y en cerca. Colocamos una carta de letras grandes a 

unos 2 metros y le entregamos al niño otra carta de letras en pequeño. Tiene que 

leer una letra y buscar la misma letra en su carta de letras pequeñas. 

PROGRAMA AUDIOMOTOR 5 minutos 

1.- Asociación auditiva. Adivina cual hace el sonido 
 
Material: ordenador 

 
Descripción: mostramos tres imágenes de objetos, animales, transportes…y el 

niño debe adivinar de cual se trata, en la siguiente diapositiva saldrá la respuesta 

correcta con el sonido correspondiente. 

2.- Memoria secuencial auditiva 

Material: Ninguno 

 
Descripción: Podemos decirles a los niños que vamos a realizar la lista de la 

compra, comenzamos diciendo dos o tres palabras e iremos aumentando 

durante la semana el número de palabras. El niño tendrá que repetirlo 

3.- Discriminación auditiva de logotomas 
 
Material: Ninguno 
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Descripción: pronunciamos pares de logotomas y les preguntamos si suenan 

igual o diferente. Haremos cuatro o cinco pares en cada sesión, aunque el 

resultado no sea positivo. 

4.- Discriminación figura fondo 
 
Material: ordenador 

 
Descripción: les mostraremos en el ordenador cuatro imágenes y se reproducirán 

a la vez dos de ellas, el niño tendrá que decir que dos imágenes son (animales 

domésticos, salvajes…) 

PROGRAMA LECTURA Y TACTO 5 minutos 

1- Ejercicios dígito-manual para manejar los trazos de escritura. 
 

- Apretar una pelota blanda, del tamaño de la mano, tantas veces como el 

número que se indique. Primero se comienza con la mano dominante y 

luego con la otra. La pelota la podemos hacer con un globo y rellenarla de 

arroz o harina. 

- Rasgas papel colocando bien las pinzas digitales 

 
- Hacer bolas de plastilina con los dedos 

 
- Realizar trabajos en la pizarra en posición vertical: trazos rectilíneos 

 
- Trabajos collage con granos de arroz 

 

2.- Programa de lectura escritura 
 
15 minutos 1 LECTURA SEMANAL “Una niña nueva en mi clase” 

LECTURA EFICAZ 

OBJETIVOS: - Realizar diagnóstico de niños en edad escolar para 

detectar deficiencias en sus habilidades visuales y lectoras 

- Desarrollar y mejorar habilidades visuales para mejorar el 

nivel de lectura. 
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- Realizar el programa de lectura eficaz en horario de clase 

grupal para potenciar el nivel maduracional de cada uno y de 

todos los alumnos 

Materiales: Se trabajará: Más que lecturas -1 Editorial Lebón 

 
Metodología: Cada semana se trabajará una lectura, realizando 

ejercicios de: 

1- Comprensión Lectora. Objetivo: desarrollar la 

habilidad para comprender lo que se lee. 

2- Ejercicios perceptivos-visuales. 

 
- Discriminación Visual (dibujos, símbolos, letras, sílabas, 

palabras) 

- Sopa de letras 

 
- Memoria visual 

 
3- Ejercicios Auditivos 

 
- Memoria auditiva 

 
- Conciencia fonológica 

 
- Rimas 

 
4- Ejercicios de ortografía 

 
- Rodea la palabra correcta 

 
- Completa la frase con palabras de la lectura 

5- Ejercicios de vocabulario 

- Categorías semánticas 

 
- Unir las palabras contrarias 

6- Ejercicios de Escritura 

- Caligrafía 
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- Dictado 

 
- Claves 

 
- Redacción 

 

PROGRAMA NEUROMOTOR 
 
Aprox 30 minutos 

Juegos motores 6-7años 

Circuito completo 

ARRASTRE: 5 minutos 

- Arrastre contralateral el ejercicio consiste en arrastrarse 

por el suelo moviendo extremidades con una 

coordinación contralateral con la cabeza dirigida hacia 

delante o hacia la mano que avanza, dependiendo de si 

vamos a estimular la función de los ojos a larga o media 

distancia o la coordinación óculo manual en visión 

próxima. 

VARIANTES: 

 
- Realizar el arrastre entre picas 

 
- Patrón homolateral de movimiento: tumbado sobre el 

suelo preferentemente boca abajo, coordina el giro de la 

cabeza hacia un lado con la elevación del brazo y la 

pierna del mismo lado, mientras el otro lado está en 

reposo. 

- Patrón Homolateral de movimiento: el mismo ejercicio 

anterior pero realizado boca arriba. 

GATEO: 10 minutos 
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- Gateo lateral Es una variante del gateo homolateral, 

utilizaremos el mismo patrón para desplazarse hacia un 

lado y hacia otro. 

- Gateo contralateral en los dos sentidos de la marcha 

 
El objetivo fundamental del gateo es la coordinación 

plena del brazo derecho con pierna y brazo izquierdos 

con pierna derecha. Las manos, las rodillas, y los pies 

han de estar bien alineados y las extremidades moverse 

al mismo tiempo 

Primer día lo realizaremos hacia delante con los ojos 

abierto 

Segundo día lo realizaremos hacia delante con los ojos 

cerrados 

Tercer día lo realizaremos hacia atrás con los ojos 

abiertos 

Cuarto día lo realizaremos hacia atrá con los ojos 

cerrados 

MARCHA: 5 minutos 

 
- Marcha del soldado o deambulación contralateral 

 
El objetivo es andar coordinando la pierna derecha con el 

brazo izquierdo y viceversa, marcando bien el 

movimiento de los brazos y la coordinación contralateral. 

VARIANTES: 

 
- Avanzar golpeando la rodilla derecha con la mano y la 

rodilla izquierdas con la mano derecha “paso del tambor” 

- Avanzar con los brazos extendidos a ambos lados del 

cuerpo, elevando el brazo derecho cuando avanza la 

pierna izquierda y viceversa, con los brazos libres sin 

golpearlos con las rodillas. 
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- Andar deteniéndose cada vez un par de segundos en la 

posición de firmes. Un paso, firmes, otro paso, firmes y 

así sucesivamente. 

- Realizar la marcha del soldado dando saltitos, “al trote” 

 
Todos estos movimientos hay que practicarlos en los dos 

sentidos de desplazamiento, hacia adelante y hacia 

atrás. 

EQUILIBRIO: 5 minutos 

 
EQUILIBRIO ESTÁTICO Es la habilidad para mantener 

el equilibrio del cuerpo en cualquier posición sin 

desplazamientos ni del cuerpo ni de sus segmentos 

- Intentar mantener el equilibrio arrodillado sobre una 

pierna y con la otra pierna doblada con el pie plano hacia 

el suelo. 

- Arrodillado en una colchoneta apoyando la punta de los 

pies (descalzos), sentarse en los talones y volverse a 

levantar manteniendo los brazos en cruz. 

- Colocarse a gatas sobre una colchoneta y primero estira 

un brazo hacia adelante (mantener unos segundos) y 

luego el otro- 

EQUILIBRIO DINÁMICO 

 
- Transportar objetos en los brazos y en las manos 

mientras camina sin que se le caigan 

- Andar con zancos. Estos los podemos realizar con 

material reciclado. 

COORDINACIÓN: 5 minutos 

 
- JUEGOS DE COORDINACIÓN EN GRUPO 



387  

- El corro de la patata 

 
- Carrera de obstáculos 

 
- Zapatilla por detrás 

 
- La silla y la música 

 

 

 
SEMANA 10 

- Seguir al Rey 

PROGRAMA DE HABILIDADES VISUALES Y PERCEPCIÓN. 

5 minutos 

1.- Motricidad ocular. Zig-zag 
 
Es el funcionamiento de la musculatura exterior del ojo: seguimientos, fijaciones 

y sacádicos. 

Finalidad: Realizar movimientos suaves, regulares y simétricos de ambos ojos e 

independientes de los movimientos de la cabeza. 

Daremos a los niños una cartulina grande donde estará dibujadas unas líneas 

grandes en zigzag pediremos al niño que siga el trazo con los ojos 

2.- Agudeza visual. Puntear dibujos. variante 
 
Capacidad para ver indistintamente los detalles de un objeto, tanto en visión 

lejana como próxima. 

Finalidad: obtener buena visión a 6 metros con agudeza visual de 10 en cada 

uno de los ojos, de cerca y de lejos 

Puntear los puntos del dibujo de una figura de interés para el niño punteando 

punto por punto 

3.- Acomodación-Vergencias. Círculos colores. Variante 
 
Frecuentemente es involuntaria, se basa en ver con claridad los objetos a 

cualquier distancia. 
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Finalidad: mantener prolongado la acomodación en visión próxima 

 
Confeccionamos dos tiras de cartulina blanca de 49 cm que pintaremos de color: 

rojo, verde, naranja, amarillo, azul, blanco, marrón (7 cm cada color), en cada 

uno de los colores se coloca un círculo de color diferente. Al niño le entregamos 

dos tiras idénticas, iremos nombrando los colores y tendrá que mirar sin mover 

la cabeza el triángulo que esta posicionado en ese color en cada una de las tiras. 

4.- Percepción Visoespacial 
 
Finalidad: Se relaciona con el desarrollo de las habilidades motoras, perceptivas, 

espaciales y visos espaciales. 

Finalidad: Percibir objetos de forma total e integral 

 
Les entregaremos a cada niño una fotocopia con pies y manos dibujados 

(izquierdos y derechos) tendrán que colorear de rojo las manos y pies derechos 

y de azul las manos y pies izquierdos 

5.- Convergencia y acomodación. Variación con números 
 
Convergencia: el movimiento de los ojos desde la posición de visión lejana a la 

posición de enfoque próxima 

Acomodación: ver con claridad los objetos en cualquier distancia 

 
Carta con letras en lejos y en cerca. Colocamos una carta de números grandes 

a unos 2 metros y le entregamos al niño otra carta de números en pequeño. 

Tiene que leer una letra y buscar la misma letra en su carta de letras pequeñas. 

PROGRAMA AUDIOMOTOR 5 minutos 

1.- Localización del sonido 
 
Material: pandero 

 
Descripción: nos colocaremos en diferentes partes de la clase y los niños con los 

ojos cerrados tendrán que ser capaces de localizar el sonido, se puede trabajar 

de cuatro en cuatro niños dispuestos en diferentes sitios de la clase. 

2.- Memoria secuencial auditiva 
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Material: Ninguno 

 
Descripción: Podemos decirles a los niños que vamos a realizar una lista de 

cosas necesarias para ir a la playa, comenzamos diciendo dos o tres palabras e 

iremos aumentando durante la semana el número de palabras. El niño tendrá 

que repetirlo 

3.- Discriminación auditiva. Juego de animales 

Material: Ninguno 

 
Descripción: Se jugará por parejas, a cada uno de los niños se le asignará un 

animal y a la orden comenzarán a caminar como animales e imitando el sonido 

del animal asignado, deben encontrar a su pareja. 

4.- Discriminación figura fondo 

 
Material: ordenador 

 
Descripción: les mostraremos en el ordenador cuatro imágenes y se reproducirán 

a la vez dos de ellas, el niño tendrá que decir que dos imágenes son (animales 

domésticos, salvajes…) 

PROGRAMA LECTURA Y TACTO 5 minutos 

1- Ejercicios dígito-manual para manejar los trazos de escritura. 
 
Realizamos cada ejercicio 3 veces 

 

 
Recorrido para dedos. Desplaza los dedos sobre la plantilla del juego respetando 

el recorrido indicado en las hojas de trabajo. 
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Desplazando cada dedo de la mano, sigue el recorrido indicado en las hojas de 

ejercicios. 1 punto de color = a 1 dedo apoyado libre. Siempre debes tener al 

menos un dedo puesto en el recorrido antes de tocar otra casilla 

 

 

2.- Programa de lectoescritura 
 
15 minutos 1 LECTURA SEMANAL “El viaje en tren” 

LECTURA EFICAZ 

OBJETIVOS: - Realizar diagnóstico de niños en edad escolar para detectar 

deficiencias en sus habilidades visuales y lectoras 

- Desarrollar y mejorar habilidades visuales para mejorar el 

nivel de lectura. 

- Realizar el programa de lectura eficaz en horario de clase 

grupal para potenciar el nivel maduracional de cada uno y de 

todos los alumnos 

Materiales: Se trabajará con: Más que lecturas -1 Editorial Lebón 

 
Metodología: Cada semana se trabajará una lectura, realizando 

ejercicios de: 

1- Comprensión Lectora. Objetivo: desarrollar la 

habilidad para comprender lo que se lee. 

2- Ejercicios perceptivos-visuales. 

 
- Discriminación Visual (dibujos, símbolos, letras, sílabas, 

palabras) 

- Sopa de letras 

 
- Memoria visual 
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3- Ejercicios Auditivos 

 
- Memoria auditiva 

 
- Conciencia fonológica 

 
- Rimas 

 
4- Ejercicios de ortografía 

 
- Rodea la palabra correcta 

 
- Completa la frase con palabras de la lectura 

5- Ejercicios de vocabulario 

- Categorías semánticas 

 
- Unir las palabras contrarias 

6- Ejercicios de Escritura 

- Caligrafía 

 
- Dictado 

 
- Claves 

 
- Redacción 

 

PROGRAMA NEUROMOTOR 
 
Aprox 30 minutos 

Juegos motores 6-7años 

Circuito completo 

ARRASTRE: 5 minutos 

- Arrastre contralateral el ejercicio consiste en arrastrarse 

por el suelo moviendo extremidades con una 

coordinación contralateral con la cabeza dirigida hacia 

delante o hacia la mano que avanza, dependiendo de si 
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vamos a estimular la función de los ojos a larga o media 

distancia o la coordinación óculo manual en visión 

próxima. 

VARIANTES: 

 
- Realizar el arrastre entre aros 

 
- Patrón homolateral de movimiento: tumbado sobre el 

suelo preferentemente boca abajo, coordina el giro de la 

cabeza hacia un lado con la elevación del brazo y la 

pierna del mismo lado, mientras el otro lado está en 

reposo. 

- Patrón Homolateral de movimiento: el mismo ejercicio 

anterior pero realizado boca arriba. 

GATEO: 10 minutos 

 
- Gateo lateral Es una variante del gateo homolateral, 

utilizaremos el mismo patrón para desplazarse hacia un 

lado y hacia otro. 

- Gateo contralateral en los dos sentidos de la marcha 

 
El objetivo fundamental del gateo es la coordinación 

plena del brazo derecho con pierna y brazo izquierdos 

con pierna derecha. Las manos, las rodillas, y los pies 

han de estar bien alineados y las extremidades moverse 

al mismo tiempo 

Primer día lo realizaremos hacia delante con los ojos 

abierto 

Segundo día lo realizaremos hacia delante con los ojos 

cerrados 

Tercer día lo realizaremos hacia atrás con los ojos 

abiertos 
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Cuarto día lo realizaremos hacia atrá con los ojos 

cerrados 

CARRERA: 5 minutos 

 
Juego del pañuelo formar dos equipos con la misma 

cantidad de integrantes. Cada uno de ellos tendrá un 

número y cada grupo se sitúa a un extremo de la pista. 

Una vez todos los participantes están en posición, 

cuando el maestro diga un número, los niños que lo 

tengan deberán correr a coger el pañuelo (el niño que no 

lo coja puede perseguir a su contrincante hasta que este 

llegue a su zona) y quien no se haga con él, quedará 

eliminado. 

EQUILIBRIO: 5 minutos 

 
EQUILIBRIO ESTÁTICO Es la habilidad para mantener 

el equilibrio del cuerpo en cualquier posición sin 

desplazamientos ni del cuerpo ni de sus segmentos 

- Intentar mantener el equilibrio arrodillado sobre una 

pierna y con la otra pierna doblada con el pie plano hacia 

el suelo. 

- Arrodillado en una colchoneta apoyando la punta de los 

pies (descalzos), sentarse en los talones y volverse a 

levantar manteniendo los brazos en cruz. 

- Colocarse a gatas sobre una colchoneta y primero estira 

un brazo hacia adelante (mantener unos segundos) y 

luego el otro- 

 

 
EQUILIBRIO DINÁMICO 

 
- Transportar objetos en los brazos y en las manos 

mientras camina sin que se le caigan 
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- Andar con zancos. Estos los podemos realizar con 

material reciclado. 

COORDINACIÓN: 5 minutos 

 
- Movimientos rítmicos de las extremidades siguiendo un 

esquema de coordinación contralateral 

- Estamos de pie y golpeamos con la mano derecha el 

pie izquierdo y viceversa, sin desplazamiento. Este 

ejercicio se puede realizar golpeando las extremidades 

por delante o por detrás del cuerpo 

- Seguir ritmos sentado delante de una mesa, golpeando 

con la mano la mesa y con el pie el suelo. Podemos 

realizarlo sólo con una combinación contralateral (mano 

derecha y pie izquierdo; mano izquierda y pie derecho) 

SEMANA 11 

PROGRAMA DE HABILIDADES VISUALES Y PERCEPCIÓN. 

5 minutos 
 
1.- Motricidad ocular. Movimiento horizontal 

 
Es el funcionamiento de la musculatura exterior del ojo: seguimientos, fijaciones 

y sacádicos. 

Finalidad: Realizar movimientos suaves, regulares y simétricos de ambos ojos e 

independientes de los movimientos de la cabeza. 

Situar a 40 cm de la cara, centrada entre los dos ojos una hoja de papel con dos 

números y una línea entre ambos. Se le pide que mire alternativamente a uno y 

a otro llevando los ojos por la línea que los une. 
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Objetivo: fijación visual, atención visual y motricidad ocular 
 

 

 
 

 

 

2.- Memoria visual y fijación. 
 
Capacidad para ver indistintamente los detalles de un objeto, tanto en visión 

lejana como próxima. 

Finalidad: obtener buena visión a 6 metros con agudeza visual de 10 en cada 

uno de los ojos, de cerca y de lejos 

1º- Les mostramos unas figuras (empezamos con tres elementos) las 

ocultamos y nos las tendrán. 

2º- Recordará las figuras y los colores. 

 
3º- Recordará las figuras, colores y la colocación exacta. 

 
 

 

3.- Acomodación-Vergencias. Hoja de números 
 
Frecuentemente es involuntaria, se basa en ver con claridad los objetos a 

cualquier distancia. 

Finalidad: mantener prolongado la acomodación en visión próxima 

 
Les damos una hoja impresa con números y tendrán que rodear con un pintura 

de color rojo el número que le pidamos. 

Objetivo: acomodación en visión próxima, discriminación visual, fijación y 

coordinación ojo-mano. 

4.- Percepción Visoespacial 
 
Finalidad: Se relaciona con el desarrollo de las habilidades motoras, perceptivas, 

espaciales y visos espaciales. 
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Finalidad: Percibir objetos de forma total e integral 

 
Buscar y rodear con un lápiz las series iguales al modelo, podemos empezar con 

series de tres elementos y seguir con cuatro. 

5.- Convergencia 
 
Convergencia: el movimiento de los ojos desde la posición de visión lejana a la 

posición de enfoque próxima 

Acomodación: ver con claridad los objetos en cualquier distancia 

 
Dibujamos tres cuadrados un folio de colores (rojo, azul y amarillo), les pedimos 

que pasen la mirada de un cuadrado a otro según la orden. 

Objetivo: Convergencia, atención visual y motricidad ocular 

 

PROGRAMA AUDIOMOTOR 5 minutos 

1.- Atención auditiva 
 
Material: Ninguno 

 
Descripción: Los niños escuchan atentamente los sonidos del medio que voy 

hacer y tendrán que decirme a que corresponden. 

Objetivo: discriminación, atención y clasificación. 

 
¿Quién hace? 

 
Miau- Miau Guau-guau 

 
Niii-noooo niiii- noooo Oink-oink 

 
Tic-tac tic-tac ….. 

 
Achiiiisss achiiissss 

 

2.- Memoria secuencial auditiva 
 
Material: Ninguno 

 
Descripción: Podemos decirles a los niños que vamos a realizar una lista de 

cosas necesarias para ir a la playa, comenzamos diciendo dos o tres palabras e 
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iremos aumentando durante la semana el número de palabras. El niño tendrá 

que repetirlo 

3.- Discriminación auditiva 
 
Material: Ninguno 

 
Descripción: uno de los niños tendrá los ojos cerrados y el profesor irá señalando 

a otro niño y tendrá que decir “Hola” el niño con los ojos vendados tendrá que 

adivinar el nombre del niño y se irán intercambiando a los niños hasta que pase 

toda la clase. 

4.- Discriminación figura fondo 
 
Material: ordenador 

 
Descripción: les mostraremos en el ordenador cuatro imágenes y se reproducirán 

los sonidos a la vez de dos de ellas, el niño tendrá que reconocer que dos 

imágenes son. 

PROGRAMA LECTURA Y TACTO 5 minutos 

1- Ejercicios dígito-manual para manejar los trazos de escritura. 
 

- Apretar una pelota blanda, del tamaño de la mano, tantas veces como el 

número que se indique. Primero se comienza con la mano dominante y 

luego con la otra. La pelota la podemos hacer con un globo y rellenarla de 

arroz o harina. 

- Rasgas papel colocando bien las pinzas digitales 

 
- Hacer bolas de plastilina con los dedos 

 
- Realizar trabajos en la pizarra en posición vertical: trazos rectilíneos 

 
- Trabajos collage con granos de arroz 

 

2.- Programa de lectoescritura 
 
15 minutos 1 LECTURA SEMANAL “NO ENCUENTRO MI MASCOTA” 

LECTURA EFICAZ 
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OBJETIVOS: - Realizar diagnóstico de niños en edad escolar para detectar 

deficiencias en sus habilidades visuales y lectoras 

- Desarrollar y mejorar habilidades visuales para mejorar el 

nivel de lectura. 

- Realizar el programa de lectura eficaz en horario de clase 

grupal para potenciar el nivel maduracional de cada uno y de 

todos los alumnos 

Materiales: Se trabajará con: Más que lecturas -1 Editorial Lebón 

 
Metodología: Cada semana se trabajará una lectura, realizando 

ejercicios de: 

1- Comprensión Lectora. Objetivo: desarrollar la 

habilidad para comprender lo que se lee. 

2- Ejercicios perceptivos-visuales. 

 
- Discriminación Visual (dibujos, símbolos, letras, sílabas, 

palabras) 

- Sopa de letras 

 
- Memoria visual 

 
3- Ejercicios Auditivos 

 
- Memoria auditiva 

 
- Conciencia fonológica 

 
- Rimas 

 
4- Ejercicios de ortografía 

 
- Rodea la palabra correcta 

 
- Completa la frase con palabras de la lectura 

5- Ejercicios de vocabulario 

- Categorías semánticas 
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- Unir las palabras contrarias 

6- Ejercicios de Escritura 

- Caligrafía 

 
- Dictado 

 
- Claves 

 
- Redacción 

 
PROGRAMA NEUROMOTOR 

 
Aprox 30 minutos 

Circuito Motor 

Arrastre, gateo, Marcha, balanceo, rodado, equilibrio. 

SEMANA 1 (Variando circuito) 

Las repeticiones de los circuitos podrán variar, dependiendo de cuántas 

estaciones posean. Se realizarán dos o tres repeticiones de cada circuito. 

Además, con cada repetición se puede variar la forma de realizar alguna tarea; 

por ejemplo: si en la colchoneta el niño tiene que dar una voltereta, en la siguiente 

repetición puede rodar (hacer la croqueta) o abrirse de piernas. 
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En la figura, se puede observar un circuito con varias estaciones y 

semicircular. Se propone una historieta para acompañar la ejecución: 

 
1. Estamos en la selva, nos persigue un león. Encontramos un tronco 

gigante que atravesamos sin hacer ruido (comenzar reptando por el tubo). 

2. Al salir del tronco, subimos por una pequeña colina cubierta de muchas 

plantas. Allí nos damos cuenta de que el león nos ha visto y bajamos 

corriendo una fuerte pendiente (subir las escaleras de gomaespuma y 

bajar la rampa). 

3. Encontramos un riachuelo, y sólo lo podemos cruzar saltando sobre 

algunas piedras que sobresalen del agua, pero teniendo mucho cuidado 

de no caernos, porque nos podemos ahogar (saltar de un hexágono a otro 

sin pisar el suelo). 

4. Por fin llegamos a la orilla, aunque ahora tenemos que subir un gran árbol. 

Un mono enfadado, no quiere que estemos allí, y tenemos que saltar 

(subir al potro, y saltar para caer en la gran colchoneta). 

5. Una jirafa pequeña nos lleva hasta otro lugar de la selva (deslizarnos con 

la pelota de yoga, hasta llegar a las espalderas). 

6. La jirafa como aún es pequeña desea que subamos a un árbol para coger 

algo de comida para ella (subir las espalderas hasta la mitad, y bajarlas). 

7. Al bajar del árbol damos una voltereta en el suelo (realizar una voltereta 

apoyando la cabeza en la esterilla). 

8. Ahora atravesamos una zona de lianas, y tenemos que ir agachados para 

no quedarnos enganchados (atravesar la zona de picas agachados o a 

gatas). 

9. Ya casi estamos a salvo, pero tenemos que cruzar un precipicio sobre una 

rama de un árbol (caminar sobre el banco sueco, con un pie delante del 

otro, manteniendo el equilibrio). 
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SEMANA 12 

PROGRAMA DE HABILIDADES VISUALES Y PERCEPCIÓN. 

5 minutos 
 
1.- Motricidad ocular. Fijación secuencial. 

Es el funcionamiento de la musculatura exterior del ojo. 

 
Finalidad: Realizar movimientos suaves, regulares y simétricos de ambos ojos e 

independientes de los movimientos de la cabeza. 

Fijarse en los puntos negros, siguiendo una línea similar a las líneas de la lectura 

(como si se dieran saltos “punto a punto”). 

2.- Agudeza visual. Puntear dibujos. variante 
 
Capacidad para ver indistintamente los detalles de un objeto, tanto en visión 

lejana como próxima. 

Finalidad: obtener buena visión a 6 metros con agudeza visual de 10 en cada 

uno de los ojos, de cerca y de lejos 

Puntear los puntos del dibujo de una figura de interés para el niño punteando 

punto por punto 

3.- Acomodación 
 
Juego del reloj. 1 minuto con cada ojo. 

 
1º. Se coloca un reloj a través de la pizarra digital (ppt), de forma que lo vean 

bien todos los alumnos. 

2º. El profesor nombra diferentes números y los alumnos “saltan” con su mirada, 

de un número a otro, siguiendo los números que nombre. Lo hará en horizontal, 

vertical y en oblicuo, sin mover la cabeza. Durante 1 minuto, con cada ojo. 

4.- Percepción. Direccionalidad 
 
Se relaciona con el desarrollo de habilidades motoras, perceptiva, espaciales y 

visos espaciales. 
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Finalidad: percibir el objeto de forma integral. 

 
Seguir líneas realizadas con tiza en la pizarra atendiendo a las flechas, 

posteriormente se realizará lo mismo en el suelo del patio 

5.- Convergencia y acomodación 
 
Convergencia: el movimiento de los ojos desde la posición de visión lejana a la 

posición de enfoque próxima 

Acomodación: ver con claridad los objetos en cualquier distancia 

 
Carta con letras en lejos y en cerca. Colocamos una carta de letras grandes a 

unos 2 metros y le entregamos al niño otra carta de letras en pequeño. Tiene que 

leer una letra y buscar la misma letra en su carta de letras pequeñas. 

PROGRAMA AUDIOMOTOR 5 minutos 

1.- Atención auditiva 
 
Material: Ninguno 

 
Descripción: Repetición y ejecución de ordenes motrices 

 

2.- Memoria auditiva rítmica 

Material: Tambor 

 
Descripción: repetir ritmos. Comenzar con ritmos de tres percusiones y 

aumentaremos la complejidad los días posteriores 

3.- Discriminación auditiva de logotomas 
 
Material: Ninguno 

 
Descripción: pronunciamos pares de logotomas y les preguntamos si suenan 

igual o diferente. Haremos cuatro o cinco pares en cada sesión, aunque el 

resultado no sea positivo. 

4.- Memoria auditiva secuencial 
 
Material: Ninguno 
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Descripción: Podemos decirles a los niños que vamos a realizar una lista de 

cosas necesarias para hacer una fiesta, comenzamos diciendo dos o tres 

palabras e iremos aumentando durante la semana el número de palabras. El niño 

tendrá que repetirlo 

5.- Discriminación figura fondo 
 
Material: ordenador 

 
Descripción: les mostraremos en el ordenador cuatro imágenes y se reproducirán 

a la vez dos de ellas, el niño tendrá que decir que dos imágenes son (animales 

domésticos, salvajes…) 

PROGRAMA LECTURA Y TACTO 5 minutos 

1- Ejercicios dígito-manual para manejar los trazos de escritura. 

- Tocar palmas primero libremente y luego siguiendo un ritmo 

 
- Llevar un objeto (luego podemos añadir más) en la palma de la mano, 

primero lo trabajaremos con cada mano y luego con las dos a la vez 

- Imitar con las manos movimientos de animales (león moviendo las garras, 

pájaro volando…) o de objetos (aspas del molino, hélices de helicóptero. 

- Mover las manos de forma simultanea en varias direcciones (hacia arriba, 

abajo, movimiento circular…) 

- Abrir una mano mientras se cierra la otra, primero despacio, luego más 

rápido. 

2.- Programa de lectoescritura 
 
15 minutos 1 LECTURA SEMANAL “RECICLAMOS BIEN” 

LECTURA EFICAZ 

OBJETIVOS: - Realizar diagnóstico de niños en edad escolar para 

detectar deficiencias en sus habilidades visuales y lectoras 

- Desarrollar y mejorar habilidades visuales para mejorar el 

nivel de lectura. 
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- Realizar el programa de lectura eficaz en horario de clase 

grupal para potenciar el nivel maduracional de cada uno y de 

todos los alumnos 

Materiales: Se trabajará con: Más que lecturas -1 Editorial Lebón 

 
Metodología: Cada semana se trabajará una lectura, realizando 

ejercicios de: 

1- Comprensión Lectora. Objetivo: desarrollar la 

habilidad para comprender lo que se lee. 

2- Ejercicios perceptivos-visuales. 

 
- Discriminación Visual (dibujos, símbolos, letras, sílabas, 

palabras) 

- Sopa de letras 

 
- Memoria visual 

 
3- Ejercicios Auditivos 

 
- Memoria auditiva 

 
- Conciencia fonológica 

 
- Rimas 

 
4- Ejercicios de ortografía 

 
- Rodea la palabra correcta 

 
- Completa la frase con palabras de la lectura 

5- Ejercicios de vocabulario 

- Categorías semánticas 

 
- Unir las palabras contrarias 

6- Ejercicios de Escritura 

- Caligrafía 
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- Dictado 

 
- Claves 

 
- Redacción 

 

PROGRAMA NEUROMOTOR 
 
Aprox 30 minutos 

Juegos motores 6-7años 

 1. Nombre: “El chivo perdido” tiempo 10 minutos 

 
Tipo: Juego motor. Desarrollo de la capacidad física, velocidad y resistencia. 

Edad: 6 años en adelante 

Espacio: Amplio 

Materiales: Ninguno 

Organización Dinámica: Número impar de chicos 

 
Desarrollo: Se colocan en el suelo, sentados, un número determinado de chicos. 

De pie se sitúa la misma cantidad más uno. El coordinador da la señal de inicio 

con palmadas, entonces los jugadores corren alrededor de la ronda. Cuando se 

detienen las palmadas, cada uno de los jugadores debe buscar un compañero 

sentado. El que queda sin compañero es el chivo perdido que vuelve a correr en 

el siguiente turno con los que estaban sentados. 

2.  Nombre: Al aro. Tiempo de 5 a 10 minutos 

 
Desarrollo: Todos los alumnos se situarán dentro de un aro en el suelo colocado 

libremente. A una señal del profesor/a se colocarán una venda tapándose los 

ojos, y a otra señal tendrán que desplazarse 6 pasos fuera del aro en cualquier 

dirección, intentando memorizar el desplazamiento puesto que a otra señal 

tendrán que volver a su sitio y colocarse dentro del aro. Ganan quien entre 

dentro. 

Edad: 7 años 

 
Trabajo. Agrupación: Individual. Grupo clase. 
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Material: Aros, vendas, pañuelos o trapos. 

Instalación: Pista o gimnasio. 

Objetivo: Desarrollo sensorial 

 
3.  Nombre: Carrera de gusanos tiempo de 5 a 10 minutos 

 
Desarrollo: Se trata de imitar como un gusano arrastra su cuerpo por el suelo y 

se desplaza con la ayuda de los brazos y las piernas. Indicaremos una zona de 

salida y una de llegada 

Edad: 6-7 años 

 
Trabajo. Agrupación: Individual. Grupo clase. 

Material: ninguno 

Instalación: Pista o gimnasio. 

Objetivo: Desarrollo patrón de arrastre 

4.  Nombre: PERROS Y GATOS tiempo de 5 a 10 minutos 

 
Desarrollo: se trata de imitar a un perro o un gato, debemos de cuidar la posición 

de gateo con las palmas de las manos mirando hacia delante el empeine del pie 

tocando el suelo y apoyando las rodillas, en el movimiento la cabeza debe mirar 

hacia delante, lo realizaremos con movimientos homolaterales y luego 

contralaterales 

Edad: 6-7 años 

 
Trabajo. Agrupación: Individual. Grupo clase. 

Material: ninguno 

Instalación: Pista o gimnasio. 

Objetivo: desarrollo patrón gateo 

 


