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Resumen

Las Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) son trastornos de origen

neurobiológico que, de acuerdo a manuales internacionales como el DSM-5 y CIE-10,

se los ha clasificado en tres grupos: dificultades específicas del lenguaje, de escritura y

cálculo, que engloban a la dislexia, disgrafía, disortografía y discalculia. El presente

trabajo, mediante una revisión documental - bibliográfica, recopila información de

libros especializados y artículos científicos para determinar las principales dificultades

específicas de aprendizaje en estudiantes de Educación General Básica y su incidencia

en la adquisición de saberes desde la Teoría de Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget.

Entre los hallazgos encontrados destaca la falta de formación y desconocimiento

docente respecto a las necesidades de los niños con Dificultades Específicas de

Aprendizaje (DEA), por lo que se describen las principales características de cada una

de ellas junto con las estrategias más efectivas para que los estudiantes logren un

aprendizaje significativo.

Palabras clave: Dificultades Específicas de Aprendizaje, Dislexia, Discalculia,

Disortografía, Disgrafía.
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Abstract

Specific Learning Difficulties (SpLD) are neurobiological disorders that, according to

international manuals such as DSM-5 and ICD-10, have been classified into three

groups: specific language, writing and calculation difficulties, that encompass the

dyslexia, dysgraphia, dysorthography and dyscalculia. The present paper, through a

documentary-bibliographic review, collecting information from specialized books and

scientific articles to determine the main specific learning difficulties in students of Basic

General Education and their knowledge acquisition incidence from the Cognitive

Development Theory of Jean Piaget. The findings found are the lack of training and

teacher understanding about the needs of children with Specific Learning Difficulties

(SpLD), for which the main characteristics of each of them are described together with

the most effective strategies to students achieve meaningful learning.

Keywords: Specific Learning Disabilities (SpLD), Dyslexia, Dyscalculia,

Dysorthography, Dysgraphia.
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Introducción

Una de las principales preocupaciones que tienen los países es la educación, sus

esfuerzos se concentran en brindar una formación que se acople a las necesidades y

demandas de la sociedad contemporánea. Sin embargo, en la praxis pedagógica se

identifican diversos obstáculos, cuya atención oportuna simboliza el éxito del modelo

educativo. Es por ello, que la necesidad de lograr una verdadera inclusión, mediante la

equidad y acceso de los niños con necesidades educativas especiales (NEE), se ha

convertido en un punto de análisis e investigación.

Así, en la sociedad ecuatoriana se ha reformado el sistema educativo con dicha

finalidad, por ello en el 2011 entró en vigencia la Ley Orgánica de Educación

Intercultural (LOEI), que promueve la inclusión de niños con necesidades educativas

especiales (NEE) a las escuelas regulares. Sin embargo, pese al intento de obtener una

mayor calidad educativa de manera global, existen grandes brechas en cuanto a la

preparación de los docentes y disponibilidad de recursos para afrontar este reto de

manera óptima.

Por ello, se hace necesario cambiar y mejorar las perspectivas de capacitación del

docente de forma continua, para otorgarle las herramientas necesarias y pueda

desempeñar esta función, adaptando sus planificaciones entorno a la diversidad

cognitiva de su espacio de trabajo. En las aulas existe un porcentaje cada vez más alto

de niños con dificultades específicas de aprendizaje que pasa desapercibido por parte

del docente e incluso de los mismos padres, el cual se convierte en uno de los

principales problemas detectados en el manejo de estas necesidades educativas

especiales.

Es por ello que, el presente trabajo de investigación de carácter bibliográfico y

cualitativo, se centra en determinar las principales dificultades específicas de

aprendizaje en estudiantes de Educación General Básica y su incidencia en la

adquisición de saberes, el mismo que se sustenta en la Teoría del Desarrollo Cognitivo

de Jean Piaget, ya que, según su supuesto las personas progresan en base a lo que está

determinado genéticamente y que a la vez se ve influenciado por el ambiente. Por lo

tanto, un niño adquiere habilidades de acuerdo a su desarrollo madurativo, sin embargo,

al no alcanzarlo de manera correcta en cada una de sus etapas impediría que el

estudiante pueda avanzar según su edad.
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Desarrollo

En el ámbito educativo se identifican diversos problemas que dificultan o impiden un

correcto aprendizaje, entre ellos podemos citar a las dificultades específicas de

aprendizaje (DEA), cuyo desconocimiento por parte de los docentes en cuanto a sus

particularidades, impide una correcta planificación microcurricular, que se adapte a las

necesidades educativas de cada uno de sus estudiantes.

De acuerdo a la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos

Mentales (DSM-5) para definir y diagnosticar una dificultad específica de aprendizaje

se debe considerar cuatro criterios. El primero se centra en la poca facilidad que

presentan los estudiantes para adquirir competencias educativas, considerando una

prolongación del síntoma por un tiempo mayor a 6 meses; entre los rasgos definidos se

mencionan problemas relacionados con capacidades de lectura, escritura, ortografía,

matemáticas y de comprensión.

El segundo criterio, establece que las destrezas y habilidades del alumno se sitúan por

debajo de la media correspondiente a su edad, afectando a diversos ámbitos de su vida.

En el tercero, se adhiere que no existe una edad específica para que se manifiesten, sino

que, surgen en base al incremento de exigencias escolares. Finalmente, explica que las

dificultades específicas de aprendizaje, no son producto de una discapacidad intelectual,

ya que el coeficiente del aprendiz está dentro de un rango normal. (American

Psychiatric Association [APA], 2013, 38-39)

Además, la Clasificación Internacional de las Enfermedades y Trastornos, en su décima

edición (CIE-10), define a las dificultades específicas de aprendizaje como una

perturbación en el desarrollo de destrezas desde la infancia. Al igual que el DSM-5, no

las relaciona a un retraso mental o enfermedad, por lo que se puede evidenciar que, a

excepción del área afectada, las demás se desarrollarán de manera óptima.

(Organización Panamericana de la Salud [OPS], 1995)

No existe un consenso que especifique las causas que originan las dificultades

específicas de aprendizaje, sin embargo, Vacas et al. (2018, p. 498) las catalogan como

perturbaciones del neurodesarrollo. De esta forma quedan exentas enfermedades y

accidentes cerebrales acontecidos después del nacimiento del individuo. Las

consecuencias de estos cambios inciden en la adquisición de determinadas
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competencias, en donde el rol docente cumple una función primordial para contrarrestar

las secuelas que producen, aunque para una mayor efectividad se realiza un trabajo

compartido con psicopedagogos.

De acuerdo al DSM-5, se pueden identificar 3 principales tipos de dificultades

específicas de aprendizaje: aquellas relacionadas con la adquisición de habilidades

lectoras, de escritura y de cálculo (APA, 2013, pp. 39-40) . En el primer grupo se

encuentra la dislexia; en el segundo, la disgrafía y disortografía, mientras que, en el

último está inmersa la discalculia.

La dislexia es una de las dificultades de aprendizaje más habituales en el ámbito

educativo. Está asociada a un incorrecto desarrollo de la lectura y escritura en los niños,

generando problemas en la codificación y decodificación de símbolos, sílabas, palabras

y textos (Scrich et al., 2017). Esto afectará a la naturalidad con la que el discente

escribe, descifra y comprende contenidos.

Hudson (2017, p. 27), señala que, para que se catalogue a un niño con dislexia se debe

tomar en cuenta que haya cursado todos los grados escolares acorde a la edad y con una

instrucción pedagógica adecuada, que los factores socioculturales no sean

contraproducentes y que su coeficiente intelectual se encuentre en la media. Estos

parámetros se implementan con la finalidad de evitar confundir a los niños que

presentan dislexia con los que portan otras afecciones similares pero cuyo origen se

sitúa en un traumatismo cerebral, lesiones craneoencefálicas, infecciones neurológicas,

enfermedades neurales, entre otros componentes.

Después de identificar los primeros síntomas típicos de la dislexia como inversión,

omisión o reemplazo de letras se procede a realizar una evaluación con un terapeuta

especializado que utilizará test específicos como “TALE-2000. Escalas Magallanes de

Lecto-Escritura, el Test ENI-2. Evaluación Neuropsicológica Infantil. Ostrosky, Ardila

y Rosselli; y el Test Gestáltico Visomotor de Bender entre otros” (Trejo, 2017, p. 38),

permitiendo corroborar que el niño presenta o no dislexia.

La dislexia está vinculada a variaciones de carácter neurobiológico y de origen genético

(Cuetos et al., 2019). Es decir, el entorno no influye en su aparición, sino que es un

defecto producido en los genes durante el desarrollo del embrión. En la actualidad, esto

se puede corroborar mediante imágenes cerebrales, en donde se visualiza una
8



disminución de sustancia gris en zonas del hemisferio izquierdo vinculadas con la

lectura y escritura.

De acuerdo a Galve & Ramos (2017. pp.130-156) se pueden identificar tres tipos de

dislexias:

● La dislexia fonológica es aquella en la que el aprendiz presenta conflictos para la

transformación grafema-fonema. Su nivel y claridad de lectura varía en cuanto al

tipo de palabras, ya que cuando el texto está conformado por vocablos comunes

la decodificación es más fluida que cuando se trata de léxicos extensos o poco

usuales.

● La dislexia superficial se caracteriza porque el alumno posee dificultad para

visualizar una palabra en su forma integral. Asimismo, su lectura es literal por lo

que denotan conflicto en las palabras homófonas y en idiomas extranjeros cuya

escritura difiere a su lectura.

● Por último, la dislexia profunda, este subtipo se produce cuando el estudiante

presenta una combinación de las dos dislexias citadas anteriormente, por lo que

sus consecuencias son más notorias y severas. Por lo tanto, se vuelve relevante

la identificación de la tipología para realizar las modificaciones pertinentes a la

metodología docente seleccionada.

Para definir las características que presentan los estudiantes con dislexia, Trejo (2017, p.

34) las agrupa en tres rangos: errores de fonología, visoespaciales y fluidez. Los errores

de fonología se presentan cuando el alumno tiene que decodificar un texto,

reemplazando, añadiendo o eliminando letras. Esto da paso al error de fluidez, debido a

que por los problemas mencionados el alumno constantemente duda, duplica y corrige

su lectura. Finalmente, los errores visoespaciales se presentan en la escritura, ya que

cuando deben hacerlo sustituyen o invierten letras, además de girarlas.

Hudson (2017, p. 28) agrega que, al no verse afectado su intelecto, estos estudiantes

tienden a participar de manera activa cuando se trata de actividades orales que no

incluyan la lectura y en las que existe un predominio de imágenes. También menciona

que su comprensión lectora se ve afectada, puesto que centran su interés en el

descifrado correcto de las grafías. Como consecuencia, Zuppardo et al. (2018, p.90)
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aseguran que su autoestima se ve afectada, impidiendo encontrar sus habilidades y

potenciarlas.

En Ecuador, la falta de un diagnóstico oportuno y docentes cualificados para atender las

necesidades vinculadas con la dislexia ha desembocado en el fracaso escolar por parte

de los alumnos, puesto a que comúnmente son catalogados como niños inquietos,

despreocupados u holgazanes, cuando el origen de dicha actitud es un efecto secundario

de este trastorno (Scrich et al. 2017, 678).

Estas situaciones generan conmoción y contradicción tanto a quien lo padece como a

sus familiares, puesto que, evidencian el retardo que se produce en comparación con sus

pares. Además, sin el apoyo correcto, se pueden desarrollar problemas de baja

autoestima, desapego emocional, cuadros de estrés y apatía a la escuela. Zuppardo et al.

(2018, p.91) agregan que, a parte de las consecuencias ya mencionadas se producen

alteraciones en la conducta del alumno, cuyo comportamiento empeora a medida que se

incrementa el retraso escolar.

Hudson (2017, pp. 33-45) hace mención que entre las posibles estrategias que puede

adoptar el docente para tratar la dislexia son la entrega del contenido teórico anticipado

sobre la siguiente clase, para que de este modo revise la temática y se reduzcan las

dificultades de comprensión, otra forma de ayudar es la implementación de

organizadores gráficos, que reduzcan y presenten la información de modo visual,

acompañado con una explicación oral; también, se ha manifestado la ventaja que

presenta el uso de dispositivos de grabación puesto que de esta manera el estudiante

centra su atención en comprender la temática y no en la escritura de notas.

En cuanto a la información escrita que se le otorgue, debe tener ciertas características

como: letra grande y legible, con información relevante, espaciado suficiente y

contenidos visuales; además, para evaluar a un niño con dislexia, se recomienda

proporcionar tiempo adicional, con preguntas breves y precisas, de preferencia las

evaluaciones deben ser orales, sin embargo, cuando son escritas se debe leer las

preguntas en voz alta, cerciorándose  de la comprensión total de cada una de ellas.

Otra de las dificultades específicas de aprendizaje es la disortografía. Esta se trata de un

trastorno que afecta a la ortografía, por lo que Otondo & Bascur (2020, p. 8) aclaran que

10



no se ven comprometidas la comprensión lectora o los trazos de los grafemas, sino la

estructura de las palabras y reglas ortográficas .

De acuerdo al CIE-10 para diagnosticar a un niño con disortografía es necesario que su

nivel, en cuanto al dominio de reglas ortográficas, se encuentre por debajo de la media

regular acorde a su edad cronológica, situación que se verificará mediante la

implementación de un test. Se debe tener en cuenta que, en estos casos los estudiantes

no presentan disfunciones en la lectura ni tampoco han presentado la sintomatología

propia de la disortografía después de un daño cerebral adquirido o afección grafomotriz

por lo que a su origen se lo determina como neurobiológico.

Otra de las dificultades específicas de aprendizaje es la disgrafía, cuya definición

establece que este trastorno incide en la escritura del niño, donde el trazo del grafema se

ve alterado, entorpeciendo su comprensión o ubicación de texto en la hoja de trabajo

(Scrich et al. 2017, p. 769). Además, Hudson (2017, p.63) establece que, debido a la

dificultad para plasmar ideas de forma explícita, se produce un contraste entre los que

desean expresar y lo que manifiestan en su escritura. El mismo autor diferencia tres

tipos de disgrafías:

● La disgrafía espacial es aquella en la que se ve comprometida la coordinación

viso-motriz, por lo que su escritura no tiene una apariencia ordenada a pesar de

que el estudiante realice sus trabajos con esfuerzo y dedicación, siendo

importante establecer un grado de flexibilidad al momento de evaluar este

parámetro.

● La disgrafía motora, por otro lado, se enfoca en un deficiente desarrollo de la

motricidad fina, impidiendo trazos pulidos. El estudiante experimenta cansancio

constante de los músculos involucrados en la escritura, debido al esfuerzo que

realiza para que su letra sea legible.

● Por último, se habla de la disgrafía del procesamiento cuando se vincula con la

dislexia, es decir, tienden a invertir la forma de los grafemas, y es la única

tipología en donde la ortografía se ve afectada. Además, presentan dificultad

para representar mentalmente los grafemas y articularlos en su hoja de trabajo.

Existen numerosos test para diagnosticar a un niño con disgrafía, sin embargo, Galve &

Ramos (2017, p.47) menciona a “PROESC Y BECOLE” como los más eficaces, puesto
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a que aportan información sobre la posible causa. Cabe recalcar, que estas pruebas

aportan información relevante para que un docente pueda planificar entorno a resultados

más concisos.

Rivas & López (2017, p. 80) agrupa las particularidades de los niños con disgrafía

tomando en cuenta la “forma de las letras, su tamaño, inclinación, espaciamiento y

enlaces”. Con ello se observa que los grafemas se representan de forma irregular y

desproporcionada, debido a una deficiente motricidad fina. Además, la separación entre

los elementos de un párrafo no suele ser la adecuada uniéndolos o separándolos de

forma aleatoria.

Las consecuencias que presentan los estudiantes con disgrafía son: mala caligrafía,

deficiente expresión escrita, posibles cuadros de estrés ante la presión por la que

atraviesan y retraso académico al no poder realizar anotaciones de forma inmediata. Por

ello, para ayudar al alumno, el docente debe aplicar estrategias metodológicas como el

uso de organizadores gráficos e imágenes en clase y proporcionarles material impreso.

(Hudson (2017, p.67)

Además, cuando las actividades extraescolares son extensas, como es el caso de las

investigaciones, se debe permitir el uso de computadoras o grabar videos exponiendo la

temática. Finalmente, otras de las estrategias relevantes son aquellas en las que el

docente potencia la coordinación mano-ojo y motricidad, mediante la implementación

del uso de cuadrículas que guíen los trazos y la realización continua de ejercicios

grafomotrices.

Otra de las dificultades específicas de aprendizaje que se presenta con gran frecuencia

en el entorno escolar es la Discalculia, esta se define como la dificultad que presenta el

estudiante para llevar a cabo actividades que impliquen el uso de competencias

matemáticas (Inostroza, 2018) y su detección se realiza en los primeros años de

escolaridad. Scrich et al. (2017, p. 770) agrega que, esto se produce por una variación en

la estructura del cerebro, por lo que se deben otorgar estrategias para que el alumno

pueda convivir con ella.

Para diagnosticar a un niño con discalculia se han implementado pruebas y test

estandarizados, que miden el nivel de inteligencia y aptitudes matemáticas (Sanches &

Machado, 2019, p. 11). De esta manera, se diferencia esta dificultad específica de
12



aprendizaje de otras afecciones que corresponden a un evento pasajero o, por el

contrario, una conmoción cerebral permanente producida por un trauma o enfermedad.

De la Peña & Bernabéu (2018, p.7) mencionan que con la implementación de la técnica

basada en imágenes cerebrales (neuroimágenes) se ha podido identificar que en los

niños con Discalculia se encuentran comprometidas, al igual que en la Dislexia, áreas

del hemisferio izquierdo y, además, funciones ejecutivas relacionadas con las

habilidades matemáticas.

Hudson (2017, p.47) menciona que las principales características de los niños con

Discalculia son la dificultad que tienen para discernir números, patrones, identificar la

ubicación posicional de una cifra, el cálculo mental, comprender contextos

matemáticos, identificar símbolos y resolver ecuaciones. Esto es debido a que, su

afección genera trastornos en la adquisición y uso de habilidades matemáticas. Como

consecuencia se presentan problemas emocionales y aversión hacia esta área del saber,

además, al ser una ciencia de aproximación, la presencia de la Discalculia está

vinculada al fracaso escolar cuando el docente no es capaz de realizar una intervención

apropiada por su desconocimiento de dicha patología.

Entre las estrategias que puede adoptar el docente se hace mención que se debe empezar

por crear un ambiente adecuado y confortable, en donde el alumno se sienta estimulado

y comprendido (Hudson, 2017, p. 52). Además, se debe optar por utilizar expresiones

matemáticas adecuadas y de uso continuo, que eviten confusiones.

Asimismo, la escritura del docente debe ser clara y espaciada y siempre que fuese

necesario se debe permitir el uso de material de apoyo como tablas de multiplicar o

dividir o los dedos para resolver operaciones matemáticas, interrumpiendo cualquier

situación de burla o etiquetas hacia el alumno. Finalmente, el uso de material concreto

cotidiano por parte del docente, durante la explicación de nuevos contenidos junto con

imágenes ayuda a abarcar diversos estilos de aprendizaje y por ende favorecer la

asimilación de saberes.

De manera general en todas las dificultades específicas de aprendizaje se han

evidenciado factores intervinientes comunes, tales como que el entorno y las relaciones

interpersonales que lleva a cabo un niño, pueden incidir de manera favorable o

contraria; además, el sentimiento de inferioridad que se puede generar, convierte a los
13



alumnos en personas evasivas o aisladas, con un evidente problema conductual. Otros

factores que pueden incidir de manera negativa es el nivel socio económico y familias

disfuncionales, ya que, al no contar con suficientes recursos económicos para contratar

servicios de soporte adicional, se depende únicamente de la preparación y apoyo

otorgado por la institución educativa.

Además, se llega a un consenso en que la presencia de una dificultad específica de

aprendizaje, de cualquier índole, se refleja en un bajo desempeño en una o varias áreas

del conocimiento, dependiendo de la habilidad afectada (Zuppardo et al., 2018, p. 91).

Por otro lado, los niños al estar expuestos a continuos fallos en la adquisición de

determinadas destrezas y al no tener una mediación idónea, se pueden generar

problemas emocionales que pueden variar de leves a severos.

Con ello, queda esclarecido que este problema de aprendizaje puede afectar gravemente

a niños y niñas en edad escolar, si es que no se toma en consideración los orígenes de

esta patología y por supuesto la intervención oportuna, con la finalidad de generar

estrategias metodológicas que permita contribuir en el mejoramiento tanto de la

enseñanza como del aprendizaje en el aula.

14



Conclusiones

En base a la recopilación de información bibliográfica se puede concluir que en todas

las instituciones educativas existen niños con alguna dificultad específica de

aprendizaje. Sin embargo, no todas han sido abordadas con la misma relevancia, puesto

que en determinados casos como el de la disortografía, no existe un análisis profundo

sobre las causas y especificidades.

Además, pese a que, en el sistema educativo ecuatoriano, mediante la implementación

de la LOEI, se promueve la inclusión educativa, intentando generar equidad de

oportunidades para los niños con necesidades educativas especiales, la falta de

preparación docente es una traba que permanece e impide lograr dicho objetivo.

Enfatizando que no sólo es necesario la promulgación de lineamientos y artículos, sino

que es fundamental aplicar medidas que ayuden a reforzar las bases de quienes son los

encargados de llevar a la praxis esta propuesta.

También se ha podido determinar que la atención oportuna, mediante un diagnóstico

acertado, de las dificultades específicas de aprendizajes deben vincularse con la

colaboración de los diversos actores que rodean al niño, de esta manera se refuerzan las

deficiencias, problemas conductuales, sociales y emocionales.

Por consiguiente, es de suma importancia que el docente se involucre y revise

documentos científicos que le permitan conocer las limitaciones que presentan sus

alumnos al tener una dificultad específica de aprendizaje. De esta manera podrá

empatizar con el estudiante y aplicar estrategias adecuadas en función de sus

necesidades. Cabe recalcar que no existe una guía específica y concreta, sino que se

debe adaptar la información encontrada a las características únicas de cada uno de los

aprendices.

Por ello, también es sustancial que el docente esté a la vanguardia en información y

capacitaciones, innovando sus conocimientos y adquiriendo nuevas estrategias que

pueda implementar en su aula de trabajo. Por otro lado, el uso de las TICs debe

visualizarse como un aliado, puesto a que son herramientas versátiles que aportan

dinamismo al proceso de enseñanza y contribuyen al refuerzo de habilidades

específicas.
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Finalmente se puede mencionar que es importante prestar atención cuando un niño

presenta dificultades para adquirir algún conocimiento, puesto a que se puede estar

produciendo alguna necesidad educativa especial, y el docente es quién está más

cualificado para notar los cambios que presentan los aprendices a lo largo del año

escolar. Sin embargo, es un especialista quien debe realizar el diagnóstico, ya que

existen muchos trastornos o problemas que presentan rasgos similares pero diferente

causa y tratamiento.
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