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RESUMEN 

Los trastornos de aprendizaje pueden afectar a diversas esferas de la vida, ya que existen 

habilidades adaptativas que se encuentran inhabilitadas, sin embargo, aquellas pueden ser 

desarrolladas con el tiempo, alcanzando cierto aprendizaje o manejo de las mismas, pero, 

en caso de no darse la atención adecuada a las necesidades se complica el cuadro clínico, 

generando un malestar a nivel social y personal que provoca considerables daños en el 

desenvolvimiento académico y en un futuro cercano, en la autorrealización personal. El 

objetivo de la investigación es analizar las conductas adaptativas: habilidades académicas y 

sociales en estudiantes con trastornos de aprendizaje como dislexia y discalculia de la 

Unidad Educativa Atahualpa, durante el periodo académico 2019-2020. La presente, es una 

investigación de tipo mixta y descriptiva, con corte transversal, la cual se dirigió a un 

universo de estudio de 1316 estudiantes de la Unidad Educativa Atahualpa, de dicho 

universo se identificó a una muestra de 12 estudiantes con diagnóstico previo de dislexia y 

discalculia; se aplicó una encuesta dirigida a los docentes tutores de estos estudiantes, a 

través de la cual se obtuvo información acerca del nivel de desarrollo de las conductas 

adaptativas (sociales y académicas). Se concluye que las habilidades académicas 

funcionales no están presentes significativamente en esta muestra de estudio, estando 

muchas de ellas dentro de los mayores porcentajes de “No logro” y “En proceso”, mientras 

que en las habilidades sociales no se encontraron porcentajes mayores en cuanto al “No 

logro”, situándose en un rango mayor de logro y de proceso de adquisición, sin embargo, 

es importante mencionar que los  porcentajes de “Logro” y “En proceso”, no  difieren en 

grandes cantidades, poniendo en evidencia la presencia de dificultades para el desarrollo de 

habilidades sociales y la adaptación social. 

Palabras clave: trastornos de aprendizaje, dislexia, discalculia, conductas adaptativas, 

habilidades sociales, habilidades académicas. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el Ecuador se encuentra resguardado en cuanto a leyes que ofrecen una 

atención especializada e inclusiva ante las NEE (Necesidades Educativas Especiales), sin 

embargo, la problemática surge cuando las leyes establecidas no son aprovechadas como 

se espera. Es evidente en muchos casos, el escaso respaldo ante los estudiantes con 

trastornos de aprendizaje, al punto en el que pasan por desapercibidos como consecuencia 

de una comunidad educativa que no está preparada para manejar estos casos, y que por 

tanto provocan en el estudiante una experiencia educativa desfavorable, que podría llevarlo 

al rezago o a la deserción escolar y en un futuro cercano a un fracaso laboral, pues las 

consecuencias se expanden con el tiempo a causa de la inatención (Pérez, 2017). Por tanto, 

comprometerse a brindar lo necesario para su desarrollo y adaptación es contribuir a su 

bienestar integral.  

Los problemas en el aprendizaje generan un gran impacto emocional cuando no reciben el 

apoyo de sus profesores, ya que muchas veces se ven clasificados por ellos como 

estudiantes faltos de motivación, empeorando la condición del estudiante a causa de su 

escasa experticia en el tema, de igual forma, la familia no resulta un soporte cuando los 

padres consideran que el mal desempeño académico de su hijo es intencionado; dichas 

dificultades generan frustración y pueden desencadenar en trastornos de ansiedad, 

depresivos y del comportamiento, siendo la dificultad de adaptación una consecuencia 

directa que con el tiempo pasará de ser un problema académico a ser un problema laboral y 

social (Fourneret & Da Fonseca, 2018). 

Hace falta desarrollar un sentido de empatía y comprensión hacia las necesidades 

educativas especiales y es necesario un soporte de información que permita al docente 

cubrir las necesidades educativas que se presenten en el aula (Salgado, 2018). Por tanto, es 

esencial que los estudiantes con trastornos de aprendizaje cuenten con un equipo 

multidisciplinar, una comunidad educativa lista para identificar sus necesidades y 

acompañarlos en su desarrollo. La deficiencia académica con frecuencia es el resultado del 

mal funcionamiento de todo un sistema más no es un problema individual, por lo cual la 

participación de la comunidad educativa a lo largo de este proceso es esencial para su 

crecimiento personal, social y académico (Soto y Hinojo, 2004). 

Los trastornos de aprendizaje como la dislexia y discalculia poseen consecuencias a nivel 

emocional y conductual que pueden provocar frustración y problemas en la adaptación 

social (Krause, y otros, 2016). Los estudiantes con trastornos de aprendizaje, en su gran 

mayoría, no logran  hacer  amigos pues tienden a bloquearse emocionalmente y a aislarse 

por su dificultad para desenvolverse en la lectura, escritura, las matemáticas, y por no 

presentar un logro académico como los demás (Salgado, 2018). Por consiguiente, los 

trastornos de aprendizaje producen consecuencias en la conducta adaptativa, siendo esta un 

recurso básico para su bienestar. 
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La investigación se llevó a cabo en el Ecuador, en la provincia de Imbabura, 

específicamente en la ciudad de Ibarra, parroquia Caranqui. La población elegida como 

objeto de estudio fueron 12 estudiantes diagnosticados con trastornos específicos de 

aprendizaje: dislexia y discalculia, pertenecientes a la Unidad Educativa Atahualpa, 

institución en la cual las problemáticas con mayor incidencia son de carácter conductual y 

cognitivo. 

El motivo que impulsó la investigación fue conocer el nivel de desarrollo de las conductas 

adaptativas: académicas funcionales y sociales, presentes en los estudiantes con trastornos 

de aprendizaje de la Unidad Educativa Atahualpa. La importancia de la investigación 

radica en la necesidad de desarrollar conductas adaptativas en los estudiantes con 

trastornos de aprendizaje, siendo las habilidades académicas y sociales, componentes 

necesarios para el transcurso de sus vidas. De igual forma, es de vital importancia hablar 

del tema y brindar la atención que ameritan los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, para que cada vez sean más respaldados, comprendidos e incluidos por toda la 

comunidad educativa, eliminando su invisibilidad y etiquetas clasificadoras, de manera que 

la comunidad educativa pueda significar el factor protector que cubra sus necesidades y los 

acompañe en su proceso de desarrollo.  

La investigación posee como beneficiarios directos a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Atahualpa con trastornos de aprendizaje, pues es a partir de ella que se brinda la 

atención pertinente a sus necesidades educativas y sociales, posibilitando la apertura de un 

espacio dedicado al desarrollo de conductas adaptativas. Los beneficiarios indirectos son 

los docentes, la institución educativa y los padres de familia, que son orientados a través de 

la investigación sobre el nivel de desarrollo adaptativo en sus estudiantes e hijos, 

significando un modelo de orientación para su intervención. La factibilidad de la 

investigación dentro de los recursos humanos fue efectiva, ya que se contó con el respaldo 

de la institución educativa en lo referente a la accesibilidad de la información de los casos, 

sin haberse presentado dificultades para su desarrollo. 

El trabajo investigativo pretende generar un gran impacto a través de la creación de 

conciencia y compromiso para brindar una educación de calidad, donde la comunidad 

educativa se apropie de las políticas inclusivas y se llene de conocimiento, de manera que 

se puedan abordar con seguridad las dificultades de aprendizaje cuando se presenten. 

Una vez unificado los elementos anteriores nos permite configurar el siguiente problema 

de investigación: analizar las conductas adaptativas en estudiantes con trastornos de 

aprendizaje de la Unidad Educativa Atahualpa. 

La investigación consta de tres capítulos donde se señala: en el capítulo I, titulado como 

“Marco Teórico”, las bases teóricas del estudio, en el que se desarrolla temas como la 

definición de trastornos de aprendizaje (dislexia y discalculia), y conductas adaptativas 

(habilidades sociales y académicas), bases anatómicas, sintomatología de los trastornos de 

aprendizaje, el desarrollo de conductas adaptativas (habilidades académicas y sociales) en 
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los trastornos de aprendizaje y estrategias psicopedagógicas; en el capítulo II titulado 

“Metodología” se explica los tipos de investigación con los cuales se desarrolló el trabajo 

investigativo, mencionando la investigación mixta, descriptiva, documental y el método e 

instrumento usado, siendo el método inductivo y la encuesta los elementos aplicados en el 

estudio; en el capítulo III titulado “Interpretación y Análisis de los resultados” se exponen 

los hallazgos obtenidos a partir del instrumento, donde se exponen 16 tablas sobre las 

conductas adaptativas: habilidades sociales y académicas con su respectivo análisis. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar las conductas adaptativas en estudiantes con trastornos de aprendizaje de la 

Unidad Educativa Atahualpa en el periodo académico 2019-2020. 

Objetivos Específicos  

 Identificar en qué medida se presentan las conductas adaptativas: habilidades 

sociales y académicas. 

 Fundamentar con bases teóricas lo referente a trastornos de aprendizaje: dislexia y 

discalculia. 

 Valorar los datos recolectados por el instrumento para una subsecuente 

comparación con las bases teóricas descritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Definición de conductas adaptativas 

A principios de los años 60 se estudiaba a las conductas adaptativas en el campo de la 

discapacidad intelectual debido a la influencia que ocasionaba en el desarrollo de las 

mismas, pero con el paso de los años y el avance de las investigaciones se lo empezó a 

relacionar al estudio de discapacidades motoras o sensoriales, autismo y trastornos de 

aprendizaje (Clavijo, y otros, 2006). 

Roselló, Berenguer, & Miranda (2018), hacen referencia a las conductas adaptativas como 

aquellas que nos permiten desenvolvernos en las actividades diarias de todo índole, 

incluido las de socialización y comunicación; las funciones ejecutivas cumplen un papel 

directo en la conducta adaptativa ya que estas posibilitan al estudiante para organizar, 

planificar, controlar sus emociones y evaluar su comportamiento, inhibir respuestas, y 

hacer cambios en lo planificado si no está acorde a los objetivos que se haya planteado. 

La función adaptativa es la capacidad para desenvolverse de manera autónoma en 

diferentes habilidades que son necesarias día con día, como las habilidades de autocuidado, 

habilidades comunicativas y de socialización o las habilidades académicas ligadas al 

aprendizaje (Roselló , Berenguer, & Baixauli, 2018). 

Clavijo, y otros (2006), definen a las conductas adaptativas como a la unión de las 

habilidades sociales, conceptuales, y prácticas que las personas desarrollan a lo largo de su 

vida, y que ponen en práctica diariamente. La Asociación Americana de Retraso Mental 

establece 10 habilidades adaptativas, entre ellas las de comunicación, socialización, 

autocuidado, vida en el hogar, utilización de la comunidad, autorregulación, académicas 

funcionales, salud y seguridad, ocio, y trabajo (Clavijo, y otros, 2006). En esta 

investigación se estudian las habilidades sociales y habilidades académicas funcionales. 

1.1.1 Definición de habilidades sociales 

Los niños y niñas en edad preescolar son entes innatos sociales y esto es una base 

significativa para adquirir ciertas habilidades sociales, a través del uso del juego con sus 

pares, identificándose con los roles de género y utilizando sus habilidades lingüísticas para 

expresar sus ideas, sentimientos y emociones, pero es importante que esta interacción 

social reciba la retroalimentación de docentes y padres o figuras de crianza (Miller, 

2019). Puesto que esta es una etapa crucial para el desarrollo de habilidades sociales que le 

permitirán desempeñarse con normalidad a lo largo de la vida. 

Los sujetos desarrollan ciertas habilidades sociales que fomentan la auto adaptación y 

superación de retos académicos, por lo cual un deficiente desarrollo de estas puede 

ocasionar problemas de aceptación dentro del ámbito social, inconvenientes con el logro 

académico, dificultades subjetivas, discordancia en el aspecto psicológico a nivel infantil e 

inadecuación (Rosales, 2013).  
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Rosales (2013), clasifica a estas habilidades sociales en cuatro: habilidades cognitivas, en 

las cuales se hace énfasis sobre aquello que el ser humano piensa, manifestación de 

necesidades, prioridades, anhelos, entre otros aspectos; habilidades emocionales, es lo que 

el ser humano siente por las situaciones en las que se encuentra, como puede ser: la ira, 

enojo, alegría, aburrimiento, confusión, ansiedad, calma; habilidades instrumentales, se 

refieren a lo que el ser humano realiza, estas pueden ser: buscar solución ante alguna 

situación, tomar decisiones, entre otras; habilidades comunicativas, se refieren a lo que el 

ser humano dice, pueden ser: dialogar y escuchar la conversación, plantear preguntas, entre 

otras.  

1.1.2 Definición de habilidades académicas funcionales 

Las habilidades académicas son aquellas que capacitan a la persona para emprender 

situaciones de aprendizaje mediante estrategias que lo potencien; las habilidades 

académicas son aquellas que posibilitan al estudiante para adaptarse a su entorno educativo 

y desarrollarse satisfactoriamente (Fernández , Mijares, Álvarez , & León, 2015).  

El área académica es una de las más importantes, el desempeño en la misma tiene como 

objetivo primordial el aprendizaje y el dominio académico del aprendiz, por lo que generar 

habilidades académicas es esencial para el logro académico; dentro de estas se mencionan 

las habilidades básicas de lectura y escritura, así como también las habilidades 

matemáticas y de razonamiento numérico, las mencionadas habilidades son esenciales para 

desenvolverse en el ámbito educativo y en la vida diaria (Fernández et. al, 2015). 

1.2. Definición de trastornos de aprendizaje 

Antes de definir los trastornos de aprendizaje es importante tener en cuenta la diversidad 

que se puede encontrar en el aula en cuanto al ritmo de aprendizaje, dicha diversidad 

provoca que las aulas se conformen por niños que asimilan con presteza los contenidos 

impartidos, superando con facilidad los obstáculos comunes que se pueden presentar 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje; existen también aquellos que se 

desenvuelven con mayor dificultad pero que tras un refuerzo constante logran dominar los 

contenidos, y tenemos a los niños con trastornos de aprendizaje quienes a diferencia de los 

demás, les cuesta significativamente asimilar ciertos conceptos académicos, tal dificultad 

se presenta de manera persistente impidiendo su logro académico (Málaga & Arias, 2010).  

Se define a los trastornos de aprendizaje como la incapacidad para dominar ciertas 

habilidades académicas como la escritura, la lectura, el cálculo, el dibujo, dicha 

incapacidad no es consecuencia de una inteligencia inferior ni se debe a malas prácticas 

educativas o a un entorno socio cultural adverso (Málaga & Arias, 2010). Bravo (2002), 

concuerda en que los trastornos específicos del aprendizaje pueden entenderse como la 

dificultad para lograr los aprendizajes en el tiempo requerido y que no corresponden a 

problemas sensoriales, motores o de inteligencia, ni a afectaciones socioculturales o 

trastornos emocionales graves. 
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Mientras que Fourneret & Da Fonseca (2018), entienden al trastorno específico de 

aprendizaje como a una dificultad persistente en las funciones neurocognitivas implicadas 

en la adquisición de la lectura y el cálculo. Es importante mencionar que una adecuada 

intervención y acompañamiento pedagógico temprano puede favorecer al desarrollo de 

aquellas facultades a las cuales tiene un escaso dominio. Así como también, el apoyo 

afectivo de su entorno como factor protector que aporte a la formación integral.  

1.2.1 Definición de dislexia  

La dislexia ha sido estudiada a lo largo de los años, obteniendo una historia en su 

significación. La Federación Mundial de Neurología en el año 1968 definió a la dislexia 

como al desarrollo deficiente de la lectura, que no se debía a una escasa educación o a un 

nivel inferior de inteligencia, ni tampoco al estatus en el que crecía la persona, sino que 

más bien era causado por déficits cognitivos de base constitucional; la Clasificación 

Internacional de Enfermedades en el año 1992, añadió a la dislexia en la sección de 

trastornos específicos del desarrollo de las habilidades escolares con el nombre de trastorno 

específico de la lectura; la Asociación Americana de Psiquiatría en 1996 mediante el 

DSM-IV coloca al trastorno de lectura dentro de los trastornos de aprendizaje, mientras 

que en la publicación del 2013 con el DSM-V pasa a ser considerado como un trastorno 

específico en el aprendizaje de la lectura (Tamayo, 2017). 

Tweeley (2019), define a la dislexia como un desorden que influye en el proceso de la 

adquisición de la lectura, que impide el desarrollo normal, debido a la existencia de fallas 

en la interpretación de letras o símbolos, sin embargo, la dislexia no está ligada a una 

deficiencia intelectual. Dansilio (2009), concuerda en que la dislexia es un trastorno 

específico del aprendizaje que no se relaciona a bajos niveles del intelecto ni a factores 

socioculturales, pedagógicos ni sensoriales. La dislexia presenta déficits en los procesos 

cognitivos que forman parte del acto lector: el procesamiento fonológico (consciencia 

fonológica CF, percepción del habla PH y velocidad de nombrado), el procesamiento 

sintáctico, léxico y metacognitivo (Carrillo & Domínguez, 2010). 

Málaga & Arias (2010), menciona que la dislexia es un trastorno del neurodesarrollo que 

interviene en el aprendizaje del lenguaje, la escritura y la lectura, puesto que las áreas 

básicas del procesamiento y decodificación se encuentran alteradas; consiste en la 

dificultad para la decodificación fonológica, teniendo problemas para conectar 

adecuadamente los grafemas con los fonemas, de igual manera se presenta una memoria 

verbal auditiva a corto plazo y una consciencia fonológica alterada. Sin embargo, la mayor 

dificultad en la dislexia se presenta en la fluidez lectora y en el desenvolvimiento 

ortográfico (Tamayo, 2017). 

Es frecuente la confusión que se crea al momento de identificar la dislexia, puesto que 

suele ser confundida con el retardo lector, debido a ello es esencial saber distinguir 

teniendo en cuenta que un retardo lector no es el causante de la dislexia, sin embargo la 

dislexia si está asociada a un retraso en la adquisición de la lectura; el tratar al retardo 
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lector como a una dislexia implica trabajar en el desarrollo de las funciones perceptivo 

visuales o auditivas, síntomas típicos de la dislexia, olvidando que el objetivo principal es 

el aprendizaje de la lectura (Bravo, 2002). 

Carrillo & Domínguez (2010), especifican dos tipos de disfunciones lectoras de distinto 

origen: la dislexia adquirida, producto de una lesión cerebral o una neuropatología 

degenerativa que provoca la pérdida de la habilidad lectora previamente adquirida; y la 

dislexia evolutiva o del desarrollo, es la dificultad para el aprendizaje de la lectura, tal 

dificultad se hará presente desde los inicios de la adquisición lectora. 

1.2.2 Definición de discalculia 

El término discalculia comprende a la dificultad de ejecutar con dominio ciertas 

habilidades en el aprendizaje matemático de diferentes aspectos, como en la 

conceptualización, la compresión numérica y aritmética en los niveles de escolarización; 

esto no se debe a su nivel de inteligencia, sin embargo, es una dificultad significativa que 

impide el alcance de los objetivos y el currículo correspondiente para su edad cronológica 

y la de sus pares, no obstante logran desarrollar sus propias estrategias o técnicas para 

adaptarse a su cotidianidad; ciertos investigadores se han enfocado en establecer 

intervenciones para subsanar estos déficits desde una edad temprana (Hudson, 2017; 

Geary, 2017). 

Este trastorno de aprendizaje o dificultad específica de aprendizaje (DEA) afecta al cinco 

por ciento de la población, tomando en cuenta que en algunos casos se presenta dentro del 

marco familiar y se los puede asociar al momento de la concepción (Hudson, 2017). 

American Psychiatric Association (2013), dentro del DSM V menciona que para establecer 

un diagnóstico del trastorno específico de aprendizaje con dificultad en la matemática, la 

persona debe presentar deficiencias en el entendimiento y razonamiento del área 

matemática, durante al menos seis meses a pesar de su intervención y no debe estar 

asociado a ninguna discapacidad ya sea mental, visual, motora, auditiva o física, trastorno 

mental o neurológico, circunstancias sociales desfavorables, carencia de 

estimulación dentro del área lingüística o a una enseñanza contraproducente.  

Los tipos de pensamientos se interrelacionan con el aprendizaje matemático presentando 

deficiencias, Cardozo, Franco y García (2019), mencionan los siguientes tipos de 

pensamiento: el pensamiento matemático, comprende la enumeración, conceptualización, 

sistemas numéricos, significación y utilización de operaciones; el pensamiento del azar, 

tiene que ver con probabilidades, interpretación gráfica y tablas, deducciones en 

estadística; el pensamiento relacionado con el sistema de medidas; el pensamiento espacial, 

comprende el análisis de las propiedades y medidas de las figuras; el pensamiento de 

variación, comprende lo no programado y la relación de equivalencia. 
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1.3 Bases anatómicas y funcionales de los trastornos de aprendizaje 

1.3.1 Dislexia 

Los trastornos de aprendizaje tienen una base neurobiológica y genética, donde se 

encuentran deficiencias en varias zonas del cerebro que comprometen el 

nivel de aprendizaje (Álvarez & Brotóns, 2018). Las investigaciones biológicas han 

demostrado que el cerebro disléxico posee alteraciones a nivel estructural y funcional que 

provocan fallas en la decodificación de la información (Tamayo, 2017).  

Aprender a leer toma tiempo y en su proceso se crean nuevas redes neuronales que 

conectan las diferentes regiones cerebrales implicadas en la lectura, las cuales permiten el 

reconocimiento de las formas de las letras y el lenguaje oral, pero el cerebro disléxico no 

consigue esta organización neuronal impidiendo la comprensión y fluidez lectora  

(Fourneret & Da Fonseca, 2018). 

La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje de bases neurobiológicas y genéticas; 

se ha demostrado que varios genes hacen propenso a la persona de presentar dislexia, 

involucrando a los cromosomas 1p, 2p, 6p, 15p y 18p y con menor grado de evidencia los 

cromosomas 6q, 3p, 11p y Xq (Dansilio, 2009). Se ha podido asociar a la dislexia a 4 

genes candidatos de riesgo, DYX1C1, KIAA0319, DCDC2, ROBO1, los cuales participan 

en el desarrollo cerebral, las anomalías en el mismo provocan el cuadro biológico disléxico 

presentándose problemas en el procesamiento de sonidos similares (Galaburda, y otros, 

2006). Cabe recalcar que cuando uno de los genes de un cromosoma o a su vez el 

cromosoma en sí presenta una disfunción, se lo asocia a lo que llamamos genética 

(Castejón & Navas, 2013). 

Las investigaciones acerca de las bases anatómicas funcionales del cerebro disléxico, 

demuestran anomalía en dos vías de la red cerebral implicada en los procesos de lectura: la 

vía dorsal, la cual comunica a la corteza frontal inferior izquierda, incluida el área de broca 

con la región temporoparietal izquierda, la disfunción de esta vía afecta al procesamiento 

fonológico y la comprensión fonema-grafema; la segunda vía implicada es la ventral, la 

cual conecta el lóbulo occipital al temporal, su mal funcionamiento impide el 

reconocimiento de la forma de la palabra, impidiendo que se la perciba como a un todo 

(Fourneret & Da Fonseca, 2018). Tanto la vía dorsal y ventral son controladas por los 

lóbulos frontales (Rosselli, 2015). 

En el lóbulo temporal encontramos el área de asociación auditiva (22AB), la cual se 

encarga de interpretar los sonidos, forma parte del área de Wernicke y está conectada con 

el área de Broca, recepta la información del lóbulo occipital y de la zona auditiva temporal 

permitiendo la comprensión del lenguaje escrito y hablado (Sánchez & Coveñas, 2011). En 

el cerebro disléxico se produce una alteración en el área de asociación auditiva 

ocasionando fallas en la discriminación de sonidos. 
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1.3.2 Discalculia 

Desde el tercer trimestre de la concepción y los dos primeros años de vida, las 

interconexiones neuronales y las prolongaciones neurales son aceleradas y notables debido 

a que estas ayudan a la reorganización de la información genética y la que es receptada del 

ambiente por medio de sus sensorios, es sumamente importante dentro del aprendizaje y 

este proceso sigue de manera activa durante los 8 años siguientes a esto y se va 

disminuyendo en el resto de la vida del individuo (Cerdá y Cerdá, 2010). 

Varias investigaciones con lo referente a la discalculia concordaron que dentro del 

sistema neuronal existe una deficiencia en el procesamiento matemático, de igual manera 

se involucran a zonas anatómicas como el segmento horizontal del surco intraparietal, 

siendo un punto clave para el desarrollo de actividades que implican el marco numérico, se 

complementa por dos circuitos: el giro angular izquierdo con áreas perisilvianas, el cual 

se encarga del procesamiento lingüístico de la numeración; sistema bilateral parietal 

posterior-superior, asume el proceso atencional espacial-no espacial comprometido con la 

tarea de representar los números captados de manera mental o espacial (Castro, Estévez 

& Reigosa, 2009; Álvarez & Brotóns  2018).  

En la investigación global de diferentes artículos que hacen referencia a un marco de 

estudio de diez años, acerca de cuáles bases neurogenéticas subyacen en la discalculia, se 

la relaciona con la corteza temporal-occipital del hemisferio tanto derecho como izquierdo, 

el cual se encarga de las representaciones espaciales de los números; la corteza prefrontal 

es sumamente indispensable al momento de realizar cálculos mentalmente, esta área 

también está involucrada con la atención y la función ejecutiva; mientras que a nivel 

genético aún no se encuentra el componente que genera este trastorno de aprendizaje 

(Álvarez & Brotóns, 2018). 

1.4 Sintomatología de los trastornos de aprendizaje  

1.4.1 Dislexia 

Tweeley (2019), manifiesta la presencia de los siguientes síntomas: 

- Lectura y escritura 

Existen dificultades en cuanto a la escritura, la lectura y el deletreo, presenta adiciones, 

repeticiones, transposiciones, omisiones, reversiones, sustituciones en letras y números, sin 

embargo estas no se deben a un bajo nivel de inteligencia, 

Problemas para copiar al dictado y al hacerlo las palabras son ilegibles; no posee un 

correcto agarre del lápiz, 

Tiende a deletrear inconscientemente en su intento por leer, 
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Cuando lee o escribe identifica un movimiento que lo impide comprender con claridad las 

letras y palabras, dicho movimiento no se debe a problemas de visión y es solamente 

percibido por la persona disléxica, 

- Comportamental  

Presencia de frustración, enojo y baja autoestima a causa de su incapacidad para leer o 

escribir, 

Puede presentar somatizaciones como mareos, dolor de cabeza o de estómago mientras 

está expuesto a la lectura o escritura, en especial si se trata de una exposición social, 

- Oído y habla 

Tiene dificultad en el procesamiento auditivo, provocando errores en la identificación de 

sonidos, 

Existen fallas en la pronunciación de palabras largas, ocasionando la transposición de 

palabras y sílabas al momento de hablar, además se puede presentar tartamudeo en los 

momentos de estrés, 

- Control motor 

Presenta problemas con la coordinación y con las habilidades motoras finas o gruesas; 

tendencia a desarrollar enfermedades motrices; escasas o nulas habilidades en el deporte, 

en especial en juegos de pelota, 

No distingue bien entre izquierda y derecha, arriba y abajo, 

- Matemática y control del tiempo 

Tiene dificultad para gestionar el tiempo pues puede desconectarse de este, y por lo tanto 

hacer de la puntualidad algo difícil de cumplir; le resulta complicado comprender las 

secuencias y ejecutar tareas secuenciadas, 

En cuanto a las matemáticas, puede realizarlas mentalmente, pero se le dificulta realizarlas 

de manera escrita; para contar se apoya con el uso de sus dedos; entender el álgebra o 

alcanzar un nivel más avanzado en la matemática significará algo bastante difícil, 

- Cognición y memoria 

Al tratarse de eventos, rostros y lugares, su memoria a largo plazo se desenvuelve 

satisfactoriamente, sin embargo, tiene problemas con la memorización al tratarse de series 

o al procesar información que no haya sido puesta en práctica con anterioridad; se distrae 

con facilidad, 

Su diálogo interno es reducido, a cambio piensa con imágenes y sentimientos. 
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1.4.2 Discalculia 

Para poder identificar dentro del aula a un estudiante con discalculia, el docente debe poner 

atención a ciertos factores: el estudiante que maneje bien las habilidades lingüísticas y 

escritas al realizar las tareas, no obstante, se le dificulte utilizar sus habilidades dentro del 

campo matemático, presentándose problemas para memorizar con exactitud números de 

teléfono, inseguridad o evitación con todo lo que implica el currículo matemático (Hudson, 

2017).  

Se presentan ciertos indicadores específicos:  

No diferencian cuál es el mayor o menor de los números a través de la habilidad intuitiva; 

dificultad en el reconocimiento global de patrones en un conjunto de números, pues se 

apoyan por el conteo pausado y minucioso usando los dedos; dificultad en considerar 

respuestas, tienden a invertir números como el 3 con el 8 o el 6 con el 9, ya que estos le 

parecen similares; las operaciones básicas o complejas tienen que volverlas a recordar con 

repasos; se aprenden procedimientos matemáticos de manera automática sin razonar y 

comprender y por esto dudan si su respuesta es correcta o no; dificultad en la memoria a 

corto plazo, puede presentar problemas como: no comprender ciertos enunciados o 

preguntas, los símbolos dentro de una operación compleja suelen confundirlos, problemas 

de secuenciación y por esto no recuerdan ciertas fórmulas, códigos o pasos, la 

estadística se les dificultará demasiado por el uso de fórmulas para la obtención de la 

media, mediana, moda, desviación estándar, la representación gráfica es incorrecta dentro 

de los ejes de igual manera en la conversión de medidas y ecuaciones (Hudson, 2017). 

1.5 Desarrollo de la conducta adaptativa: habilidades académicas, en dislexia y 

discalculia 

Poseer un trastorno de aprendizaje impide el desarrollo de ciertas habilidades académicas 

(Craig & Baucum, 2001). De entre ellas podemos identificar falencias en cuanto a la 

lectura de sílabas, palabras y no palabras, la precisión en la lectura de oraciones y su 

comprensión, así como también la  comprensión de la lectura en voz alta, comprensión de 

lectura silenciosa y la velocidad en ambas lecturas, de igual forma se evidencian falencias 

en la escritura del nombre, en la precisión de la escritura de silabas, palabras, en el dictado 

de oraciones, velocidad en la copia de un texto; las mencionadas dificultades producen 

cantidad de errores en la escritura y lectura, pueden ser errores léxicos, sintácticos, 

ortográficos y por ende afecta a la comprensión narrativa puesto que carece de coherencia 

(Montoya, Varela, & Dussan, 2012). También se presentan problemas en el dominio 

numérico, impidiéndole realizar operaciones básicas, entender secuencias, razonamiento 

matemático, escritura de números. 

El desarrollo cognitivo tiene un estrecho vínculo con la parte académica y las 

funciones ejecutivas según el currículo y la edad cronológica del estudiante, puesto que: a 
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mayor madurez, el proceso de aprendizaje aumenta (Calambas, Gutiérrez & Narváez, 

2019). 

Las habilidades académicas pueden ser desarrolladas ya sea mediante un proceso 

voluntario e intencionado o a través de un desarrollo espontáneo, en el caso de los 

trastornos de aprendizaje, el desarrollo de las habilidades académicas no se produce de 

forma espontánea, pues existe una alteración en el procesamiento del cerebro, 

impidiéndole alcanzar el dominio de las habilidades académicas básicas como la lectura, 

escritura, cálculo (Fernández, y otros, 2015). Por tanto, su tratamiento debe darse de forma 

secuencial, intensiva y rigurosa, enfocándose en su rehabilitación (Craig & Baucum, 

2001). 

Cuando un niño empieza el proceso de escolarización está ligado a expectativas tanto 

familiares como institucionales, pues ambos esperan que alcance los conocimientos 

requeridos en el tiempo que se considera suficiente para su obtención, esta carga de 

expectativas puede provocar gran ansiedad por alcanzarlas y en su intento se puede fallar, 

dando como resultado un inadecuado proceso de adaptación (Craig & Baucum, 2001). Esta 

presión por cumplir las expectativas tanto familiares como institucionales puede agravar la 

condición de la persona con trastornos de aprendizaje,  provocando ya no solamente un 

bajo rendimiento escolar sino también serias afectaciones de carácter emocional, puesto 

que muchas veces los trastornos de aprendizaje suelen ser confundidos con la 

desmotivación académica y por ende con la falta de dedicación y práctica en las falencias 

presentadas, sin darse cuenta de que es una condición que no se elige sino que se presenta 

y que requiere de una intervención temprana. 

Por tanto, es imposible generar conductas adaptativas sin antes haber identificado y 

reconocido la presencia de una dificultad mayor que no es resultado de la desmotivación 

académica, aunque la presencia de la dislexia y discalculia suele verse acompañada de la 

misma, cuando no recibe una adecuada intervención psicopedagógica. Esto da como 

resultado una gran probabilidad de fracaso escolar, desembocando en la repetición de 

grado o en la deserción escolar (Matute & Guajardo, 2012). 

1.6 Desarrollo de la conducta adaptativa: habilidades sociales en dislexia y discalculia 

Las habilidades sociales son esenciales para el desarrollo integral del individuo; las 

personas con trastornos de aprendizaje pueden presentar un bajo desarrollo de estas 

habilidades si no reciben una intervención psicopedagógica temprana que permita adecuar 

el ambiente en el que se desarrolla, en caso contrario la aparición de una baja autoestima, 

retracción social y carencia de confianza es muy frecuente en los trastornos de aprendizaje, 

pues crecen en ambientes que impiden el desarrollo social, lo cual puede llevarlo a optar un 

comportamiento agresivo o pasivo (Rosales, 2013). 

Si los trastornos de aprendizaje no tienen un proceso de acompañamiento y apoyo por parte 

de docentes y tutores, familiares y compañeros de aula, el individuo puede desarrollar 
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cuadros de miedo o evitación cuando se le realice preguntas implicadas a los números o la 

lingüística, ya que su condición lo expone a la burla de sus pares, en sumos casos puede 

encaminar a la ansiedad y la fobia social, dificultando su proceso de adaptación y 

desarrollo integral (Hudson, 2017).  

Entre menos favorable sea el ambiente académico menos probabilidades tendrá la persona 

de desarrollar sus habilidades tanto académicas como sociales. Muchas veces la 

incomprensión por quienes rodean al estudiante provoca graves consecuencias en su 

proceso de adaptación y desarrollo, haciendo aún más difícil la convivencia con su 

dificultad. Mientras no exista profesionales trabajando en pos de su bienestar, ni una 

comunidad educativa comprometida y preparada para atender estos casos, así como 

también una enseñanza a todos los estudiantes sobre la condición y las necesidades 

educativas especiales que algunos de sus compañeros requieren, el desarrollo de las 

habilidades académicas funcionales y sociales no será posible sin antes darse una 

modificación. 

Esta modificación empieza desde la adaptación de nuevas metodologías hasta la 

modificación de esquemas de pensamiento, ya que cómo podríamos esperar que las 

conductas adaptativas de estos estudiantes se desarrollen cuando aportamos al 

estancamiento de su progreso. Un escaso desarrollo de las conductas adaptativas impide el 

ajuste a los cambios del entorno (Clavijo, y otros, 2006). Si bien es cierto, la vida es un 

proceso dinámico y los cambios son inherentes a la misma, es esencial trabajar en el 

desarrollo de habilidades adaptativas que le permitan desenvolverse en lo posible con 

normalidad. 

1.7 Estrategias psicopedagógicas para desarrollar las habilidades académicas 

El Diseño Universal de aprendizaje (DUA), es una estrategia que puede ser usada dentro 

delas aulas de clase pues brinda una verdadera atención a la diversidad, consiste en que a 

través de la aplicación de diversos recursos y metodologías para enseñar y evaluar, el 

estudiante puede aprender con los métodos y recursos que se adaptan a su necesidad, ya 

sea una discapacidad física, sensorial, intelectual, trastornos de aprendizaje, 

comportamentales, e incluso de acuerdo a sus gustos; el docente brinda múltiples formas 

de representación de los contenidos, de expresión de los conocimientos y de implicación en 

la temática, en este sentido el producto es el que debe adaptarse a las necesidades 

individuales asociadas o no a una discapacidad, mas no la persona (Fernández, 2019). El 

DUA no busca establecer un modelo especifico a seguir, ni dar fórmulas que se deban 

cumplir al pie de la letra, lo que busca es brindar una estrategia que mejore la enseñanza-

aprendizaje y haga posible crear centros educativos que interioricen el verdadero 

significado de inclusión y lo apliquen en sus aulas de clase (Castro & Rodríguez, 2017).  

Por tanto, es importante que toda estrategia sea aplicada con la intención de incluir al 

estudiante, mas no de segregarlo y apartarlo de sus compañeros de aula, es esencial que el 

docente cree un ambiente de trabajo colaborativo en el cual todos puedan aportar en algo y 
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aprender con la metodología que se adapte a su persona, siendo este el objetivo del Diseño 

Universal de Aprendizaje. 

La figura del docente tiene un peso significativo dentro del currículo escolar y por lo tanto 

debe contar con todos los materiales, recursos y estrategias posibles que se puedan aplicar 

a los estudiantes que presenten ciertas dificultades de aprendizaje; el docente puede pedir 

ayuda a profesionales que estén capacitados en esta temática psicoeducativa para 

asegurarse de que ningún estudiante se quede fuera del sistema de enseñanza-

aprendizaje impartido en el aula (Badia, 2013; Hudson, 2017). El centro escolar debe 

contar con el personal capacitado para intervenir en estos casos, complementándolo con 

tutorías personalizadas y su correspondiente adaptación curricular, sin dejar de lado a los 

padres de familia que se vuelven un factor indispensable como un educador desde casa, 

interviniendo a través de juegos interactivos y dinámicos, y como principal factor dentro de 

estos casos, brindando motivación familiar (Gómez y Moya, 2019). 

Abordando la temática de las dificultades de aprendizaje como son la dislexia y 

discalculia, se piensa en estrategias tomando en cuenta todos los ejes en los que se 

desenvuelven y sus necesidades con estos. Los trastornos específicos del aprendizaje son 

los más habituales, trastornos como la dislexia y discalculia intervienen en el desarrollo 

académico del estudiante y por tanto requieren de una adecuada intervención y manejo de 

la situación por parte de la comunidad educativa (Gento, 2012). Esta atención a la 

diversidad dentro del contexto educativo debe estar presente explícitamente en 

el currículo del plan didáctico que se ha diseñado (Badia, 2013). 

Siendo el docente un ente importante en la impartición del currículo escolar y en el 

progreso educativo de los estudiantes, puede realizar informes con el tema, 

logro específico, tiempo alcanzado y recomendaciones, redactando de manera 

específica sus fortalezas, puesto que el educando querrá seguir mejorando; es importante 

que los trabajos de refuerzo que envíe se centren en lo que el estudiante ya haya dominado, 

motivándolo a poner en práctica su creatividad y autonomía (Gento, 2012).  

Entre otras estrategias se propone que: el docente debe mantener una actitud relajada, ser 

atento, comprensivo ante los estudiantes con necesidades educativas especiales y hacerles 

saber que está abierto a probar diferentes técnicas para el buen desarrollo dentro del aula, 

el uso de un enfoque multisensorial puede aportar significativamente al desarrollo en los 

trastornos de aprendizaje; el estudiante debe ser ubicado en la primera fila de los asientos 

del aula para poder observar en qué tiene dificultad, repetir ideas claves es esencial; 

también es importante no emitir una pregunta de improviso ya que el estudiante puede 

sentirse confundido y se creará un ambiente de inseguridad, de igual forma, se puede 

ayudar con la ejemplificación de aspectos de la vida real para que el aprendizaje sea más 

significativo (Hudson, 2017). 

Siendo la ortografía un área deficiente de estos trastornos de aprendizaje, es recomendable 

la realización de tarjetas de colores con dibujos asociados a la palabra que se requiera 
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aprender, reforzando de esta manera el aprendizaje de la escritura e identificación de las 

letras; la construcción de pequeños textos acerca del tema que se le presenta en cada clase 

puede ayudarlo a reforzar el conocimiento y a organizar sus ideas, es importante 

acompañarlo en su intento y dar la guía necesaria sin ejercer presión (Hudson, 2017; 

Gento, 2012). 

También es importante permitir al estudiante aprender por medio de la tecnología, el 

docente debe permitir la grabación de sus clases para una mejor asimilación de los 

contenidos, al llegar a su casa puede disponer de las grabaciones para reforzar la clase del 

día o bien prepararse para las evaluaciones. En este punto es importante que el docente le 

facilite una evaluación de tipo oral ya que al hacerlo de manera escrita podría no obtener 

buenos resultados, debido a que requerirá de mayor tiempo y puede surgir en él, frustración 

al cometer errores sintácticos y léxicos que le impiden dar respuesta a las interrogantes 

evaluadas. 

Existen diversas herramientas didácticas que brindan un apoyo significativo a las personas 

disléxicas. Los audiolibros con un texto físico adecuado a las necesidades del 

educando son de gran ayuda, ya que gracias a ellos escuchará cómo es la pronunciación de 

cada palabra mientras observa en el texto guía cómo se escriben (Gento, 2012). Puede 

apoyarse de una regla al momento de leer para evitar confusión o saltos de una línea a otra 

(Hudson, 2017). 

El estudiante podrá apoyarse de programas informáticos, existen programas de revisión de 

la ortografía, los cuales pueden ayudar a que su concentración sea total en el contenido, 

estos pueden ser fonéticos y de reproducción; el programa de reconocimiento de voz, es 

muy útil para los sujetos que tienen una dislexia grave diagnosticada, consiste en que al 

hablar, el programa de manera inmediata lo trascribe; a su vez puede ayudarse de 

programas que codifican el texto de cualquier documento para que lo puedan escuchar 

(Hudson, 2017). De igual forma estos son recursos que pueden ser usados por toda la clase 

con la intención de crear un ambiente inclusivo y ofrecer nuevas formas de procesar los 

contenidos y aprender. 

En cuanto a las estrategias para la discalculia, se debe poner atención en el lenguaje 

matemático pues este debe ser expresado con palabras simples para evitar la confusión y 

desmotivación por algo que suena muy difícil de aprender, ya que inclusive la discalculia 

puede desencadenar en fobia a las matemáticas; el conteo puede resultar complejo y por lo 

tanto se les debe permitir apoyarse de sus dedos para contar, se les debe hacer notar que 

esto no es inadecuado sino más bien una forma de ayuda; de igual forma el aprendizaje de 

las tablas de multiplicar les resulta una gran dificultad, por tanto permitirle apoyarse de un 

documento plastificado o dejar que utilice la calculadora es importante (Hudson, 2017).  

Se puede manejar material visual y concreto de fácil acceso, implementando colores, 

formas, relieves y ejemplificaciones prácticas o el uso de la música ya que el ritmo de la 

misma es un precursor para la memorización de datos; al realizar ejercicios en la hoja el 
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docente debe ubicar espacios para rellenar y las indicaciones deben ser precisas y cortas 

evitando la confusión; de igual forma existen varios softwares didácticos e interactivos 

para reforzar el conocimiento a través de juegos matemáticos (Hudson, 2017).  

1.8 Estrategias psicopedagógicas para desarrollar las habilidades sociales 

Para enfocarnos en las estrategias que permiten el desarrollo de habilidades sociales dentro 

del aula, se debe tomar en cuenta que  la competencia social enfatiza en enseñar a convivir 

con la sociedad en la que se está inmerso, en la cual coexisten diferentes culturas, etnias, y 

en especial diversas formar de percibir la realidad presentada, por lo tanto, se debe tomar 

en cuenta ciertas características actitudinales, como la empatía, respeto de diferencias, 

cohesión de derechos, responsabilidades y derechos cívicos para una sana convivencia 

(Rosales, 2013). En este punto el reconocimiento de las diferencias individuales y de las 

necesidades educativas especiales, es esencial dentro del aula, el docente debe ser capaz de 

crear un ambiente inclusivo y colaborativo donde todos aporten según sus capacidades y 

no haya lugar para la discriminación o exclusión, sino más bien para el apoyo mutuo. 

Desde la niñez aprendemos por imitación, y se lo realiza a través de la observación de las 

conductas o comportamientos de las personas más significativas, representando el modelo 

a seguir, de esta manera se asume que estos comportamientos son los correctos y con ello 

se da la repetición de los mismos (Borrego, 2015). Por tanto, si los estudiantes ven que su 

docente es inclusivo ellos también sentirán el impulso de serlo.  

Es esencial que el docente proponga la ayuda mutua y el aprendizaje mediado, a través del 

cual, algún compañero pueda ayudar al estudiante con trastorno de aprendizaje con su 

dificultad, por ejemplo, en el caso de la dislexia un compañero puede leer por los dos, y en 

el caso de la discalculia puede orientarlo en la realización de cálculos, etc. 

En cuanto a las estrategias que se pueden aplicar dentro del aula Miller (2019), presenta 

algunas de ellas: 

- Al hacer amistades entre estudiantes, el docente debe estar atento a los roles que cumple 

cada estudiante, identificando alguna táctica de intimidación o de competencia en exceso, 

ya que los estudiantes que tienen roles como el de liderazgo no siempre pueden usarlo para 

causar bien, por lo cual el docente debe estar atento de si las ideas que propone el líder son 

o no perjudiciales para todos. 

- El docente debe ofrecer actividades en que los estudiantes participen cooperativamente y 

no competitivamente, implementando el factor diversión, entre estas puede cantar 

canciones y realizar gestos, ayudar entre todos a ordenar el aula, entre otras. 

- Para promover la colaboración entre todos de manera grupal, debe haber un objetivo en 

específico a perseguir, incluyendo las ideas o aportes de los demás, sin excluir a ningún 

estudiante. 
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- Para observar la diversidad que hay en clase, se pude dibujar gráficos tanto de 

características físicas, gustos e intereses de los estudiantes, tratando que cada estudiante 

identifique las similitudes y se generen vínculos entre ellos.  

- Al momento de realizar preguntas, si el estudiante pregunta de una manera no asertiva, el 

docente debe corregir de una manera adecuada, dando un ejemplo de cómo preguntar con 

respeto. 

- Como docente se debe incentivar a la conversación en parejas, es efectivo proponer 

reunirse con compañeros que no hayan trabajado antes, de igual manera se desarrollará la 

escucha activa, también se puede animarlos a seleccionar una palabra o frase que les 

pareció interesante dentro de su conversación, está la pueden compartir frente a toda la 

clase. 

- Se puede utilizar varias técnicas para la expresión verbal, como utilizar las categorías, 

describir ciertos objetos, realizar una lista de palabras tomando la inicial de un estudiante.  

- También es importante hacer uso del entorno, realizar viajes en grupo para fomentar la 

interacción en el grupo y su aprendizaje grupal. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2.1 Tipos de investigación 

2.1.2 Investigación Descriptiva 

Se optó por el tipo de investigación descriptiva, puesto que esta permite estudiar el 

funcionamiento de una cosa, persona o grupo de personas (Rodríguez, 2005). Siendo este 

uno de los objetivos de la investigación, identificar el nivel de adaptación social y 

académica de los estudiantes. Logrando la descripción de aspectos característicos de las 

variables estudiadas, así como también la descripción de las conductas y actitudes, y el 

análisis e interpretación de la condición actual de las variables (Bernal, 2006). 

2.1.3 Eje Transversal 

Fue un estudio de corte transversal, pues posibilita a la investigación enfocarse en un 

momento actual determinado (Mias, 2018). Siendo el periodo académico 2019-2020, 

tiempo en el que se llevó a cabo la investigación con los estudiantes que contaban con 

diagnóstico previo de dislexia y discalculia de la Unidad Educativa Atahualpa, adquiriendo 

así, información relevante para establecer inferencias sobre el tema de estudio y la muestra 

con la que se trabajó. 

2.2 Métodos, Técnicas e Instrumentos de Investigación  

La investigación se la realizó mediante el método inductivo, permitió alcanzar inferencias 

respecto al nivel de conducta adaptativa que se presenta en estudiantes con trastornos de 

aprendizaje, así como también establecer las características esenciales correspondientes a 

cada variable expuesta. Debido a que el método inductivo se basa en la experiencia ya 

anticipada de casos de un determinado fenómeno, aplicando una ley general para los 

mismos casos de un fenómeno idéntico al presentado en la investigación (Baena, 2017). 

2.2.1 Encuesta 

Se recolectó información a través de una encuesta dirigida a los docentes tutores de los 12 

estudiantes diagnosticados con trastornos de aprendizaje (dislexia y discalculia). El 

cuestionario fue de tipo cerrado, con indicadores correspondientes a las conductas 

adaptativas, 20 preguntas sobre habilidades académicas funcionales y 9 sobre habilidades 

sociales, siendo un total de 29 preguntas. Las respuestas fueron medidas por una escala de 

tipo Likert (logra, no logra, en proceso) que permitió conocer el grado de adaptación que 

posee el estudiante con trastorno de aprendizaje. A demás se recolectó datos personales del 

estudiante como edad, género y curso. 

2.3 Preguntas de Investigación 

La pregunta que se planteó para la investigación fue:  
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¿En qué medida se presentan las conductas adaptativas: habilidades sociales y académicas 

en estudiantes de la Unidad Educativa Atahualpa con trastornos de aprendizaje como 

dislexia y discalculia? 

2.4 Matriz de Operacionalización de Variables  

Tabla 1  

Matriz de Operacionalización de Variables  

Variables Indicadores Técnica Fuente de información 

Trastornos de 

aprendizaje 

Dislexia 

Discalculia 

Encuesta 

Docentes de estudiantes con trastornos 

de aprendizaje (dislexia y discalculia) 

de la Unidad Educativa Atahualpa 

Conductas 

adaptativas 

Habilidades académicas 

funcionales: 

Atención 

Memoria 

Lateralidad 

Conciencia fonológica 

Escritura 

Lectura 

Comprensión lectora 

Diferenciación de 

formas, tamaños y 

colores 

Reconocimiento de 

números y cifras 

Seriación 

Resolución de 

problemas matemáticos 

Uso de material 

concreto 

Encuesta 

Docentes de estudiantes con trastornos 

de aprendizaje (dislexia y discalculia) 

de la Unidad Educativa Atahualpa 
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Habilidades sociales: 

Inclusión entre pares 

Interacción social 

Adaptación a grupos y 

entornos 

Defensa o búsqueda de 

ayuda 

 

2.5 Participantes 

La Unidad Educativa Atahualpa es la población a la que se dirigió la investigación, cuenta 

con un total de 1316 estudiantes en sus 5 ambientes separados por ciclos académicos. La 

muestra seleccionada para la investigación fue un total de 12 estudiantes con trastornos 

específicos de aprendizaje: dislexia y discalculia, de los cuales se encuentran distribuidos 

en el Ambiente 2, con 2 estudiantes correspondientes al Tercero de EGB y 4 estudiantes de 

Cuarto de EGB; en el Ambiente 3, con 1 estudiante de Sexto de EGB y 3 en Séptimo de 

EGB; en el Ambiente 4 con 1 estudiante perteneciente a Noveno EGB y por último en el 

Ambiente 5 con 1 estudiante de Décimo EGB. Del total de la muestra 7 son mujeres y 5 

hombres. 

El tipo de muestreo aplicado fue el no probabilístico, puesto que para el tema de estudio no 

fue posible realizar una selección aleatoria de la población debido a que no cumpliría con 

los criterios planteados, el diagnóstico de un trastorno de aprendizaje.  

2.6 Procedimiento y Análisis de Datos 

Tras la revisión del cuestionario mediante la aplicación de pruebas piloto a docentes de 

diferentes contextos, se tomó en cuenta factores como el tiempo de respuesta y la 

comprensión de las preguntas para establecer mejoras. Luego de su validación por 

profesionales del área de psicología educativa, se dispuso a aplicarlo a la población 

destinada a través de la plataforma Google Forms, enviando la encuesta de forma virtual. 

Se recolectaron los resultados en un tiempo de dos semanas, posteriormente se realizó la 

tabulación de los datos mediante el software estadístico Statistical Package for the Social 

Sciences IBM SPSS 22.0, con el manejo de menús descriptivos y cuadros de diálogo, así 

como también la creación de tablas de frecuencia. De igual manera se realizó el análisis e 

interpretación de los resultados. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se presenta mediante tablas de frecuencia los resultados obtenidos sobre 

las conductas adaptativas (académicas y sociales) de un grupo de 12 estudiantes con 

trastornos de aprendizaje de la Unidad Educativa Atahualpa, con su respectivo análisis y 

discusión. Para esta investigación no fue necesario calcular ningún estadístico, razón por la 

cual se opta únicamente por la descripción de los resultados y su análisis bajo cada tabla, 

los cuales han sido especificados y divididos según la habilidad correspondiente 

(habilidades académicas y sociales). 

3.1 Tablas de habilidades académicas 

Tabla 1 

Atención 

Se concentra con facilidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Logra 2 16,7 16,7 16,7 

No logra 6 50,0 50,0 66,7 

En proceso 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta agosto 2020 

Se evidencia que el mayor porcentaje de la muestra estudiada (50%), no logra mantener la 

atención ante la realización de actividades, mientras que el (33,3%) se encuentra en 

proceso de lograrlo. Esto demuestra serias falencias en cuanto a la capacidad atencional. 

Los estudiantes con trastornos de aprendizaje poseen un periodo de concentración más 

corto de lo que es usual para su edad, esto repercute negativamente en la adquisición de 

nuevos contenidos, pues muchas veces, con mayor razón, desviará su atención si aquello 

en lo que están trabajando le resulta realmente complicado, como por ejemplo la resolución 

de operaciones matemáticas o la escritura de un ensayo; el  aburrimiento prevalece en esta 

situación o incluso pueden presentarse conductas disruptivas como consecuencia (Hudson, 

2017). Se le dificultará concentrarse cuando realice actividades mentales con el 

pensamiento verbal abstracto, sin embargo para las actividades de dibujo o construcción, 

resulta más fácil mantener su atención, de igual forma el interés y la motivación influirá 

directamente (Torras, 2013). Es en tanto transcendental comprender la importancia de 

elaborar recursos didácticos que el estudiante maneje con agrado, facilidad y destreza, de 

manera que ayude a estimular el pensamiento abstracto de forma sistematizada en un 

entorno agradable y con la intervención oportuna de profesionales en el área, significando 

un aporte para la motivación académica. 
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Tabla 2 

Memoria 

Recuerda la información captada hace poco tiempo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Logra 3 25,0 25,0 25,0 

No logra 4 33,3 33,3 58,3 

En proceso 5 41,7 41,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta agosto 2020 

Sumando los porcentajes de “No logro y En proceso”, se obtiene una cantidad 

representativa de la muestra total (75%), demostrándose así que su memoria de trabajo se 

encuentra deshabilitada, requiriendo trabajar en su desarrollo y fortalecimiento. La 

memoria de trabajo es esencial para realizar tareas secuenciadas, la falencia en la misma 

provoca dificultades en el cálculo matemático; olvidará instrucciones, tareas, olvidará la 

ortografía de una palabra, tendrá problemas para recordar números de teléfono; los 

estudiantes con trastornos de aprendizaje necesitarán de mayor tiempo, constancia y 

esfuerzo para que los contenidos lleguen a ser almacenados en la memoria de largo 

plazo (Hudson, 2017). Dichas dificultades de la memoria de trabajo se presentan a causa de 

la incapacidad de mantener la información presente al momento de trabajar con ella, razón 

por la cual no podrá realizar dos tareas a la vez (Vera & Zanatta,2019). 

En un estudio realizado a 15 niños con dislexia y 18 sin dislexia, de cuarto y quinto grado 

de primaria del Estado de México, se constató que el grupo disléxico obtuvo puntajes bajos 

en las áreas de evocación de la memoria, evidenciándose disfunción en la memoria verbal, 

lo que provoca complicaciones para la correspondencia de la palabra con su representación 

mental (Vera & Zanatta,2019). En tal virtud cabe señalar que en aquellos que presetaron 

dislexia, la complejidad que se manifiesta a corto y largo plazo va en relación al desarrollo 

del pesamiento abstracto y al manejo de conceptos, lo cual es  de carácter determinante a la 

hora de construir conocimiento en los estudiates. 
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Tabla 3 

Lateralidad 

Domina un solo lado de su cuerpo para realizar actividades 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Logra 6 50,0 50,0 50,0 

No logra 1 8,3 8,3 58,3 

En proceso 5 41,7 41,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta agosto 2020 

En cuanto a la lateralidad se puede observar que la mitad de la población (50%), se sitúa en 

el porcentaje de logro, pero la otra mitad (50%), sumando los porcentajes de no logro y en 

proceso, posee complicaciones para fijar la dominancia lateral, aquel grupo presentará 

dificultades en la orientación espacio-tiempo, confundirán entre derecha e 

izquierda (Hudson, 2017). Ante este predominio lateral no homogenizado, pueden 

presentarse problemas en la lectoescritura, ya que la información recibida por los sentidos 

(vista y audición), son procesados en el hemisferio contrario al que procesa la información 

motora (mano, pies), confundiendo la información, esto provoca a su vez, un 

procesamiento más lento de la misma (Blanco, 2017). Las personas con trastornos de 

aprendizaje poseen una alta prevalencia a ser zurdos y a la presencia frecuente de 

lateralidad cruzada (Orton, 1937). 

 Tal malestar que provoca en el desarrollo lectoescritor, dejará consecuencias negativas en 

su desempeño académico, lo cual puede extenderse a complicaciones de nivel psicológico 

y conductual al no proporcionar a la persona de técnicas y herramientas para su 

entrenamiento, en este sentido seguir una terapia psicomotora ayudará significativamente a 

la lateralidad y por ende al desarrollo de dichas habilidades.  
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Tabla 4 

Conciencia fonológica 

Asocia la letra con su sonido sin dificultad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Logra 4 33,3 33,3 33,3 

No logra 2 16,7 16,7 50,0 

En proceso 6 50,0 50,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta agosto 2020 

Se obtiene un porcentaje significativo del (50%) representando a la muestra que se 

encuentra en proceso de desarrollar la conciencia fonológica; el (16,7%) no lo logra, 

considerando la posibilidad de que no se encuentren en un proceso interventivo, mientras 

que el (33,3%) evidencia lo contrario, habiendo recibido probablemente la guía de 

docentes, padres de familia o profesionales. Las confusiones fonéticas son persistentes, lo 

que produce confusiones visuales de grafemas de formas similares, confusiones auditivas, 

omisión o inversión de sílabas y consonantes, a causa de la falta de automatización de esta 

función ( Etchepareborda, 2003). Según investigaciones, algunos niños antes de llegar a los 

cuatro años ya poseen cierta conciencia  fonológica, la cual está 

fuertemente correlacionada con el reconocimiento de letras y el aprendizaje de rimas, este 

conocimiento previo favorece notablemente el aprendizaje del lenguaje escrito (Molina, 

2000; Ardila, Rosselli, & Matute, 2005).  

 Para saber si existe un desarrollo correcto o incorrecto de la conciencia fonológica, se 

debe tomar en cuenta la edad de la persona, ya que este es un proceso evolutivo y se logra 

en función de la madurez que alcanza su desarrollo cognitivo, perceptivo y motor; dentro 

del rango de normalidad se establece que el niño hasta los 6 años completa el código 

fonológico, desarrollándose la conciencia de que las frases se conforman de palabras, las 

palabras de sílabas y las sílabas de fonemas ( Etchepareborda, 2003). 

Pero cuando el niño no ha adquirido esta habilidad aparecen serias dificultades al 

disponerse a leer o escribir, pues no se ha consolidado aun lo que significa el inicio de su 

proceso lector, el poseer conciencia fonológica. Por tal motivo, trabajar en su adquisición a 

edades tempranas es un requisito fundamental para el aprendizaje de la lectura y escritura y 

más aún si existe un cuadro disléxico de ante mano.  
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Tabla 5 

Escritura 

Escribe sin errores (no invierte letras, no añade letras que no van en la palabra, no omite 

letras en la palabra) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Logra 2 16,7 16,7 16,7 

No logra 6 50,0 50,0 66,7 

En proceso 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta agosto 2020 

El (50%) de la muestra no consigue escribir sin inversiones, adiciones u omisiones, 

mientras que el (33,3%) está en proceso de lograrlo, y tan solo el (16%) lo logra. Se 

evidencia que es una dificultad representativa de esta muestra, por lo cual se presentarán en 

ellos constantes errores de inversión, adición, sustitución u omisión que dificultarán su 

desempeño tanto en la escritura como en la lectura, comprometiendo su comprensión y con 

ello su aprendizaje y logro académico, lo cual provocará que no se encuentre al mismo 

nivel de aprendizaje que sus pares, pudiendo empezar a compararse y desvalorizarse a sí 

mismo, llevándolo a desconectarse con la comprensión y aceptación de su dificultad. 

Las inversiones se pueden presentar de forma horizontal como si estuviesen reflejadas por 

un espejo o de forma vetical como si se reflejasen en el agua, pueden incluso llegar a 

escribir frases enteras con estas fallas; esta inversión suele deberse a que confunden las 

letras con aquellas de forma similar (3 y E, b y d, p y q, 2 y 5); los errores de omision, 

sustitución y adición de letras y sílabas son frecuentes también y esto lo realiza tanto en el 

dictado, en la copia y en la escritura espontanea, es decir que sale de él/ella, provocando 

que su escritura sea ilegible incluso para sí mismo (Torras, 2013).  

En cuanto a las omisiones de letras o segmentos dentro de una palabra, escribe por 

ejemplo choolate por chocolate; sustituye letras (escribe ñeve por nieve), errores en la 

separación de palabras (lacas a esa zul, por la casa es azul) (Ardila, Rosselli, & Matute, 

2005). De igual forma se presenta un vocabulario escaso en los escritos, pues la 

inseguridad de escribir correctamente ciertas palabras lo llevará a usar palabras simples; 

también puede hacer uso aleatorio de mayúsculas en sus escritos y presentar problemas en 

su caligrafía, pues tenderá a escribir palabras que no están completamente formadas como 

por ejemplo al escribir palabras que contengan la a, d, g, q; así como también poseen 

dificultades para la organización lógica de sus pensamientos, haciendo deficiente su 

redacción (Hudson, 2017). 



 

30 

 

Tabla 6 

Lectura 

Lee palabras y frases de acuerdo con su competencia curricular (con la fluidez que lo 

amerita) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Logra 3 25,0 25,0 25,0 

No logra 3 25,0 25,0 50,0 

En proceso 6 50,0 50,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta agosto 2020 

Sumando los dos últimos literales se obtiene un porcentaje representativo del (75%), 

demostrando la existencia de falencias en la fluidez lectora. Siendo importante y urgente 

empezar un entrenamiento lector contante, mediante material lúdico que sea de su interés 

para evitar crear tensión en el proceso interventivo. En las dificultades de aprendizaje se 

puede evidenciar una lectura lenta e imprecisa, como consecuencia de errores de lectura de 

palabras gramaticales (preposiciones, conjunciones, artículos, etc.), dichos errores se 

ocasionan en el intento de leer una frase, casi como un acto adivinador, ya que se 

identifican solo ciertas palabras; la fluidez en la lectura se ve aún más afectada cuando se 

encuentran con palabras largas o nuevas; presentan errores de equivalencia fonológica 

como por ejemplo leen seso por queso, también son frecuentes las omisiones, adiciones, 

sustituciones de letras, artículos, conjunciones, dichas sustituciones pueden ser visuales, 

como por ejemplo leer maleta por maceta y derivacionales como leer violinista por violín, 

muchas veces pueden llevar a la creación de palabras inexistentes como leer pontalón por 

pantalón (Ardila, Rosselli, & Matute, 2005). En los trastornos de aprendizaje son 

frecuentes los errores lectores, ya que al momento de decodificar letras, sílabas, palabras o 

números presentan errores de inversión, confunden símbolos como + por x, o ÷ por -, > por 

< (Hudson, 2017). 

Se ha evidenciado en investigaciones como por ejemplo, en la Pirámide de Aprendizaje 

atribuida al National Training Laboratories, que los estudiantes asimilan más los 

conocimientos cuando enseñan a otros, obteniéndose un porcentaje de 90%, y a través de la 

práctica con un 75%, asimilando los contenidos de manera multisensorial (visual, 

auditivo, kinestésico), la lectura en esta pirámide ocupa el 10 %, para lo cual los autores 

afirman que la lectura no es el único medio por el que se pueda producir un aprendizaje 

significativo (Hudson, 2017). Significando un nuevo medio de aprendizaje para la persona 

con dislexia, pues se abre un abanico de posibilidades mediante las cuales puede asimilar 

los contenidos y consolidarlos a la memoria de largo plazo, pues le es relevante.  
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Tabla 7 

Comprensión lectora 

Comprende las frases que lee de acuerdo con su competencia curricular 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Logra 1 8,3 8,3 8,3 

No logra 2 16,7 16,7 25,0 

En proceso 9 75,0 75,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta agosto 2020 

El (75%) de la muestra está en camino de desarrollar su comprensión lectora, significando 

un dato interesante, ya que demuestra la implicación de docentes, padres de familia o 

profesionales que están trabajando en pos de la adquisición de esta habilidad, sin embargo, 

existe un porcentaje del (16,7%) que no han logrado por el momento alcanzarlo, y que por 

tanto es esencial la continua atención a esta necesidad, aun cuando se perciba que sus 

avances sean mínimos. Es importante recalcar que los síntomas varían de persona a 

persona, y quienes tengan mayor desarrollados u habilitados ciertos aspectos, tendrán 

mayor dificultad en otros (Torras, 2013). Se hace hincapié en que la falta de comprensión 

lectora se produce porque el foco de atención del estudiante se encuentra en descifrar las 

letras, siendo para él lo principal al momento de leer, pasando por alto comprender el texto, 

leen incorrectamente las palabras y por tanto se anula el sentido de la oración, 

imposibilitando la comprensión. Es conveniente recalcar que estos errores de lectura se 

incrementan cuando la persona se encuentra bajo presión; las dificultades también se 

manifiestan en el caso de las matemáticas cuando suelen presentarse enunciados con un 

vocabulario amplio, característico de esta ciencia, lo cual dificulta la comprensión de los 

mismos, impidiendo la realización de problemas matemáticos, cálculos, etc (Hudson, 

2017). 

En un estudio se concluye que aun cuando la persona alcanza cierto dominio lector tras una 

adecuada intervención sigue presentando diferencias con su grupo de edad después de dos 

años, en cuanto a la velocidad lectora, al número de sustituciones y al nivel de 

comprensión (Ardila, Rosselli, & Matute, 2005). Por tanto es evidente la presencia de un 

desfase entre la edad cronológica y el logro lectoescritor, razón por la que la persona no 

deberá descuidar su entrenamiento lector y trabajar constantemente en su desarrollo, de 

manera que pueda contar con cierto manejo de dicha habilidad y se desenvuelva lo mejor 

posible en los diferentes ámbitos de su vida. 
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Tabla 8 

Diferenciación de formas, tamaños y colores 

Diferencia formas, tamaños, colores de acuerdo con su competencia curricular 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Logra 6 50,0 50,0 50,0 

No logra 2 16,7 16,7 66,7 

En proceso 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta agosto 2020 

La mayoría de los sujetos se ubican en el porcentaje de logro (50%), mientras que el 

(33,3%) está en proceso de su adquisición. Dentro de las etapas tempranas de educación 

regular no se hacen evidentes ciertos rasgos de las dificultades de aprendizaje, ya que el 

aprendizaje es concreto y cuenta con ayuda de los docentes, pero cuando va subiendo el 

nivel escolar es donde deben utilizar sus recursos, implementando la iniciativa propia, 

haciendo énfasis en el pensamiento formal, el cual conlleva a un mayor uso de la 

abstracción (Castaño, 2003). De igual manera, se identifica un porcentaje de “No logro” 

(16,7%), los cuales presentan dificultades en la clasificación y diferenciación de objetos en 

tamaño, forma y color; de igual manera pueden presentar dificultades en la habilidad de la 

relación espacial. Esta relación espacial es cómo percibe posiciones iguales de dos objetos 

al mismo tiempo, por ello tiene dificultad en leer mapas donde se presentan señales, formas 

y tamaños, dentro de este se involucra la captación y memorización de los nombres de cada 

elemento enunciado con anterioridad (Cóppola, 2004). 

Estos conocimientos se deben consolidar en los primeros años de educación, en los cuales 

el uso de material concreto que estimule los sensorios es fundamental para facilitar la 

discriminación de formas, tamaños y colores. Siendo los primeros años de escolarización 

tiempo importante para aprovechar la asimilación de estos conceptos. Las personas con 

trastornos de aprendizaje necesitarán de mayor atención y acompañamiento en el 

desarrollo de esta habilidad, razón por la cual el uso de técnicas multisensoriales es una 

gran opción de intervención.  
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Tabla 9 

Reconocimiento de números y cifras 

Reconoce números y cifras de acuerdo con su competencia curricular 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Logra 5 41,7 41,7 41,7 

No logra 2 16,7 16,7 58,3 

En proceso 5 41,7 41,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta agosto 2020 

El (41,7%) de la muestra se encuentra en proceso de desarrollar el reconocimiento de 

números y cifras, mientras que el (16,7%) no lo ha logrado aún. Dentro de la escolaridad 

regular entre un 3 y 8% presenta dificultades imperiosas en el aprendizaje del ámbito 

numérico y aritmético, sucediendo esto año tras año, lo cual no está relacionado con la 

inteligencia global o motivación, sino más bien se lo debe relacionar con la volatilidad de 

lo que capta, manteniendo un fuerte vínculo con la memoria de trabajo (Geary, 2017). En 

una investigación se afirma que el programa tecnológico puede ayudar a potenciar 

habilidades, destrezas, razonamiento e interpretación de gráficos en tercera dimensión, 

favoreciendo al aprendizaje de los números a partir de su proyección (Cajas, 2018). 

Las herramientas tecnológicas representan un gran apoyo para la intervención en los 

trastornos de aprendizaje, pues facilitan diferentes instrumentos con los cuales poder 

presentar el contenido, de manera que sea asimilado de una forma más lúdica e interesante 

para quien los use, de este modo aprender o empezar una intervención será motivante, 

llamativo y en especial un aporte significativo.  
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Tabla 10 

Seriación 

Realiza seriaciones de acuerdo con su competencia curricular 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

Logra 3 25,0 25,0 25,0 

No logra 6 50,0 50,0 75,0 

En proceso 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta agosto 2020 

En la tabla se identifica que el (50%) de escolares no logran realizar seriaciones de acuerdo 

a su edad cronológica y competencia curricular. La seriación consiste en juntar elementos 

iguales o similares y en la reversibilidad, esto puede ser: contar hacia atrás o volver en 

orden a los pasos anteriormente mencionados, la dificultad del factor viso-espacial, genera 

confusión en la identificación de qué elemento se encuentra arriba o abajo (García y 

García, 2019).  Esta dificultad viso-espacial impide la asimilación de los elementos 

seriados, es decir se le dificultará procesar o comprender qué elemento antecede a uno y 

cual le sigue, razón por la que el seguir instrucciones o cumplir un número de pasos 

también le resultará complicado. 

 Dentro de la investigación empírica, se implica a la memoria de trabajo en la realización 

de seriaciones, tomando a ciertos componentes como es la ejecución central, conciencia 

fonológica y la habilidad viso-espacial, cada una de estas son importantes dentro de la 

ejecución de este proceso aritmético (Estudillo, 2012). 
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Tabla 11 

Resolución de problemas matemáticos 

Resuelve problemas matemáticos de acuerdo con su competencia curricular 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Logra 1 8,3 8,3 8,3 

No logra 7 58,3 58,3 66,7 

En proceso 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta agosto 2020 

Se evidencia que el (58,3%) de los escolares no logran resolver problemas matemáticos, 

uno de los síntomas frecuentes e influyentes para ello es la dificultad que poseen para 

automatizar las tablas de multiplicar, sumas o restas que son esenciales para realizar un 

proceso matemático, pueden estar conjuntamente direccionados a la conciencia fonológica, 

de igual manera que la dislexia (García, 2012). Como parte de este proceso de resolución 

el razonamiento se ve afectado, ya que este da la variable de aproximación de solución a 

dichos problemas planteados, haciendo sinergia con la comprensión de conceptualización 

(Álvarez, 2016). El proceso de memoria está inmerso en la resolución de problemas 

matemáticos, basados en un código de tipo verbal (García, 2012). El problema de memoria 

se debe a que estos cálculos presentan patrones inexactos para desarrollar una adecuada 

recuperación de dicha información matemática, y con el avance del tiempo sus dificultades 

se verán más marcadas al encontrarse con ejercicios más complejos a nivel de escolaridad 

(Álvarez, 2016). 

Para motivar y concientizar al estudiante de su esfuerzo no se debe acentuar sus errores, 

sino por el contrario, fomentar la motivación, consiguiendo con esto la predisposición de 

ellos para seguir nutriéndose de contenido (Paucar, 2017). Así se conseguirá subir el 

porcentaje de logro y evitar la fobia a la lectura o a las matemáticas.  

De igual manera la familia, la institución educativa y otros profesionales deben estar 

compactos para que el proceso se continúe, puesto que, si alguno de ellos falta, el proceso 

puede tambalear y no culminar con éxito, por ello es esencial generar estrategias de 

acuerdo a las habilidades y capacidades del estudiante con trastorno de aprendizaje.  
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Tabla 12 

Uso de material concreto 

Usa material concreto (ábaco, granos, base 10, tablas de multiplicar, calculadora) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

 

Logra 5 41,7 41,7 41,7 

No logra 3 25,0 25,0 66,7 

En proceso 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta agosto 2020 

Al (75%) de los escolares se les ha permitido la utilización de material concreto, 

considerando los porcentajes de logro y en proceso, siendo esto algo positivo para la 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con dislexia y discalculia, pues cuentan con 

material de apoyo que les permite trabajar de mejor manera, evitando así la presión o 

confusión al no tener automatizados ciertos conceptos matemáticos. En cuanto al (25%) de 

la muestra que no utiliza material de apoyo como ábaco, granos, base 10, tablas de 

multiplicar, calculadora, necesita con suma urgencia la implementación de los mismos, 

para facilitar la asimilación de la información. El estudiante debido a su condición necesita 

del apoyo de la calculadora aun para realizar los cálculos más sencillos, a causa del mal 

empleo de los números en su vida diaria, la inadecuada interpretación de los mismos, lo 

que le lleva a cometer errores constantes; su pensamiento carece de automatización en el 

área de aritmética; puede presentar escaso desarrollo de estrategias para la resolución de 

conflictos, no conocer la aproximación y cierta dificultad en la comprensión de nociones 

complejas como la probabilidad (Sans, Boix, Colomé, López y Sanguinetti, 2012). 

En una guía realizada a partir de una investigación, se propone la implementación de 

actividades con material concreto que se enfoquen a los factores diversión, innovación, 

creatividad y motivación, donde se demuestra que antes de la aplicación de esta, el nivel de 

interés por aprender estaba en un 13.3% y al ejecutar dichas actividades, la población 

elegida subió considerablemente al 80%. Sumado a esto, dentro de otro estudio se 

menciona que el juego en la enseñanza se ha implementado como una herramienta de 

apoyo para el desarrollo y continuidad del aprendizaje, minorando la complejidad de los 

trastornos de aprendizaje (Carcaño, 2019). 

El material de apoyo  debe ser un factor inherente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de estudiantes con dislexia y discalculia, pues simbolizan el peldaño para comprender los 

conocimientos impartidos y compensar sus dificultades, siendo un aporte tanto para lo 

académico como para lo emocional, pues evita que se presente o se disminuya en gran 

medida la desmotivación académica, la frustración o baja autoestima. 
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3.2 Tablas de habilidades sociales 

Tabla 13  

Inclusión entre pares  

Es incluido/a por sus compañeros en actividades 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Logra 5 41,7 41,7 41,7 

No logra 1 8,3 8,3 50,0 

En proceso 6 50,0 50,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta agosto 2020 

Se puede observar a partir de los porcentajes obtenidos que la mitad de ellos (50%), está en 

proceso de consolidar su inclusión con sus pares, mientras que el (41,7%) logra ser 

incluido por sus compañeros en diferentes actividades, sean académicas o de diversión, y 

el (8,3%) representa a aquellos que no han logrado ser incluidos, de lo cual se puede 

analizar que si bien la mitad de ellos estan en proceso de ser incluidos, existe la aversión o 

el rechazo por parte de sus pares, razón por la cual se está trabajando para su inclusión.   

Estos son datos preocupantes ya que se evidencia la dificultad en los estudiantes para 

respetar y acoger la diversidad, sabiendo que muchas veces estas son percepciones 

aprendidas por la sociedad, por tanto si se espera que haya una inclusión entre pares, 

debemos mostrar como comunidad educativa y como sociedad el respeto y la valoracion de 

cada persona ante sus diferencias, por lo tanto el desarrollo de las habilidades sociales de 

los estudiantes con trastornos de aprendizaje dependerá del nivel de inclusión que se viva 

en su comunidad educativa. Muchos pueden poseer grandes habilidades interpersonales y 

por tanto disfrutar del trabajo en equipo y la interacción, por lo que funcionan muy bien en 

estas circunstancias, mientras que otros pueden preferir trabajar en solitario, pues se 

sienten más cómodos estando consigo mismos, ellos en cambio a la falta de la presencia de 

habilidades interpersonales suelen desarrollar las habilidades intrapersonales (Hudson, 

2017). Es esencial promover vínculos entre los estudiantes, ya que es apartir de esa 

interacción que se puede considerar al otro, conocer y aceptar la diversidad ajena y la 

propia y desarrollar un sentido de empatía, donde haya lugar para la cooperación y 

solidaridad mutua (Krichesky, y otros, 2008). 
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Tabla 14 

Interacción social 

Inicia y mantiene relaciones sociales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

Logra 5 41,7 41,7 41,7 

No logra 2 16,7 16,7 58,3 

En proceso 5 41,7 41,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta agosto 2020 

Se puede observar la presencia de un porcentaje significativo de logro (41,7%), el cual se 

repite en el porcentaje de la muestra que está en proceso de iniciar y mantener relaciones 

sociales (41,7%), por lo que no se puede establecer una diferencia significativa de los 

mismos, pues están a la par. Es importante mencionar que el (16,7%) no logra interactuar 

con otros dentro del contexto escolar, y siendo este el lugar donde pasa la mayor parte de 

su día se vuelve esencial trabajar en el pronto desarrollo de habilidades sociales para una 

mejor convivencia y experiencia educativa, lo cual aportará al bienestar psicológico, al 

desarrollo interpersonal y al desempeño académico. Para lograrlo se puede utilizar la 

estrategia de las tareas en clase de manera grupal para ayudar a la fomentación de la 

interacción social, de manera que se establezcan vínculos entre compañeros, así como 

también fomentar la empatía para ir creciendo tanto académica como emocionalmente cada 

día (Paucar, 2017). 

La generación de estas habilidades sociales es indispensable para el desarrollo integral del 

individuo, pues los niños, niñas y adolescentes (NNA) que tienen la habilidad de 

relacionarse socialmente captarán la mayoría del conocimiento que se imparte en el aula, 

aportarán progresivamente a disminuir los problemas en la institución educativa y se 

convertirán en seres humanos que estarán listos para enfrentar la vida; así como también se 

disminuiría el riesgo de presentar trastornos emocionales que se ven inmiscuidos en las 

relaciones interpersonales, significando un aporte para la salud pública, y de manera 

directa o indirecta para la sociedad en la que se interrelaciona el sujeto, pues presentará 

rasgos de asertividad, trabajará en equipo, manejará adecuadamente sus redes sociales y los 

conflictos que se le presenten en su vida cotidiana, en el ámbito educativo o laboral en el 

futuro cercano (López, 2008). 
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Tabla 15 

Adaptación a grupos y entornos 

Se adapta a diferentes grupos y entornos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Logra 4 33,3 33,3 33,3 

No logra 2 16,7 16,7 50,0 

En proceso 6 50,0 50,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta agosto 2020 

El (50%) de la muestra se encuentra en proceso de lograr adaptarse a diferentes grupos y 

entornos con los que se relaciona. El (33,3%) logra esta adaptación, por lo cual se puede 

inferir que cuentan con ambientes inclusivos donde no les resulta difícil sentirse parte. Sin 

embargo, existe un (16,7%) que no logra adaptarse, esto puede deberse a diferentes 

factores ligados a los grupos, a la calidad de vida en la que se desarrolle la persona y a la 

intervención psicopedagógica. La mayoría de los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje, mantienen un factor de un severo déficit monetario y pedagógico a nivel 

social y escolar, según investigaciones a nivel de Sudamérica (Bravo, Milicic, Cuadrado, 

Mejía y Eslava, 2009). 

De lo cual se puede analizar que entre los factores concernientes al progreso y 

mejoramiento de habilidades y capacidades tanto a nivel académico como social, se 

encuentra el económico y pedagógico; el primero provoca que no lo puedan llevar a terapia 

psicopedagógica o que haya dejado el proceso a medio camino, y en cuanto al factor 

pedagógico, muchos docentes expresan su desconocimiento para brindar una intervención 

de estos casos, y otros que si se encuentran capacitados presentan cierto miedo al posible 

fracaso en la aplicación de la teoría a la práctica, por lo cual lo dejan pendiente, o de 

ejecutarse lo realizan  con  temor. Por tanto, no reciben una adecuada intervención para el 

desarrollo de sus habilidades académicas y mucho menos para las sociales.  

Si no se interviene con eficacia y efectividad y en especial a tiempo en el proceso 

adaptativo de estudiantes con trastornos de aprendizaje, se generará en la vida adulta 

dificultades significativas. De no trabajar en su proceso de adaptación, estos sujetos en su 

adultez tendrán problemas severos en encontrar trabajo, careciendo de independencia y 

tendrán escasas relaciones interpersonales (Hall, 2008). 
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Tabla 16 

Defensa o búsqueda de ayuda 

Se defiende o busca ayuda en situaciones de peligro o agresión 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Logra 7 58,3 58,3 58,3 

No logra 4 33,3 33,3 91,7 

En proceso 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. Fuente: encuesta agosto 2020 

El mayor porcentaje de la muestra se obtiene en la escala de logro (58,3%), sin embargo, 

es esencial resaltar a aquellos que no logran defenderse o buscar ayuda en situaciones de 

peligro o agresión (33,3%), y con un (8,3%) a aquellos que están en proceso de asimilar su 

importancia. De no trabajar en el desarrollo de consciencia ante la diversidad, del respeto 

ante la misma y el desarrollo de la autoestima y seguridad, los agresores y las víctimas 

seguirán existiendo y podría ocasionar serias consecuencias futuras que se expandirán 

inevitablemente a diversos ámbitos. Como se manifiesta en  una investigación, cuando ya 

llegan a su vida adulta, estos sujetos, en su gran mayoría, no tienen la capacidad para la 

toma de decisiones adecuadas en pos de su bienestar o no pueden emitir su queja frente al 

infortunio, por consiguiente, desarrollan dependencia a otras personas, agravando su 

condición de salud (Mizen y Cooper, 2012; García, 2016).  

Considerando como otro posible factor influyente en el desarrollo de estas habilidades 

sociales se menciona una investigación donde se demostró que las remarcadas deficiencias 

en habilidades académicas y el rendimiento académico bajo en los trastornos de 

aprendizaje, estaba vinculado con la negligencia de padres, presentando menos interés y 

tiempo para ellos, y también se relacionaba al consumo de sustancias lícitas como el 

alcohol, presenciando con esto un mayor grado de violencia dentro del ambiente familiar 

(Acuña, Chimal, Oliva y Aguayo, 2017). Por lo cual, aquellos que vivan estas 

consecuencias normalizarán la violencia en el contexto escolar y en cualquier ámbito en el 

que se relacionen, pues reciben lo mismo desde su núcleo central, en dichos casos es 

urgente la intervención y protección de sus derechos. 
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3.3 Nivel de logro de las conductas adaptativas: habilidades sociales y académicas 

¿En qué medida se presentan las conductas adaptativas: habilidades sociales y académicas 

en estudiantes de la Unidad Educativa Atahualpa con trastornos de aprendizaje como 

dislexia y discalculia? 

Tras haber observado y analizado los resultados del nivel de desarrollo de las habilidades 

académicas de los estudiantes antes nombrados, se puede responder a la interrogante 

mostrando los mayores porcentajes en las habilidades de: memoria, reconocimiento de 

letras y palabras, conciencia fonológica, fluidez lectora, comprensión lectora, ortografía, 

reconocimiento de números, escritura de números, en la escala “En proceso”, 

evidenciándose que los estudiantes se encuentran encaminados a su adquisición; en cuanto 

a las habilidades de atención, escritura de letras y palabras, caligrafía, vocabulario, 

estructuración de frases, seriación, resolución de problemas matemáticos, resolución de 

cálculos matemáticos mentales, resolución de cálculos matemáticos escritos, obtuvieron 

grandes porcentajes de “No logro”, y en la escala de “Logro”, sobresalieron únicamente las 

habilidades de clasificación, dominancia lateral, así como también el uso de material 

concreto para el manejo matemático.  

Por tanto, las habilidades académicas funcionales no están presentes significativamente en 

esta muestra de estudio, pues la mayoría de las funciones estudiadas no están consolidadas, 

pero es importante recalcar que muchas de ellas están en proceso de ser adquiridas, por lo 

que se puede rescatar que se encuentran encaminadas para lograr una adecuada adaptación 

escolar futura. 

En cuanto a las habilidades sociales, con los mayores porcentajes de logro, se encuentran 

las habilidades de: expresión y reconocimiento de emociones, normas básicas de cortesía, 

expresión asertiva de desagrado, responsabilidad de errores, pertenencia a grupos de su 

edad, defensa; mientras que las habilidades de inicio y mantención de relaciones sociales, 

adaptación a diferentes grupos y entornos, inclusión entre pares, puntuaron mayores 

porcentajes en la escala “En proceso”, no se encontraron porcentajes mayores con respecto 

al “No logro” de habilidades sociales, sin embargo, es importante mencionar que su 

porcentaje no es nulo, siendo la expresión asertiva de desagrado la que más alto puntúa, 

con un porcentaje de (41,7%), y la defensa en situaciones de peligro o agresión, con un 

porcentaje de (33,3%). Si bien se evidencia mayor logro de habilidades sociales en la 

muestra investigada, estas no difieren en grandes cantidades con el porcentaje restante en 

proceso de adquisición, poniendo de manifiesto la presencia de dificultades en las 

habilidades sociales, por lo cual no se puede realizar una generalización de los procesos 

inclusivos que se dan en los estudiantes con trastornos de aprendizaje de la Unidad 

Educativa Atahualpa, ya que cada aula es diversa con lo que respecta al ambiente de clase, 

dinámica del grupo, ideologías fuertemente influyentes en cuanto a percepción y modo de 

actuar, siendo esto un factor que pertenece inevitablemente a la esencia del docente, pues 

aquel es el encargado de impulsar la inclusión y respeto mutuo entre sus estudiantes y 

muchas veces reeducar acerca del valor de la diversidad, de manera que se modifiquen 
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patrones aprendidos en casa. Siendo este proceso inclusivo el promotor del desarrollo de 

habilidades sociales. 
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CONCLUSIONES 

* Al analizar el nivel de desarrollo de las conductas adaptativas: habilidades académicas y 

sociales de la muestra de estudio, se constató que no se puede generalizar su consolidación, 

puesto que en las habilidades académicas se identificó un nivel medio-bajo de desarrollo, 

lo que demuestra la presencia de dificultades significativas que influyen en el proceso de 

aprendizaje y en el logro académico, razón por la cual es elemental un entrenamiento 

constantemente, de esta manera el compromiso con el que la comunidad educativa aborde 

dicha situación será determinante en el avance; en cuanto a las habilidades sociales se 

encontró que en su mayoría el proceso adaptativo social alcanza un alto nivel de desarrollo, 

sin embargo es fundamental tomar en cuenta que la población restante se encuentra entre 

un nivel medio y bajo de desarrollo, siendo elemental la continua intervención y 

acompañamiento para contribuir al desarrollo interpersonal y mejorar la experiencia 

educativa de los mismos.  

* Tras haber realizado una revisión bibliográfica y expuesto las bases teóricas-científicas 

de los trastornos de aprendizaje, se puede evidenciar la necesidad y la importancia de una 

intervención temprana para empezar el entrenamiento de las habilidades que se encuentran 

deficientes, pues lidiar con la sintomatología típica de la dislexia y discalculia sin tener 

bases o herramientas de las cuales sostenerse puede ocasionar graves repercusiones en el 

logro académico, laboral, en el bienestar psicológico y afectivo y en la integración social 

como ente capaz de aportar a su sociedad. Siendo trastornos del neurodesarrollo, requieren 

de la intervención oportuna e interdisciplinar de diferentes profesionales en pos de su 

adaptación. 

* Se concluye luego de aplicar el instrumento y analizar sus resultados, que las habilidades 

académicas funcionales no dominan la escala de logro, situándose muchas de ellas dentro 

de los mayores porcentajes de “No logro” y “En proceso”, sobresaliendo únicamente las 

habilidades de clasificación, dominancia lateral y uso de material concreto. En lo que 

respecta a las habilidades sociales, se destacan dentro de los porcentajes de logro las 

habilidades de: expresión y reconocimiento de emociones, normas básicas de cortesía, 

expresión asertiva de desagrado, defensa, responsabilidad de errores y pertenencia a grupos 

de su edad, sin embargo, es importante mencionar que estos no  difieren en grandes 

cantidades con los porcentajes restantes de la escala “En proceso”,  poniendo en evidencia 

la presencia de dificultades para el desarrollo de habilidades sociales y la adaptación social. 

Mediante lo cual podemos corroborar con la teoría expuesta que, los trastornos de 

aprendizaje dificultan el desarrollo de habilidades académicas y sociales, sin embargo, la 

intervención oportuna puede aportar en lo posible al desenvolvimiento en los diferentes 

ámbitos de la vida. 

 

 



 

44 

 

RECOMENDACIONES 

* Involucrase como comunidad educativa en el desarrollo de conductas adaptativas de 

manera que pueda significar el factor protector que promueva su crecimiento personal, 

social y académico. Para lo cual instaurar técnicas que trabajen todos los sentidos, en 

especial el táctil, ayudará a entender y comprender de mejor manera la significación 

numérica y simbólica de los mismos, así como también, la representación e identificación 

de letras y palabras, para lo cual es recomendable sacar provecho a la elaboración de 

material de carácter lúdico y pedagógico que pueda ser usado en la institución y en casa, 

así como también apoyarse en el uso de tecnologías permitirá establecer contacto con la 

información impartida y facilitará su comprensión. En cuanto al desarrollo de habilidades 

sociales es oportuno trabajar en la creación de una conciencia en común de la comunidad 

educativa con respecto a las NEE, para que las aulas de clase se conviertan en lugares 

seguros para el crecimiento y desarrollo integral desde la diversidad, proporcionando así 

un espacio que promueva y estimule la adquisición de habilidades sociales.  

* Generar un sentido de compromiso para la identificación y la acción ante factores que 

dificulten el aprendizaje o la inclusión de los estudiantes, como son los trastornos de 

aprendizaje, para que puedan ser atendidos de forma temprana, siendo conveniente trabajar 

en la capacitación de docentes y padres de familia para que sepan responder de manera 

adecuada a sus necesidades y sean un aporte significativo para su aprendizaje. 

* Al haber identificado la existencia de dificultad para el desarrollo de conductas 

adaptativas en los trastornos de aprendizaje, es fundamental brindar un constante apoyo 

psicopedagógico para que las presentes habilidades no se encuentren en un escaso o nulo 

nivel de desarrollo, sino que por el contrario se encuentren en constante entrenamiento y se 

pueda en lo posible lograr que estas no difieran en gran medida sino que avancen juntas y 

se complementen. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta de habilidades académicas y sociales en estudiantes con dislexia y 

discalculia  
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Anexo 2. Árbol de problemas 
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