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Resumen
Los Trastornos Específicos del Aprendizaje (TEA) son dificultades que se manifiestan en el ámbito escolar interfiriendo de manera significativa 
en las actividades que implican habilidades de lectura, cálculo y escritura, descartando como causa de estos, las alteraciones neurológicas, 
emocionales y conductuales. El presente estudio tuvo como objetivo describir las funciones cognitiva de un grupo de estudiantes con TEA que 
se encontraban asistiendo a un colegio privado de la ciudad de Cali. Los instrumentos que se utilizaron para recolectar la información fueron: 
Cuestionario de problemas de aprendizaje CEPA, Subescalas de la mini entrevista neuropsiquiátrica internacional para niños y adolescentes 
(M.I.N.I.- N-A), Escala de inteligencia de Wechsler para niños WISC-R y Subtareas de la Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI). Los 
resultados mostraron que los estudiantes con diagnóstico de TEA presentaron fallas cognitivas, específicamente de atención y memoria para 
información auditivo verbal y visual, acompañadas de falencias para la discriminación fonológica, que se encontraron asociadas a dificultades 
de la percepción fonémica. Del mismo modo, presentaron fallas en las habilidades espaciales, construccionales y dificultades en la planeación 
de estrategias para llevar a cabo un plan de manera eficaz. Las falencias cognitivas que subyacen el aprendizaje de la lectura, la escritura y el 
cálculo de los sujetos estudiados, exponen la necesidad de un adecuado desarrollo de funciones cognitivas para conseguir un exitoso aprendi-
zaje pedagógico, así como también la importancia de ser incluidas en las estrategias de intervención en este tipo de población. 
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Introducción

Con el desarrollo científico y tecnológico de la so-
ciedad moderna, las exigencias escolares se han aumen-
tado considerablemente en los últimos años. La edad de 
inicio de la educación primaria ha descendido a los seis 
años, pero realmente la escolarización comienza mucho 
antes, ya que hoy previo al ingreso al colegio, los niños 
han hecho ya un largo recorrido por instituciones tales 
como la guardería, el jardín y el preescolar, las cuales, 
cumplen la función de antesala de la educación formal 
(Lopera, 2002). 

Los anteriores factores, sumados al alto nivel de 
competitividad que la sociedad actual demanda para 
tener éxito profesional, han incidido en el incremento 
de los problemas en el aprendizaje, lo que se evidencia 
en continuos fracasos escolares; y es por esta razón que 
hoy se diagnostican muchos más casos de dificultades del 
aprendizaje que hubiesen podido pasar desapercibidas en 
otra época.

El fracaso en el colegio está directamente relacio-
nado con dificultades en el área de la lecto-escritura y las 
matemáticas, teniendo en cuenta que en Colombia, la 
mayoría de las escuelas están hechas para aprender a leer 
y a escribir palabras y números y no para desarrollar otro 
tipo de habilidades, siendo necesario tener en cuenta, 
que muchas veces no son los niños los que fracasan en el 
colegio, sino que es la institución escolar la que fracasa en 
adaptarse al tipo de aprendizaje y pedagogía que necesita 
el niño (Lopera, 2002; Sattler & Weyandt, 2003).

Las dificultades del aprendizaje escolar, pueden 
desencadenarse en trastornos primarios del aprendizaje, 

los cuales son específicos de las funciones mentales su-
periores en una o varias áreas, no causadas por factores 
ambientales, psicológicos o pedagógicos, ni por enfer-
medad general o alteraciones del sistema nervioso. En la 
mayoría de los trastornos primarios de aprendizaje hay 
una anomalía en el desarrollo de una función afectada, 
lo que los diferencia de los retardos simples del desa-
rrollo. Por lo tanto, se deben considerar los trastornos 
primarios del aprendizaje como Trastornos Específicos 
del Aprendizaje (TEA), que se pueden definir como una 
dificultad en el ámbito escolar, en donde la capacidad del 
niño de progresar en un área académica específica (lec-
tura, cálculo o expresión escrita), está por debajo de lo 
que se espera para un niño de su edad cronológica, nivel 
educativo y nivel de inteligencia (Ardila, 1997; Risueño 
& Motta, 2005; Sattler & Weyandt, 2003); lo cual indica 
la presencia de otros factores predisponentes para este 
tipo de trastornos. 

La prevalencia de los TEA, se puede estimar alre-
dedor del 5-10% (Lyon & Cutting, 1998), del 10-15% 
(Johnson, 1995; Sattler & Weyandt, 2003) y entre el 16-
20% (Feightner, 1994) de la población de niños en edad 
escolar. Del total de escolares con TEA, se estima que 
el 80% tiene dificultades de la lectura y la escritura 
(Karande, 2005; Lyion, 1994) y entre 3-6% presentan 
trastornos del cálculo (Manor & Gross-Tsur, 2000; Ra-
maa & Gowramma, 2002; Shalev, Auerbach et ál., 2000). 
En Latinoamérica, particularmente en Colombia, no 
existen cifras exactas (hasta el momento) de la preva-
lencia de TEA (Poblano, Borja, Elías, Garcia-Pedroza & 
Arias, 2002; Talero, Espinosa & Vélez-Van Meerbeke, 
2005), a excepción del trastorno de la lectura, que según 

Abstract
Specific Learning Disabilities (SLD) are difficulties manifest themselves in the school environment, and that interfere significantly with ac-
tivities that require abilities like reading, writing and calculation, ruling out as a cause of these, neurological, emotional and behavioral. This 
study had as objective to describe the cognitive functions of a group of students with SLD who where attending a private school in the city 
of Cali. The instruments used to collect the information were: learning difficulties questionnaire CEPA, subscales of the Mini International 
Neuropsychiatric Interview for children and adolescents (MINI-NA), Wechsler Intelligence Scale for Children WISC-R and Subtasks from 
Children Neuropsychological Assessment (ENI). The results showed that students with a diagnosis of SLD had cognitive impairments, spe-
cifically in attention and memory for auditory-verbal and visual information, accompanied by failures in phonemic discrimination, which 
were associated with difficulties in phonemic awareness. They also presented difficulties on spatial and constructional skills, and in planning 
strategies to implement a plan effectively. The Cognitive failures that underline the learning of reading, writing and calculation of the subjects 
studies, discussed the need for an adequate development of cognitive functions for a successful educational learning, as well as the importance 
of being included in intervention strategies in this population.
Keywords: learning disorders, neuropsychology, evaluation, child.
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reportan los estudios de Roselli, Báteman, Guzmán y Ardila 
(1999) y De los Reyes et ál. (2008) son del 5,5% y 3.3%, 
respectivamente. 

Resulta importante señalar, que la característica 
común que en general comparten los niños con TEA, es 
el bajo rendimiento académico, evaluado a partir de mé-
todos que miden el desempeño, en tareas que valoran ha-
bilidades relacionadas directamente con el dominio aca-
démico, dejando a un lado los factores subyacentes que 
se desligan de la pedagogía y se suman a los problemas 
neuropsicológicos, siendo estos en muchos de los casos, 
la principal causa de las dificultades de aprendizaje. 

Con respecto a las habilidades cognitivas subya-
centes de los TEA, es importante resaltar que se ma-
nifiestan como déficit selectivos para determinados 
aprendizajes; que al interior del desarrollo cognoscitivo 
apropiado, existe un área particular deficitaria (Ardila, 
1997). En la literatura, se refiere que los TEA están aso-
ciados y dependen de alteraciones en el desarrollo de la 
maduración neuropsicológica del niño, que pueden ma-
nifestarse en los diferentes niveles de aprendizaje, como 
insuficiencias en los procesos de recepción (insuficiente 
percepción auditiva y visual), comprensión, integración 
y/o organización de los procesos aislados (deficiencia 
de pensamiento, insuficiente comprensión del lenguaje, 
incapacidad para efectuar operaciones aritméticas), re-
tención (memoria visual y auditiva), expresión verbal o 
escrita (dislexia, disgrafía, disortografía) y creatividad del 
niño en el aprendizaje escolar, en relación con su edad 
mental y en ausencia de alteraciones sensoriales o moto-
ras graves (Bravo, 1996).

Desde el punto de vista neuropsicológico de Mo-
nedero y Agüero (1987), los TEA son el resultado de 
deficiencias neuropsicológicas diversas; siendo relevante 
que para la adquisición de cada aprendizaje escolar, es 
preciso que el cerebro haya alcanzado determinados gra-
dos de organización. El lenguaje, la coordinación motriz, 
la visomotricidad, las praxias, la lateralidad, entre otras, 
son algunas de las condiciones previas de estos aprendi-
zajes. Del mismo modo, Rosselli, Matute y Ardila (2004) 
hacen énfasis en la importancia de los prerrequisitos cog-
nitivos en el aprendizaje de la lectura y la escritura, donde 
se resalta la intervención de procesos como la atención, 
la memoria, el lenguaje y la abstracción; especialmente la 
memoria visual, fonémica, semántica y operativa. 

Siguiendo un enfoque neuropsicológico, los TEA 
están históricamente relacionados con las investigacio-
nes sobre lesión, daño cerebral o «disfunción cerebral 
mínima» en los niños (Strauss, 1964; citado por Bravo, 
1996), refiriéndose de manera continua a las alteraciones 
de procesos cognitivos, como en el caso de la atención y 
la memoria verbal a corto plazo en los niños con dificul-
tades de lectura (Ardila, Rosselli & Matute, 2005; García 
& González, 2001; Sattler & Weyandt, 2003); y alteracio-
nes en atención sostenida, memoria de trabajo y/o ope-
rativa y memoria a largo plazo en niños con alteraciones 
de la expresión escrita (Ardila, Rosselli & Matute, 2005; 
García & González, 2001). 

Sobre los TEA, no se reportan de manera frecuen-
te investigaciones donde se haga énfasis específicamente 
en las alteraciones cognitivas; sin embargo, Sánchez y Hi-
dalgo (1990) estudiaron el retraso específico de la lectu-
ra, encontrando que los niños con retraso específico de 
la lectura son más lentos y menos eficientes, careciendo 
de un nivel adecuado de automaticidad y eficiencia de 
los procesos de reconocimiento e identificación visual de 
letras; añadiendo a esto, el compromiso de la atención 
en cuanto a la codificación simultánea (lectura-com-
prensión), produciendo una sobrecarga en la capacidad 
de memoria de trabajo. Del mismo modo, Roselli, Matu-
te y Ardila (2006) realizaron una investigación donde se 
establecía la relación entre las habilidades de lectura y el 
desempeño en pruebas cognitivas de tipo neuropsicoló-
gico, en niños de diferentes edades (entre 6 y 15 años), 
tomando una muestra al azar de 625 niños (207 colom-
bianos, 418 mexicanos; 277 niños, 348 niñas), escola-
ridad primaria (1.º-5.º años, en el sistema colombiano) 
y la Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI), para la 
evaluación del desarrollo neuropsicológico. Los resulta-
dos mostraron, que el desempeño en las tareas de cance-
lación de letras, similitudes, memoria de palabras, segui-
miento de instrucciones orales y orientación de líneas, 
puede utilizarse para predecir la velocidad de la lectura, 
es decir que las tareas de tipo visoperceptual y atencio-
nal podrían ser prerrequisitos para leer con rapidez. Así 
mismo, se encontró que la capacidad de comprensión de 
lectura, puede lograr cierto nivel de predicción a partir 
de habilidades de memoria verbal y abstracción. De los 
Reyes et ál. (2008), también encontraron en un estu-
dio realizado en la ciudad de Barranquilla (Colombia) 
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con 112 niños escolarizados, de estrato socioeconómico 
medio-alto y con dificultades de lectura, que las mayores 
deficiencias se hallaban en las pruebas de precisión, ve-
locidad y conciencia fonológica, siendo la decodificación 
de los sonidos individuales de las letras, los que generan 
deficiencias en el desarrollo de destrezas que les permi-
tan leer cada vez con mayor rapidez y precisión. Ahora 
bien, con respecto a la capacidad de comprensión de lec-
tura, Locascio, Mahone, Eason y Cutting (2010) realiza-
ron un estudio con 86 niños, evaluando lectura de pala-
bras, habilidades de comprensión y reconocimientos de 
palabras, los resultados sugirieron dificultades significati-
vas relacionadas con la función ejecutiva, en particular la 
capacidad de planificación, inhibición, pobres estrategias 
de organización, memoria de trabajo espacial y memoria 
de trabajo verbal. 

En cuanto a los autores Clarke y Chadwick 
(1979), trabajaron los aspectos operativo (determinado 
por las nociones de conservación y lógico matemáticas; 
seriación y clasificación) y figurativo (determinado por 
las nociones espaciales y de imagen mental) de los TEA, 
con el objetivo de proporcionar un método diagnóstico, 
que permitiera una mejor comprensión de los déficit de 
aprendizaje como esquema de referencia en la elabora-
ción de programas de rehabilitación o estimulación. Los 
resultados arrojaron un retardo en la estructura lógico-
matemática en los niños con discalculia (trastorno del 
cálculo) y un déficit predominante en el dominio del 
simbolismo figurativo en los niños disléxicos (trastorno 
de la lectura). Con respecto a las habilidades aritméti-
cas, en un estudio realizado por Alsina y Sáiz (2004), 
se plantea la importancia de identificar los subsistemas 
de la memoria de trabajo en el cálculo mental, resaltan-
do la importancia del papel que desempeña la memoria 
en el cálculo, como regulador principal de los procesos 
matemáticos (Baddeley & Hitch, 1974; citado por Alisa 
& Sáiz, 2004). Los resultados arrojaron una correlación 
lineal significativa entre las puntuaciones de tareas arit-
méticas y distintas tareas del bucle fonológico tanto de 
contenido numérico como verbal; del mismo modo se 
distingue una memoria de trabajo numérica y otra ver-
bal, ya que en ambos casos se produjeron diferencias 
estadísticamente significativas, siendo más importantes 
en los aspectos numéricos. Con respecto al ejecutivo 
central, los resultados indicaron que existe una corre-

lación significativa con las tareas aritméticas, siendo las 
pruebas de amplitud de contar y también de escuchar 
las que más se correlacionaron, requiriendo habilidades 
para sostener información y repetirla de memoria. En 
otro estudio realizado por Iglesias-Sarmiento y Deaño 
(2011) se analizó la relación entre el funcionamiento 
cognitivo y los logros matemáticos en 114 niños entre 
los grados cuarto y sexto, encontrándose que el bucle 
fonológico y la capacidad de procesamiento simultáneo 
juegan un papel importante y son predictores del rendi-
miento matemático en la edad escolar. Así mismo, Toll, 
Van der Ven, Kroesbergen y Van-Luit (2011) hallaron 
en un estudio longitudinal, una fuerte relación entre la 
capacidad de inhibición y la memoria de trabajo con las 
habilidades aritméticas.

Por otro lado, Roselli, Báteman, Guzmán y Ardila 
(1999), determinaron la frecuencia y las características 
de los problemas específicos del aprendizaje, encontran-
do que los niños presentan mejor ejecución en pruebas 
de motricidad fina y las niñas en memoria verbal; los 
niños superaron a las niñas en pruebas de vocabulario, 
pero las niñas los superaron en lectura, lo cual es co-
rroborado por Wheldall y Limbrick (2010). Del mismo 
modo, se evidenció que los niños con dislexia-disgrafía 
(trastorno de la lectura y la expresión escrita) presentan 
defectos de motricidad fina, memoria verbal y algunas 
dificultades espaciales y construccionales. Las correlacio-
nes entre rendimiento escolar y ejecución en pruebas de 
evaluación neuropsicológica fueron bajas. Así mismo, en 
otro estudio realizado con 31 participantes diagnostica-
dos con TEA (de la ciudad de Barranquilla, Colombia), 
a través del WISC III y la prueba de aprovechamiento 
académico de la batería psicoeducativa Woodcock-Mu-
ñoz-Sandoval (2005); se les aplicaron las pruebas de la 
figura compleja de Rey-Osterrieth, curva de memoria 
verbal, retención de dígitos, prueba de ejecución conti-
nua auditiva, Trail Making (TMT), vocabulario de Boston 
y fluidez verbal (FAS) fonológica y semántica, con el fin 
de evaluarles las habilidades neuropsicológicas, hallán-
dose un rendimiento significativamente inferior en las 
pruebas que evaluaron memoria, atención y habilidades 
construccionales y visoespaciales, que podrían ser, a su 
vez, originadas por un defecto en la memoria de trabajo 
que alteraría las funciones ejecutivas (Rodríguez, Zapata 
& Puentes, 2008). 
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De acuerdo a los antecedentes anteriormente re-
feridos y la literatura revisada, esta propuesta de investi-
gación tuvo como objetivo describir los déficit cognitivos 
en un grupo de niños con TEA, de un colegio privado 
de estrato medio-alto de la ciudad de Cali, teniendo en 
cuenta que es una población poco estudiada y los antece-
dentes refieren la vulnerabilidad solamente de los cole-
gios públicos, relacionando el nivel socioeconómico con 
el nivel educacional, es decir, los bajos recursos con los 
problemas de aprendizaje (Sherman, 1994; citado por 
Rosselli et ál., 2004). Razón por la cual, se buscó des-
cribir la presencia de alteraciones neuropsicológicas que 
subyacen a los problemas de aprendizaje. 

Con estos hallazgos se busca aportar información 
relevante a las intervenciones educativas y de rehabilita-
ción que tienen como fin optimizar el aprendizaje peda-
gógico de esta población, como punto de partida hacia 
la investigación e intervención de esta problemática tan 
poco estudiada en la ciudad de Cali. 

Método

Tipo de estudio
Estudio de múltiples casos (Martínez-Carazo, 

2006) ya que se estudiaron detalladamente nueve casos 
específicos en su entorno real, con el fin de describir sus 
características y contrastarlo con la teoría; es decir, que 
se tomó un número pequeño de estudiantes con TEA 
en un colegio privado de estrato socioeconómico medio 
alto, de la ciudad de Cali, para describir de forma más 
profunda el estado de las funciones cognitivas de estos 
estudiantes, buscándose obtener un conocimiento más 
amplio sobre estos trastornos.

Población y muestra
La población objetivo fueron los 70 estudiantes de 

básica primaria de un colegio privado de estrato socio-
económico medio alto de la ciudad de Cali. Una vez se 
inició el proceso de selección teniendo en cuenta los cri-
terios de inclusión y exclusión del estudio, la muestra 
quedó conformada por nueve estudiantes con edades 
entre los siete y once años, que se encontraban cursando 
básica primaria (1.° - 5.°), con un CI (Coeficiente Inte-
lectual) superior a 80, sin antecedentes de alteraciones 
neuropsiquiátricas, comportamentales y/o emocionales y 

que cumplieron con todos los criterios del DSM-IV para 
el diagnóstico de los Trastornos Específicos del Aprendi-
zaje (APA, 2003). 

Instrumentos
Para el rastreo dentro de las aulas escolares de los 

niños con dificultades de aprendizaje, se utilizó el Cues-
tionario de problemas de aprendizaje CEPA (Valdivieso, 
1979); para el diagnóstico de los TEA, se utilizó la Escala 
de inteligencia de Weschler para niños revisada WISC-R 
(Wechsler, 1993), con el fin de determinar el Coeficiente 
Intelectual (CI), algunas subescalas de la Mini entrevista 
neuropsiquiátrica internacional para niños y adolescen-
tes (M.I.N.I.- N-A) (Shehan, Shytle, Milo, Lecrubier & 
Jergueta, 2006) para el diagnostico diferencial con otras 
patologías. Finalmente, para la evaluación de las habilida-
des escolares (lectura, escritura y cálculo) y las funciones 
cognitivas (atención, memoria, lenguaje, praxias, gnosias 
y funciones ejecutivas) se utilizó la Evaluación Neurop-
sicológica Infantil (ENI) (Matute, Rosselli, Ardila & Os-
trosky, 2007).

Procedimiento
De los 70 estudiantes que conformaron la pobla-

ción, los docentes reportaron 30 estudiantes con posibles 
dificultades en el aprendizaje, por medio del cuestionario 
CEPA. A esos 30 estudiantes (con consentimiento infor-
mado firmado por sus respectivos padres de familia), se 
les aplicó las Subescalas de la M.I.N.I.- N-A y el WISC-R, 
donde se descartaron 19 estudiantes por no cumplir con 
los criterios preliminares de selección del estudio. De 
esos 19 estudiantes, 3 sobrepasaron los límites de edad 
según los criterios de selección, 9 presentaron un CI (Co-
eficiente Intelectual) inferior a 80 y 7 presentaron algún 
tipo de alteración del comportamiento y/o emocional. 

Posterior a esta selección, la muestra quedó con-
formada por 11 estudiantes, a los cuales se les aplicaron 
las tareas de habilidades escolares de la ENI, descartán-
dose 2 estudiantes que no evidenciaron fallas suficientes 
en las tareas de lectura, escritura y/o cálculo, para diag-
nosticar un TEA. Finalmente, la muestra de la presente 
investigación quedó conformada por nueve estudiantes 
que cumplieron con todos los criterios diagnósticos de 
TEA según el DSM-IV-TR, a los cuales, se les aplicaron 
las tareas de habilidades cognitivas de la ENI. 



28 móNica aPoNtE-hENao & maryoris ElENa zaPata zaBala

 | uNivErsidad dE saN BuENavENtura, Bogotá | Psychologia: avaNcEs dE la disciPliNa | Facultad dE Psicología |

Resultados

La muestra quedó conformada por siete estu-
diantes de sexo masculino y dos estudiantes de sexo 
femenino, con una media de nueve años de edad y 
3.° de escolaridad. Con respecto al Coeficiente Inte-
lectual, se encontraron tres estudiantes con puntua-
ciones de CI Manipulativo por debajo de 80 (bajo); 
destacando que las puntuaciones de CI Verbal y CI 

Total de los nueve estudiantes evaluados se encontra-
ron dentro de un rango de normalidad.

De acuerdo a los criterios diagnósticos del DSM-
IV-TR, los TEA, se dividen en trastorno de la lectura, 
trastorno del cálculo y trastorno de la expresión escrita; 
sin embargo, en la distribución de la muestra, se en-
contró la presencia de dos o más tipos de trastornos en 
una misma persona, quedando la muestra recolectada, 
distribuida de la siguiente manera (ver tabla 1).

Tabla 1. Especificaciones sociodemográficas de cada uno de los estudiantes con diagnostico de TEA 

Estudiante Sexo Edad Escolaridad CI Diagnóstico

A M 10 años 5.° primaria 92 Trastorno del cálculo

B M 8 años 2.° primaria 86 Trastorno de la expresión escrita

C M 11 años 5.° primaria 99 Trastorno de la expresión escrita

D F 7 años 1.° primaria 86 Trastorno de lectura y expresión escrita

E M 8 años 2.° primaria 87 Trastorno de lectura y expresión escrita

F M 10 años 2.° primaria 80 Trastorno de lectura y cálculo

G M 11 años 5.° primaria 98 Trastorno de la expresión escrita y cálculo

H M 9 años 1.° primaria 86 Trastorno de lectura, expresión escrita y cálculo

I F 7 años 1.° primaria 85 Trastorno de lectura, expresión escrita y cálculo

Con respecto al desempeño de los estudiantes en las tareas cognitivas de la ENI se pudo observar lo siguiente 
(ver tabla 2):

Tabla 2. Puntuaciones de las tareas cognitivas de la ENI obtenidas por los estudiantes con diagnóstico de TEA.

Tareas cognitivas de la ENI Percentiles obtenidos por los estudiantes*

Atención visual

A B C D E F G H I

Cancelación de dibujos 63 5 16 26 75 0.4 16 5 9

Cancelación de letras 9 9 16 26 50 9 5 ≤1 37

Atención audio-verbal

Dígitos en progresión 2 5 84 ≤1 5 5 9 ≤1 ≤1

Dígitos en regresión 2 26 26 ≤1 26 5 3 ≤1 ≤1

Memoria audio-verbal

Codificación lista de palabras 50 26 84 26 9 16 0.4 0.4 0.4

Evocación espontánea 50 9 63 50 63 0.1 0.1 ≤1 9

Evocación por claves 37 2 63 75 50 2 50 2 1

Reconocimiento ≤1 26 84 63 26 ≤1 16 ≤1 63
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Tareas cognitivas de la ENI Percentiles obtenidos por los estudiantes*

Memoria visual

Codificación lista de figuras 26 75 91 50 26 1 9 1 9

Evocación espontánea 26 50 84 26 37 ≤1 2 ≤1 16

Evocación por claves 50 50 84 63 50 1 16 ≤1 16

Reconocimiento 37 50 84 0.4 37 ≤1 0.4 0.1 16

Lenguaje

Repetición de sílabas 37 50 63 75 75 63 63 63 63

Repetición de palabras 63 26 50 75 63 16 63 ≤1 26

Repetición de no palabras 50 63 75 16 75 50 50 2 6

Repetición de oraciones 5 26 91 2 63 95 91 ≤1 16

Denominación de imágenes 91 26 75 9 91 63 37 63 26

Designación de imágenes 50 50 50 50 50 50 50 50 37

Seguimiento de instrucciones 16 50 75 84 84 75 63 75 26

Praxias y gnosias

Figura compleja 75 2 75 50 75 --- 26 2 1

Imágenes sobrepuestas 63 16 75 37 26 2 37 91 26

Fonémica 16 16 63 5 75 75 16 75 ≤1

Dibujos de ángulos diferentes 26 2 75 63 2 75 16 37 63

Orientación de líneas 75 ≤1 75 50 63 26 0.4 63 2

Función ejecutiva

Diseños correctos 2 63 0.1 0.4 37 63 63 ≤1 5

No. movimientos realizados 26 ≤1 ≤1 --- 26 --- 26 1 37

Diseños correctos con n.º mínimo de 
movimientos

9 1 9 1 50 9 2 0.4 26

* Baremos de la ENI (Percentiles): >75 por arriba del promedio, 26-75 promedio, 11-25 promedio bajo, 3-10 bajo, <2 extremadamente bajo

Discusión

La conformación de la muestra se caracteri-
zó por representar el 12% (nueve estudiantes) de la 
población base del colegio (estudiantes de un colegio 
privado, de estrato socioeconómico medio-alto de la 
ciudad de Cali), lo cual es acorde con la tasa de preva-
lencia de los TEA en la población general, que puede 
oscilar entre el 5% y el 20% (Feightner, 1994; John-
son, 1995; Lyon & Cutting, 1998; Sattler & Weyandt, 
2003); del mismo modo se observó que la muestra re-
colectada presentó una mayor cantidad de estudiantes 

de sexo masculino con algún tipo de Trastorno Espe-
cífico del Aprendizaje (TEA), lo cual corrobora la tasa 
de prevalencia de la discapacidad para el aprendizaje 
en los varones en una proporción aproximadamente 
de tres a uno (Ardila, 1997; Defries, 1989; citados 
por Sattler & Weyandt, 2003). Con respecto a la edad 
y la escolaridad de los estudiantes evaluados, se pudo 
evidenciar que se encuentran en la etapa de desarrollo 
escolar, donde es posible observar los fracasos escola-
res y diagnosticar las alteraciones que se pueden pre-
sentar en los niños durante el proceso de aprendizaje 
organizado (escolarización).
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Con respecto a los diagnósticos de los diferentes 
tipos de TEA encontrados en la muestra seleccionada, 
se observó que más de la mitad de los estudiantes (séis 
estudiantes) presentan más de un tipo de TEA, siendo el 
trastorno de lectura y expresión escrita los que se pre-
sentan con mayor frecuencia; sin embargo, es importante 
resaltar que aunque la literatura reporta la lectura y la 
escritura como dos procesos que se desarrollan relati-
vamente independientes, también se expone la existen-
cia de una relación estrecha de estos dos procesos en el 
aprendizaje pedagógico (Viñals, Vega & Álvarez, 2003), 
así como también, una tendencia a la aparición simultá-
nea del trastorno de la lectura y la expresión escrita (Ar-
dila, Rosselli & Matute, 2005; Rosselli, Báteman, Guz-
mán & Ardila, 1999; Sattler & Weyandt, 2003).

Teniendo en cuenta la heterogeneidad de los diag-
nósticos de TEA en los casos estudiados, se realizó un 
análisis del estado de las funciones cognitivas por cada 
uno de los estudiantes evaluados, con el fin de profundi-
zar y ampliar el conocimiento en este tipo de trastorno, 
proporcionando de esta manera, información relevante 
para el proceso de intervención que el colegio puede em-
prender con estos estudiantes.

Estudiante A: con diagnostico único de Trastorno del 
cálculo, presentó fallas atencionales principalmente en las 
tareas de modalidad auditivo-verbal; sin embargo, se evi-
denciaron también disminuciones en la atención visual, 
lo cual, es apoyado por la literatura, donde se refiere que 
los niños que padecen trastorno específico del cálculo 
suelen manifestar dificultades atencionales y de percep-
ción visual que afectan el manejo de secuencias requeri-
do para las tareas aritméticas (Badian, 1983; citado por 
Ardila, Roselli & Matute, 2005; Deaño, 1998; Iglesias-
Sarmiento & Deaño, 2011; Toll, Van der Ven, Kroesbergen 
& Van-Luit, 2011).

Ahora bien, con respecto a la evaluación de la 
memoria, el estudiante presentó fallas únicamente de 
reconocimiento auditivo-verbal, pudiendo estar relacio-
nado con una falta de atención durante la realización de 
la tarea, pues el resto de las actividades fueron realizadas 
con éxito; contrario a lo que plantea la literatura, cuan-
do se referencia dificultades en la memoria a corto plazo 
en la «incompetencia» de estos niños para realizar tareas 
aritméticas (Cohen, 1971; citado por Ardila, Rosselli & 
Matute, 2005). Del mismo modo, el estudiante presentó 

fallas en la repetición de oraciones y en el seguimiento de 
instrucciones, acompañado de fallas en la discriminación 
fonológica, lo cual en la literatura no aparece fuertemen-
te relacionado con el trastorno del cálculo a menos que 
sea concomitante con el trastorno de lectura y escritura 
(Bravo, 1996; Sattler & Weyandt, 2003); sin embargo, 
en este caso, se reitera que dichas falencias se encuentran 
asociadas a la falta de atención que presentó el estudiante 
durante realización de las tareas, concluyéndose por me-
dio de la observación durante la evaluación.

Finalmente, se pudo apreciar en el estudian-
te falla en la capacidad de planeación y organización 
de actividades con pasos específicos, siendo coherente 
con la literatura, al referir que dichas dificultades se 
encuentran asociadas a otros procesos cognitivos que 
están presentes en el proceso de ejecución de activi-
dades, tales como la atención y concentración (Lezak, 
1982; citado por Benedet, 1986).

Estudiantes B y C: con diagnostico de Trastorno de la 
expresión escrita presentaron fallas marcadas en atención 
visual, corroborándose de esta manera los planteamien-
tos de Sinúes (1998), al exponer que las habilidades vi-
suales son un requisito para el aprendizaje de la escritura 
o de lo contrario se acarrean fuertes dificultades para ta-
reas como la identificación de letras, tal y como sucedió 
con dichos estudiantes.

Por otro lado, resulta importante resaltar que solo 
el estudiante «B» presento fallas de evocación de infor-
mación auditivo-verbal, obstaculizando su proceso de 
aprendizaje de la escritura en cuanto a la recuperación 
de letras de la memoria a largo plazo (Sinués, 1998). Del 
mismo modo, este estudiante presentó fallas de habili-
dades visoespaciales, que están dificultando la adecuada 
organización espacial de las letras, que según la teoría, 
podría llegar a inferir con la adecuada lectura y compren-
sión de los párrafos (Ardila, Rosselli & Matute, 2005; 
Locascio, Mahone, Eason & Cutting, 2010).

Finalmente, se observó en ambos estudiantes fa-
llas de planeación y ejecución de estrategias, lo que po-
dría estar obstaculizando la adecuada construcción de 
párrafos, así como también, podrían estar fallando las es-
trategias de monitoreo en la adecuada escritura (Ardila, 
Rosselli & Matute, 2005).

Estudiantes D y E: con diagnostico combinado de 
Trastorno de lectura y expresión escrita, presentaron dificul-
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tades atencionales, específicamente para la información 
auditivo-verbal y fallas de memoria aisladas tales como 
dificultad para la codificación de información auditivo-
verbal y reconocimiento visual, siendo coherente con 
este tipo de trastorno combinado, donde se suele ob-
servar un compromiso del recurso atencional y de la 
memoria (Ardila, Rosselli & Matute, 2005; Sattler & 
Weyandt, 2003).

Es importante resaltar que solamente en el estu-
diante «D» se observaron fallas de repetición y denomi-
nación, acompañado de fallas de discriminación fonoló-
gica, lo cual se presenta con frecuencia en los trastornos 
de lectura y escritura (Ardila, Rosselli & Matute, 2005; 
De los Reyes et ál., 2008; Rosselli, Matute & Ardila, 
2006). Por otro lado, el estudiante «E» presentó fallas 
en las habilidades visoespaciales, que se asocian a erro-
res visuales en la ubicación espacial, visoperceptual y a la 
falta de integración de las habilidades visuales y motoras, 
lo cual se pudo corroborar por medio de la observación 
durante la evaluación. 

Estudiante F: con diagnostico combinado de trastor-
no de lectura y cálculo, presentó fallas severas de atención 
y memoria auditivo-verbal, que podrían haber limitado 
el adecuado rendimiento en la tarea de repetición. Del 
mismo modo, se pudieron observar dificultades de aten-
ción y memoria visual, asociadas a las fallas de percep-
ción visual registradas durante la evaluación. Teniendo 
en cuenta lo anterior, se debe considerar que las habi-
lidades que presentaron falencias en el estudiante, son 
consideradas prerrequisitos inespecíficos de tipo cogni-
tivo para el aprendizaje de la lectura y la organización de 
las operaciones aritméticas, razón por la cual se podrían 
estar presentando fallas en el adecuado aprestamiento de 
estas capacidades pedagógicas (Rosselli, Matute & Ardi-
la, 2004). Finalmente, resulta importante resaltar que se 
observaron rechazos por parte del estudiante al realizar 
cierto tipo de tareas que no pudieron ser analizadas.

Estudiante G: con diagnostico de trastorno de la ex-
presión escrita y cálculo presentó fallas de atención y memo-
ria en las modalidades auditivo-verbal y visual, las cua-
les, son consideradas funciones cognitivas importantes 
para centrarse en aquellos elementos importantes para 
la construcción de textos y el desarrollo de operaciones 
aritméticas (Ardila, Rosselli & Matute, 2005), razón por 
la cual, podrían estar obstruyendo dichos aprendizajes 

pedagógicos. Del mismo modo, se manifestaron fallas de 
discriminación fonémica, que podrían estar obstaculi-
zando el adecuado aprestamiento del aprendizaje de la 
escritura, ya que el lenguaje escrito está directamente 
relacionado con el adecuado desarrollo de la fonología 
(Beland & Monetta, 2004). Finalmente, el estudiante 
presentó dificultades en habilidades visoespaciales, que 
podrían estar impidiendo la adecuada organización de las 
letras y los números dentro del espacio (Sinués, 1998).

Estudiantes H e I: con diagnóstico combinado de 
trastorno de lectura, expresión escrita y cálculo, fueron las per-
sonas que más fallas cognitivas manifestaron, principal-
mente en atención y memoria en las modalidades audi-
tivo-verbal y visual, las cuales como se ha mencionado 
anteriormente, son consideradas prerrequisitos cogniti-
vos para el adecuado aprestamiento de los aprendizajes 
pedagógicos (Álvarez & Conde, 2009). Del mismo modo, 
se presentaron dificultades en la capacidad de repetición 
asociadas a las fallas de atención y memoria auditivo-
verbal anteriormente mencionadas (Rodríguez, Zapata & 
Puentes, 2008). En cuanto a las habilidades visoespacia-
les y la sensibilidad fonológica, también se vieron afec-
tadas en estos estudiantes, impidiendo la adecuada dis-
criminación de las letras, así como también la apropiada 
organización de las los textos y la organización espacial de 
las cantidades (Ardila, Rosselli & Matute, 2005; Beland & 
Monetta, 2004; De los Reyes et ál., 2008; Rosselli, 1997; 
Sattler & Weyandt, 2003; Sinués, 1998). Finalmente, en 
cuanto a las funciones ejecutivas, solamente el estudiante 
«H» presentó fallas severas de planeación y ejecución de 
estrategias de manera óptima.

Una vez realizado el análisis de cada uno de los 
casos, resulta pertinente referir las apreciaciones gene-
rales sobre el estado de las funciones cognitivas de los 
estudiantes con TEA de este grupo.

Los estudiantes evaluados presentaron fallas prin-
cipalmente de atención auditivo-verbal y visual, hacién-
dose hincapié en las falencias para desarrollar tareas vi-
suales de material verbal, pero conservando la capacidad 
visual para material no verbal. Del mismo modo, los es-
tudiantes también presentaron dificultades para codificar 
información auditivo-verbal, relacionada con las fallas de 
atención en este tipo de información y alterando de esta 
manera la memoria de trabajo, así como también la capa-
cidad de evocación. Sin embargo, estos mismos estudian-
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tes no presentaron fallas de memoria visual, haciendo la 
aclaración de que el material con el cual se trabajó eran 
imágenes no verbales. 

Con respecto a la capacidad de lenguaje, se obser-
vó un adecuado desarrollo de la capacidad de expresión; 
aunque se presentaron fallas en la capacidad de repeti-
ción, específicamente en la discriminación fonológica, 
omisiones y/o sustituciones de palabras, lo cual estaría 
asociado a las dificultades de memoria verbal.

En cuanto al estado de las praxias y las gnosias, 
se presentaron fallas específicamente en las habilidades 
espaciales y construccionales; así como también dificul-
tades en la percepción fonémica, asociadas a las falencias 
en la discriminación auditiva de fonemas semejantes y 
conciencia fonológica en general, observados también en 
la evaluación del lenguaje.

Finalmente, con respecto al estado de las funcio-
nes cognitivas de los estudiantes evaluados con diagnós-
tico de TEA, se puede concluir que presentaron fallas en 
las funciones ejecutivas, dificultándoseles la planeación 
de estrategias para llevar a cabo un plan de manera eficaz, 
lo cual se encontró relacionado con otros proceso cog-
nitivos tales como la atención y la memoria de trabajo.

Conclusiones

La lectura, la escritura y el cálculo son el escena-
rio donde se manifiesta el desarrollo de las habilidades 
fundamentales como la discriminación fonológica, la 
memoria audio-verbal, la capacidad de síntesis y análisis 
visoespacial, entre otras; y si estos prerrequisitos no se 
encuentran estructurados en la mente de los niños, el 
acceso a la adquisición de habilidades más complejas que 
implican la integración de varios sistemas, se ve afectada, 
por tanto las habilidades escolares se ven disminuidas.

En el presente estudio, se evidencia que existen 
alteraciones de procesos cognitivos que son requisitos in-
dispensables para el aprendizaje pedagógico en el grupo 
de estudiantes evaluados, proporcionando información 
relevante con respecto a qué sucede con los estudiantes 
con TEA y qué posibilidades existen para intervenir este 
tipo de trastornos, logrando exponer la necesidad de un 
adecuado desarrollo de funciones cognitivas para con-
seguir un aprendizaje exitoso, especialmente a los que 
compete la lectura, la expresión escrita y el cálculo.

Es por esta razón, que de este estudio se des-
prende la necesidad de clarificar más allá del diagnós-
tico visible, pues las fallas que se presentan son los do-
minios que aún no se han establecido y desde ahí es que 
se deberían generar las propuestas de intervención, por 
tanto, bajo el rubro de TEA, en realidad se esconden fa-
llas cognitivas, que sería hacia donde debería orientarse 
la intervención y no al proceso de lectura, escritura y/o 
cálculo como tal.
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