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Por ejemplo 

 
 Inversiones estáticas, donde en este caso el alumno puede invertir 6 por 9 ó 5 

por 2 
 
 Inversiones dinámicas, como por ejemplo el niño/a invierte 25 por 52 ó 361 

por 163 
 
 Fallas de encolumnación, esta señal o síntoma se puede ejemplificar de la 

siguiente manera: 
       

349                           
350                           1245 

+ 23___                    +  125 
 
 
 
 

Continuación  ejemplo 
 

 Reversión en el orden operatorio, caso en el que se puede dar en la adición, 
sustracción, división y multiplicación, como por ejemplo: 

 
Adición:   89         Sustracción:   45         Multiplicación: 234 x 5    División: 245: 
5= 90 
             + 12                               -28                             10521                          45 
                     911                              23                                                               0 

                                                                                                                                                    2                      
                                                                                                                                 
 Fallas en la lectura y escritura de números, como por ejemplo leer 2004 por 

204, 386 por 368, al escribir al dictado 5011 por 50011, entre otras. 
 

 

 Para concluir, cabe mencionar que la causa más probable de problemas en el 
área de las matemáticas se podría deber a que las alteraciones en la dimensión 
temporo-espacial podrían afectar la base de la construcción del sistema numérico 
decimal, como es el valor posicional.   
 

2.3. El Lenguaje 
  

 Al parecer una de las características diferenciales del ser humano es el 
lenguaje, capacidad que es adquirida primero de forma oral alrededor de los cinco 
años de edad, tanto desde el punto de vista sintáctico como fonológico. 
 
 En esta área han sido muchas las dimensiones y clasificaciones que han 
reconocido los especialistas. Sin embargo, lo que interesa para este estudio es su 
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relación con el aprendizaje matemático. De este modo, se puede partir señalando que 
la precisión del lenguaje en el área del cálculo es definitivamente importante, ya que 
la recepción y comprensión del lenguaje oral se torna vital cuando, por ejemplo, en el 
área de geometría se utilizan todas aquellas nociones espaciales a través de términos 
como: entre, sobre, con, desde, hasta, alrededor, debajo, encima, en, etc.  
 
 También se puede ejemplificar su importancia en la resolución de problemas 
matemáticos de enunciado verbal, donde el alumno debe comprender las diferencias 
importantes que se dan entre términos como: agregó, quitó, triplicó, perdió, ganó, 
fraccionó, le quedó, gastó, entre otros; los cuales aluden a alguna de las cuatro 
operaciones matemáticas básicas que tendrá que proceder a aplicar el alumno para 
resolver dicho problema. 
 
 De este modo, se puede afirmar que el vocabulario matemático parece tan 
importante que una alteración en la comprensión y/o uso de éste puede provocar 
grandes problemas en el aprendizaje y rendimiento matemático. En este sentido 
Gastón Mialaret8 (1985) menciona ciertas investigaciones realizadas en Bélgica, que 
muestran la progresión que sigue el aprendizaje y dominio de ciertos cuantificadores 
numéricos y no numéricos, de la forma como se muestra en la tabla siguiente: 
 

Tabla Nº 1: Progresión que sigue el Aprendizaje y el Dominio de ciertos 
Cuantificadores Numéricos y No Numéricos 

 
 

 
Curso 

 
Niños 

 
Niñas 

1º y 2º año La mitad de Tanto como, la mitad 
de, el doble de 

3º año Tanto como, la mitad 
de, el doble de 

Más que 

4º año Más que, menos que Menos que 
 

5º año 2 veces más que 
2 veces menos que 

2 veces más que 

6º año ----------------------------------- 2 veces menos que 
 

 
 
 

 Como se puede deducir de la tabla anterior, en los profesores recae la función 
de controlar en forma constante en los alumnos la adquisición del vocabulario 
matemático; ya que de lo contrario éste se arriesga a hablar un lenguaje que los 
alumnos no entienden. En este sentido, cabe tener presente que, en muchas 
ocasiones las dificultades que se producen en el área de las matemáticas no son de 

                                                 
8
 Es uno de los tres fundadores de las ciencias de la educación en Francia 
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3. LAS ALTERACIONES EN EL DESARROLLO DEL CÁLCULO Y SUS 

FACTORES 
 
 Cuando un niño ingresa al sistema escolar, se espera que adquiera los 
conocimientos básicos del cálculo que le permitan desarrollar las siguientes 
capacidades: 
  
  Utilizar las matemáticas como un instrumento para reconocer, plantear y 

resolver problemas. 
 
  Anticipar y verificar resultados. 
 
  Comunicar e interpretar información matemática. 
 
  Potenciar habilidades temporo-espaciales. 
 
  Estimar resultados de cálculos y mediciones. 
 
  Usar efectivamente ciertos instrumentos de medición, dibujo y cálculo. 
 
  Desarrollar un pensamiento abstracto por medio de distintas formas de 

razonamiento, entre otras, la sistematización y generalización de 
procedimientos y estrategias. 

 
 En este sentido, es claro que no todos los niños llegan a un desarrollo 
óptimo de dichas habilidades, y es aquí cuando el alumno se enfrenta a posibles 
alteraciones en el cálculo. 
 

Sin embargo, aunque los niños en una etapa inicial, pueden presentar 
dificultades en las matemáticas, como confusión de conceptos numéricos o 
incapacidad para contar con precisión, las alteraciones del cálculo, rara vez se 
diagnostican antes de finalizar el primer año básico. En tercer año, es donde 
mayormente se suelen diagnosticar estas alteraciones, e incluso en algunos 
casos, sólo se pueden detectar en quinto año. 
 
 Desde un punto de vista neuropsicológico, el cálculo es una operación 
compleja en la que intervienen una gran cantidad de mecanismos cognitivos, 
mecanismos de procesamiento verbal o gráfico, mecanismos de percepción y 
reconocimiento de dígitos, como también razonamiento sintáctico y atencional y 
aspectos relacionados con la memoria a corto y largo plazo. 
 
 En este contexto, cabe señalar a McCloskey, quien señaló que todas las 
funciones cognitivas antes mencionadas se agruparían en dos grandes sistemas: 
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a) Sistema de procesamiento numérico: que sería el encargado de la comprensión 
y producción de números gráficos y verbales, junto con las reglas de valoración 
de cantidades y de dígitos en función de su ubicación en una cifra de varios 
números, según el sistema arábico decimal usado habitualmente. 

 
b) Sistema de cálculo: encargado de la comprensión y recuerdo de símbolos y 

principios de las operaciones matemáticas, como también del recuerdo de 
"hechos matemáticos" como por ejemplo, las tablas de multiplicar. Por otro lado, 
este sistema sería el encargado de la ejecución de los procesos matemáticos. 

 
 Ahora bien, para poder comprender las alteraciones que pueden 
experimentar los alumnos en el cálculo, es necesario conocer tantos los factores 
básicos que pueden llegar a intervenir en las dificultades de aprendizaje de las 
matemáticas, como también los factores de riesgo en el desarrollo matemático, 
temas que serán analizados a continuación. 
 

 
3.1. Factores Básicos en las Dificultades de Aprendizaje de las Matemáticas 

 
Aunque a partir de los conocimientos actuales, sólo se pueden dar 

respuestas parciales e incompletas acerca de cuáles son los factores que inciden 
en el elevado fracaso en esta área, es necesario hacer referencia a una serie de 
variables que influyen de manera decisiva en las dificultades en matemática; 
algunas inherentes a la propia naturaleza de la matemática, otras relacionadas 
con las creencias y expectativas existentes por parte de alumnos, padres y 
profesores con respecto a estos aprendizajes, un tercer grupo relacionado con las 
formas de enseñanza y, finalmente, otras centradas en el propio alumno. 

 
La descripción que se hace a continuación de los factores de diversa índole 

relacionados con las dificultades de aprendizaje en matemática, debe servir para 
explicar las dificultades concretas que un alumno en particular presenta en un 
momento determinado; en la medida en que, en cada caso, tales dificultades son 
el resultado de una compleja ecuación causal en la que cada factor concreto 
posee valores propios y específicos. 

 
La descripción de estos factores, pueden ayudar a través de un esquema 

general que permite la exploración individualizada del caso, especialmente si se 
tiene en cuenta que con los instrumentos de medición existentes, es imposible 
establecer con un nivel de credibilidad aceptable, el peso de cada factor en una 
situación concreta. 

 
 

3.1.1. Factores Relacionados con los Alumnos 
 

Desde el enfoque neuropsicológico, se busca determinar la existencia de 
trastornos neurológicos en los alumnos con dificultades en matemática, y se 
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información con la anterior aprendida. De esta manera, se convierten los 
contenidos informativos en algo más imaginativo y concreto. 

 
Por otra parte, dada la tendencia del alumno a fijarse en aspectos y 

variaciones de los contextos en que se presentan los conceptos matemáticos, hay 
profesores que consideran que la simplicidad de la idea matemática se capta 
mejor exponiéndola sola. Es decir, se trata de alejar los conceptos matemáticos de 
las experiencias significativas de los alumnos, porque el nivel de abstracción que 
se necesita para llegar a la pretendida simplicidad puede estar fuera de su 
alcance. 

 
Además del nivel de abstracción y la complejidad, los conceptos 

matemáticos tienen una estructura jerárquica y una organización lógica precisa. 
Por ello, los aprendizajes matemáticos constituyen una cadena en la que cada 
conocimiento se apoya en el anterior. Este carácter lógico de la disciplina tiene 
que ser adaptado a las características evolutivas del pensamiento del alumno, 
individual y colectivamente para no plantear objetivos por encima de sus 
posibilidades. Este ha sido un error muy frecuente en la enseñanza de esta 
disciplina. 

 
De este modo, el carácter lógico (deductivo formal) de las matemáticas se 

ha considerado como una de las principales dificultades en su aprendizaje. La falta 
de atención sobre el pensamiento lógico es muy frecuente, por lo que se 
constituye en uno de los orígenes de las dificultades de aprendizaje en 
matemáticas. Una de las dificultades más frecuentes desde los aspectos formales 
es el de las formas de notación y el uso de las reglas en sí mismas. Al principio, 
éstas deben ser justificadas por su significado, pero en la utilización habitual, son 
las formas de notación las que determinan la elección de las reglas; y, a su vez, el 
uso formal de la notación puede llevar al uso de reglas sin fundamento, a una 
manipulación sin significado; no obstante, la manipulación formal deberá seguir 
siendo una característica esencial de las matemáticas. 

 
El desconocimiento del lenguaje matemático, genera también dificultades 

de aprendizaje, en cuanto que en esta materia se utiliza un lenguaje formal muy 
distinto al lenguaje natural que se usa habitualmente. De ahí que el lenguaje 
natural en contextos matemáticos pueda generar confusiones por el hecho de que 
su flexibilidad y amplitud interpretativa choca con el lenguaje matemático, 
caracterizado por su rigor, exactitud y formalidad. El lenguaje matemático traduce 
el lenguaje natural a un lenguaje universal formalizado que permite la abstracción 
de lo esencial de las relaciones matemáticas implicadas, así como un aumento del 
rigor y exactitud que viene dada por la estricta significación de los términos. 

 
El dominio del lenguaje matemático requiere la comprensión de un 

significado formal intrínseco en el que unos símbolos hacen referencia a otros 
dentro de un código específico y un significado pragmático que permite la 
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3.1.3. Factores Relacionados con el Contexto Educativo 

 
Tradicionalmente existen creencias y actitudes, precedentes del mismo 

campo educativo e instruccional, que tienen una influencia negativa en el 
aprendizaje y que llegan a generar ansiedad y trastornos socio-emocionales 
(Asheraft y Raust, 1994). 
 

Las percepciones y actitudes que con mayor frecuencia se observan en los 
alumnos sobre la naturaleza de la matemática, son descritas como fijas, 
inmutables, externas, abstractas y que no están relacionadas con la realidad: un 
conocimiento cuya comprensión está reservada a muy pocos, una colección de 
reglas y hechos que deben ser recordados y una ofensa al sentido común en 
algunas de las cosas que asegura, ya que no tienen por qué tener sentido; un área 
en la que se harán juicios no sólo sobre la capacidad intelectual, sino también 
sobre la propia valía personal (González-Pienda, 1998). 
 

Esta actitud se deriva en parte, de las tendencias formalistas de la 
enseñanza tradicional, basada más en la manipulación sintáctica de los símbolos y 
reglas que en el significado de los mismos. Sin embargo, cuando se enseña el uso 
adecuado de las reglas, los alumnos desarrollan la confianza en sí mismos y la 
motivación para el logro. 

 
Independientemente de las actitudes previas sobre las matemáticas, que 

existen tanto en la mentalidad de los padres y de los alumnos, como en la de los 
profesores, se van a considerar algunos factores explicativos de las dificultades de 
aprendizaje en matemática, que se encuentran en el propio contexto educativo, 
como los procedimientos didácticos y la programación inadecuada de los 
contenidos. 

 
Los contenidos suelen estar estructurados en torno a objetivos, que habrá 

que conseguir en los diferentes niveles escolares, adaptando los programas a las 
características del alumno, especialmente cuando presenta algún problema de 
maduración o lentitud de aprendizaje.  

 
Por ello, es fundamental conocer si hay ausencia de conocimientos previos 

o dominio de los anteriores, si el nivel de abstracción es el adecuado y si se da por 
parte del alumno, la capacidad suficiente para abordar los contenidos que se 
proponen. Las dificultades se presentarán bajo diversas modalidades cuando los 
conocimientos, sobre todo los básicos, no están bien comprendidos y cuando los 
niveles de abstracción y competencia cognitiva sean inadecuados. Cubrir unos 
objetivos sin haber resuelto suficientemente estos prerrequisitos, es conducir al 
fracaso seguro, al alumno en esta disciplina. 

 
Las metodologías inadecuadas en cuanto a la exposición de los contenidos 

y al ritmo de trabajo establecido, es otra de las posibles causas externas de las 
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3.2. Factores de Riesgo en el Desarrollo Matemático 
 
 Los factores de riesgo se constituyen en una serie de variables que 
aumentan la probabilidad de que se produzcan dificultades. La vulnerabilidad y el 
grado de resistencia ante las adversidades y los problemas, varían de unos 
individuos a otros. Así, diversos autores han establecido una relación de factores, 
la cual es mostrada en la figura siguiente. 
 

Figura Nº 3: Factores de Riesgo en el Desarrollo Matemático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Factores de 
Riesgo 

Constitucionales  

- Influencias hereditarias y anomalías 
genéticas. 

- Complicaciones prenatales y durante el 
nacimiento. 

- Enfermedades y daños sufridos después 
del nacimiento. 

- Alimentación y cuidados médicos 
adecuados. 

 

Familiares  

- Pobreza. 
- Malos tratos, indiferencia. 
- Conflictos, desorganización psicológica, 

estrés. 
- Familia numerosa. 
 

Emocionales e 
Interpersonales 

- Patrones psicológicos tales como baja 
autoestima, inmadurez emocional, 
temperamento difícil. 

- Incompetencia social. 
- Rechazo por parte de los iguales. 
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b) La segunda comprendía la familia. Las cualidades de la familia se reflejaban en 
que ésta proporcionaba afecto y apoyo en momentos de tensión. 

 
c) La tercera se refería al apoyo fuera de la familia; la ayuda facilitada por otros 

individuos e instituciones tales como el colegio y la iglesia, parecían fomentar 
en los adolescentes, la autoestima y la autosuficiencia. 

 
 El análisis de las distintas variables que contribuyen al desarrollo, puede 
determinar cinco tipos de trayectorias evolutivas, según se refleja en el trabajo 
realizado por Compas, Hinden y Gerhardt (1995). 
 
  La trayectoria 1 se caracteriza por una adaptación estable, es decir, autoestima 

positiva y ausencia de problemas, por lo tanto, baja exposición al riesgo. En el 
caso del desarrollo matemático, sería el alumno al que siempre le van las cosas 
bien. 

 
  La trayectoria 2, indica una desadaptación estable. Es el alumno que siempre 

fracasa en matemáticas y tiene dificultades graves.  
 
  La trayectoria 3 es una inversión de la desadaptación. Un cambio importante da 

lugar a nuevas oportunidades. Por ejemplo, cambiar de profesor o de colegio. 
 
  La trayectoria 4 comienza bien, pero acaba en declive. Por ejemplo, el niño que 

acusa el divorcio de sus padres con bloqueos en su rendimiento académico. 
 
  La trayectoria 5, tendría forma de V. Es decir, hay un declive transitorio, pero el 

problema se soluciona.   
 

De acuerdo a la evolución que sigue la adquisición de los conocimientos 
matemáticos, se puede hablar de señales, indicadores a tener en cuenta en las 
distintas etapas evolutivas del individuo. A continuación, se detallan estos 
aspectos, para las distintas etapas. 
 
 
3.2.1. Indicadores o Manifestaciones de Riesgo en la Primera Infancia (0 - 6 años) 
 
 En la primera infancia los indicadores o manifestaciones de riesgo en el 
Desarrollo Matemático pueden ser clasificados en cuanto al conteo, al desarrollo 
del concepto numérico y al desarrollo de adición, los cuales se describen a 
continuación. 
 
a) En cuanto al conteo, se pueden observar en forma particular las siguientes 

manifestaciones: 
 

  Secuencia, es decir, el niño/a genera una serie numérica incorrecta cuando 
se le pide que cuente un máximo de 10 objetos. 
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  Partición, es decir, el menor lleva un control inexacto de los elementos 

contados y no contados. 
 
  Coordinación, es decir, no es capaz de coordinar la elaboración de la serie 

numérica y el proceso de control de los elementos contados y no contados. 
 
 En esta clasificación, cabe hacer mención que los indicadores de riesgo de 
problemas más graves se pueden encontrar a los 4 años el niño/a, donde se 
podrían observar las siguientes manifestaciones: 
 

  No realiza ningún intento de etiquetar cada objeto de un conjunto por 
pequeño que éste sea, con una palabra para contar. 

 
  No realiza ningún intento de llevar la cuenta de los objetos contados y sin 

contar etiquetando los objetos del conjunto de una manera totalmente 
asistemática. 

 
  No aplica rutinariamente la regla del valor cardinal. 
 
  No comprende la regla de la cuenta cardinal. 
 
  Se muestra incapaz de separar hasta cinco objetos cuando se le pide. 
 
  Se muestra incapaz de realizar comparaciones entre números separados o 

entre números seguidos pequeños (del 0 al 5). 
 
b) En cuanto al desarrollo del concepto de número, las manifestaciones que se 

pueden observar son: 
 

  Incapacidad para seguir un orden estable al asociar números a un grupo de 
objetos. 

 
  Uso arbitrario o repetido de determinadas etiquetas numéricas. 
 
  Dificultades para agrupar conjuntos en función de un criterio dado. 
 
  Creencia de que si cambia la localización de los objetos, el número de los 

mismos variará. 
 
c) En cuanto al desarrollo de la adición, se considera como indicadores de alarma 

para la adquisición y desarrollo de la adición y sustracción si un niño: 
 

  Tiene dificultades para determinar automáticamente la relación entre un 
número dado y el que le sigue o el que le precede. 
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ocurre con la adición, empiezan por la izquierda y colocan mal las cantidades. 
Frecuentemente confunden los signos, y por lo tanto, la operación e incluso a 
veces mezclan la suma y la resta en una sola. 

 
 En cuanto a la Multiplicación, ésta es una operación directa como la adición 
y por tanto, no entraña tantas dificultades como la anterior. Incluso hay niños 
que multiplican sin errores, pero continúan teniendo graves errores en la resta. 
Los principales obstáculos son la memorización de las tablas y el cálculo 
mental. 

 
 Finalmente, en la División se combinan las tres operaciones anteriores por 
lo que deben dominarse previamente. Las dificultades principales están en la 
disposición espacial. En el dividendo hay niños que no comprenden por qué 
tienen que trabajar sólo con unas cifras dejando otras para más adelante, y no 
saben por dónde empezar, si apartando unas hacia la derecha o hacia la 
izquierda. En el divisor les cuesta trabajar con más de una cifra y es frecuente 
que lo hagan sólo con una (la primera de la derecha o la primera de la izquierda 
o alternándolas). 

 
 
 
 

 
 

3.2.3. Indicadores o Manifestaciones de Riesgo en la Educación Media (12-16 
años) 

 
Uno de los ámbitos de mayor dificultad en la etapa escolar de 12 a 16 años 

de edad, es el de la resolución de problemas, a partir del cual se puede analizar 
las alteraciones clasificándolas en aquellas que hacen referencia a los déficits en 
los procesos implicados en la resolución de los problemas y aquellas que hacen 
referencia a las características desde el punto de vista socio-personal, ambos 
tipos son analizados a continuación: 
 
 
A. Déficits en los Procesos Implicados en la Resolución de Problemas 
 

Cuando el individuo se enfrenta a un problema, primeramente debe prestar 
la suficiente atención para diferenciar la información relevante de la irrelevante, 
organizándola espacial y temporalmente, para lo cual necesita tener un nivel 
aceptable de comprensión lectora.  
 

Debe además, ser capaz de activar desde su memoria situaciones 
problemáticas con cierto grado de semejanza de cara a representarse 
apropiadamente el problema. Sólo entonces podrá elegir la estrategia más 

Realice ejercicios nº 5 y 6 
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autoconcepciones positivas de su actuación, generalmente dedican mayor 
esfuerzo y persisten más tiempo ante las tareas difíciles o que suponen un 
desafío, mientras que, por el contrario, las percepciones negativas sobre las 
propias capacidades para afrontar la tarea, van a repercutir minando la 
motivación para dedicar el esfuerzo necesario a la hora de enfrentarse con la 
dificultad. 
 
 El autoconcepto recibe influencias de muy diversas fuentes siendo 
destacable la figura del profesor y las estrategias de control que utiliza que 
además influyen decisivamente en el valor o importancia otorgada por los 
estudiantes a las matemáticas.  
 
 La valoración paterna, influye asimismo decisivamente sobre el 
autoconcepto del niño. De hecho, resultados de investigaciones confirman la 
importancia que tienen las expectativas paternas en la construcción de las 
concepciones de los niños acerca de sus habilidades matemáticas, lo cual 
subraya la conveniencia de incluir a los padres en los programas dirigidos a 
incrementar el autoconcepto y el rendimiento en los niños con dificultades en 
matemáticas. 
 
 No puede olvidarse aquí la importancia que el grupo de compañeros tiene 
sobre la formación del autoconcepto, lo cual puede explicar que los niños con 
dificultades en matemáticas tengan mejores percepciones de sí mismos en el 
aula de educación especial que en el aula común, debido a la importancia que 
los procesos de comparación social tienen en la formación de las auto-
percepciones académicas. 
 
 Ahora bien, en este contexto, surge la pregunta, desde una dimensión 
práctica, respecto a la posibilidad de aprovechar el efecto beneficioso de esta 
influencia. Algunos autores comprobaron los efectos diferenciales de un 
programa de intervención llevado a cabo en casa en el que se implicaba a los 
padres y un programa de intervención recíproca entre compañeros tutores de 
cara a incrementar el autoconcepto y el rendimiento en matemáticas. Los 
informes de autoconcepto de los niños, mostraron que los estudiantes de la 
condición de intervención en el hogar e intervención recíproca entre 
compañeros obtuvieron las mejores puntuaciones en conducta y actuación en 
la escuela. Se percibían a sí mismos como más confiados socialmente que los 
que recibieron tan sólo la intervención en el hogar así como un mejor 
rendimiento en matemáticas, tanto en medidas de tests estandarizados como 
en otras basadas en el currículum.  
 
 De este modo el estudio anterior, documenta los beneficios adicionales de 
incluir tanto a padres como a compañeros, como colaboradores en el 
aprendizaje del estudiante de cara a mejorar el autoconcepto, aunque algunos 
autores matizan que la colaboración con los compañeros es un elemento 
efectivo para tareas que requieren razonamiento, pero no para las que 
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 Resultados de estudios desarrollados por Marshall y Smith (1987), sugieren 
que los niños tienen mejor comprensión de la estructura del problema que las 
niñas. Teniendo en cuenta que la comprensión de la estructura del problema 
es imprescindible para determinar qué procedimiento de cálculo es apropiado 
para la solución de un problema de vocablo (aquellos problemas que vienen 
expresados en términos verbales), está claro que las niñas están en 
desventaja. 
 
 La investigación sobre diferencias sexuales, necesariamente tendrá que 
considerar factores tales como diferencias en la naturaleza y cantidad de 
instrucción en clase, currículum y métodos de enseñanza, ya que las muestras 
de los estudios mencionados no fueron obtenidas en colegios mixtos. Es muy 
probable que los procesos de instrucción tradicionales mantengan e incluso, 
inicialmente, produzcan diferencias sexuales en los procesos cognitivos 
implicados en el aprendizaje de las matemáticas. 
 
 En todo caso, no se ha encontrado evidencia a favor del modelo 
estereotipado de género que hipotetiza que el autoconcepto general y 
académico será superior en los niños por su vinculación con el autoconcepto 
matemático y viceversa en las niñas por su vinculación con el autoconcepto 
verbal. 
 

 
 

 
 
 

3.3.  Tipos y Niveles en las Alteraciones del Cálculo 
  
 Las distintas clasificaciones que se han hecho sobre las alteraciones del 
cálculo resultan tan numerosas, como autores han estudiado e investigado el 
tema. A continuación, se pasará a analizar la de cuatro autores, que podrían ser 
las más acertadas: la de Hecaén, Feldman, Giordano, la clasificación etiológica y 
la del modelo psicogenético. 
 
  Clasificación según Hecaén, según la cual se encuentran las siguientes 

alteraciones del cálculo: 
 

a) Alexia y/o Agrafía: la Alexia se refiere a la ausencia o incapacidad total de 
leer y escribir correctamente los números. Este cuadro generalmente se 
asocia a deficiencia mental o afasia.  

 
b) Dificultades en la organización espacial de los números: incapacidad de 

algunos niños de ubicar correctamente los dígitos que conforman una cifra 
en una adición y sustracción (unidades con unidades; decenas con 
decenas), asimismo se les dificulta reconocer el valor posicional de un 

Realice ejercicios nº 7 y 8 
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número (en el caso del número 12, por ejemplo tienen dificultad en 
reconocer que el 1 representa a una decena y el 2 a las unidades). Sin 
embargo, no pierden la capacidad de realizar cálculo oral.  

 
c) Dificultades en las operaciones de cálculo: Hecaén lo llama Anaritmética, 

este término haría alusión a las dificultades para realizar operaciones. 
   
 
  Clasificación según Feldman. Esta es más bien una clasificación 

sintomatológica, es decir, hace referencia a los síntomas que presenta un niño 
con trastornos en el cálculo. Éstos serían:  

 
a) Fallas en el pensamiento operatorio: estas fallas hacen referencia tanto a 

alteraciones, como a una inadecuada integración en las nociones básicas 
necesarias para la adquisición de la matemática tales como: conservación, 
seriación, clasificación, cuantificadores, incapacidad para acceder a la 
operatoria numérica. 

 
b) Fallas en la estructuración espacial, donde el alumno: invierte números al 

escribir (6 por 9 o cambia su dirección, generalmente en números como el 3 
ó 5), comete errores de encolumnación, opera al revés (comienza por las 
decenas), presenta problemas en la posición relativa de los números, 
invierte números al leer (57 por 75), resta en sentido contrario. 

 
c) Errores lingüísticos, donde el alumno manifiesta: no reconocer signos 

operatorios, no reconocer números, no comprender cuantificadores (más, 
menos, etc.), no comprender los enunciados de los problemas. 

 
d) Fallas de la atención y memoria, dentro de las cuales el alumno puede 

presentar: fallas en la memoria de tablas, salto de pasos en un problema, 
no se fija en el residuo de la división, pide reserva a quien no corresponde 
(canje).  

 
 

  Clasificación según Giordano. En esta clasificación se considera que las 
dificultades se pueden presentar en las siguientes áreas: 

 
a)  Los números y los signos, donde el alumno puede evidenciar: fallas en la 

identificación, confusión de números de formas semejantes, confusión de 
signos, confusión de números semejantes, inversiones, confusión de 
números simétricos. 

 
b) Numeración o seriación numérica, área en que el alumno manifiesta: fallas 

en la repetición, fallas de omisión, perseveraciones, traslaciones o 
transposiciones. 
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Figura Nº 4: Sub-Clasificación de la Clasificación Etiológica en las Alteraciones del 
Cálculo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Clasificación Según el Modelo Psicogenético. Según Piaget, el pensamiento 

operatorio permite a un sujeto realizar correctamente cálculos matemáticos 
luego de alcanzar ciertos niveles genéticos (niveles de desarrollo). Se podría 
considerar que dicho pensamiento operatorio coincide con el establecimiento de 
la simbolización en el hemisferio dominante. Siguiendo el modelo psicogenético, 
es posible considerar siete dificultades específicas en relación con los 
trastornos del cálculo. Desde esta óptica, se puede presentar la siguiente 
clasificación, que no deja de ser similar a las anteriores: 

 

Sub-Clasificación 

Alteraciones Primarias del Cálculo o Discalculia 
primaria: problema específico y exclusivo del cálculo, 
de origen psiconeurológico. Se presenta en niños 
intelectualmente "normales", escolarizados y con 
indemnidad sensorial y emocional. El porcentaje de 
niños que presentan este trastorno es bastante bajo. 
 

Alteraciones Secundarias del Cálculo o Discalculia 
Secundaria: este problema es bastante más común que 
el anterior. Va asociado a otros indicadores como 
dificultades del lenguaje, desorientación espacio-
temporal, baja capacidad de razonamiento, déficit 
cognitivo (retardo mental o capacidad intelectual 
limítrofe), dislexias, síndrome de déficit atencional, etc.  
 

Retraso en las Matemáticas: este retraso se presenta 
en niños deficientemente escolarizados, con reiteradas 
inasistencias, metodologías inadecuadas o poco 
asertivas para enseñar, etc. Estas características 
impedirían una adecuada integración de los 
conocimientos y razonamiento matemático adecuados 
a su nivel escolar y capacidad. Este retraso resulta ser 
el más común dentro de los colegios. 
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a) Falta de concepto numérico, donde el alumno muestra incapacidad de 
resolver cálculos mentales, necesitando siempre apoyo concreto, dificultad 
para manejar decenas, centenas y unidades, y para reagrupar o compensar 
órdenes, dificultad para establecer operaciones en los problemas 
matemáticos, dificultad para establecer relaciones numéricas (más que, 
menos que, etc.). 

 
b) Dificultades temporo-espaciales, donde es posible evidenciar: inversión 

numeral al escribir (escritura en espejo), inversión del orden numérico (75 en 
lugar de 57), falla en la ubicación espacial (ubicación de las unidades en una 
suma), operar en orden inverso 

 
c) Dificultades de figura-fondo, como por ejemplo, el alumno suma en lugar de 

restar y multiplica en lugar de dividir, a pesar de tener las nociones de dichas 
operaciones, siendo capaz de descubrir el error por sí mismo. 

 
d) Dificultades lingüísticas, como por ejemplo, dificultad para comprender un 

problema escrito. Donde se salva la situación ante la explicación oral del 
texto. 

 
e) Errores extraños o insólitos, como por ejemplo, errores resultantes de la falta 

de conocimiento concreto de las relaciones que intervienen en una situación 
aritmética. 

 
f) Dificultades de sobre-estimulación, como por ejemplo, el niño es capaz de 

resolver operaciones cortas, presentando dificultad en las operaciones de 
mayor longitud. 

 
g) Fallas amnésicas, donde se evidencian dificultades, como por ejemplo, para 

recordar las tablas de multiplicar, sumar, restar, etc. Particularmente, el niño 
es capaz de explicar el concepto que interviene en la operación, pero no 
puede recordar el resultado automáticamente. 

 
 

4. LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
 
A pesar de que la literatura especializada y las investigaciones sobre 

Problemas de Aprendizaje, datan de principios del siglo pasado, a las dificultades 
en la Matemática, se le ha dado menos importancia que a los problemas de la 
lectura y escritura. De hecho, es posible observar que tanto los profesores de 
educación diferencial como los psicopedagogos, tienden a trabajar más los 
procesos de la lectura y escritura que los que se presentan en el cálculo. Esto, a 
juicio de Cohn, Westein y Kosc, (citados por Badian, 1982), se puede explicar por 
lo siguiente: 
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  Parece ser que los problemas en las matemáticas son mejor aceptados 
socialmente que los problemas en la lectura o en escritura. Esto significa que 
los padres, los educadores y la comunidad en general, tienden a pensar que es 
menos grave tener dificultades para aprender matemáticas que tener problemas 
para aprender a leer o a escribir. 

 
  Las estadísticas señalan que, al menos, el 6% de la población tiene problemas 

para aprender matemática. 
 
  En la formación de especialistas en Dificultades del Aprendizaje, el tiempo 

dedicado al estudio de los procesos de evaluación e intervención de la lectura y 
escritura, es mayor que el que se destina al cálculo. 

 
Además, es sabido que todos los niños o jóvenes normales deberían ser 

capaces de aprender matemáticas puesto que en esta área, a pesar de los 
procesos de abstracción que implica, por ser una disciplina tan jerarquizada, 
pueden ir construyéndose los conceptos lógico-matemáticos en la medida que el 
alumno se desarrolla desde el punto de vista cognitivo. 

 
Dado lo anterior es que, la mayoría de los investigadores coinciden en que 

los factores más relevantes de habilidad matemática, serían: factor general 
(inteligencia  general), factor verbal, factor viso-espacial, y factor matemático 
(encontrable sólo en tests numéricos). 

 
Las clasificaciones de los problemas para aprender matemática han 

insistido, a lo largo del tiempo, en encontrar la patología de los cuadros; aquí es 
posible encontrarse con el concepto de discalculia, como término incluyente de las 
dificultades en las matemáticas, de origen funcional o estructural del Sistema 
Nervioso Central, que se daría en sujetos sin problemas de inteligencia ni 
alteraciones de orden emocional y con un trato metodológico adecuado, el cual se 
ha popularizado tanto como el concepto de dislexia, donde a muchos educadores, 
les ha resultado cómodo, etiquetar a los estudiantes, trasladando su 
responsabilidad educativa a los especialistas y médicos o psicólogos. 

 
La experiencia señala inequívocamente, que todos los sujetos pueden 

aprender matemática básica, aunque es probable que algunos tópicos puedan 
resultar más o menos complejos. Por eso si el concepto de Discalculia no parece 
el más adecuado: ¿qué categorías evaluativas, podrían usarse para explicar los 
Problemas de Aprendizaje en Matemática? 

 
En este sentido, se ha dicho que un problema de aprendizaje sería una 

alteración de los procesos cognitivos y/o afectivo-sociales que sustentan el 
comportamiento. 

 
En síntesis, por extensión entonces es posible señalar que, un Problema de 

Aprendizaje en Matemática sería una alteración de los procesos cognitivos y/o 
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afectivo-sociales, que dificultan  el aprendizaje y el rendimiento en las 
matemáticas. Donde algunas derivaciones de esta conceptualización operacional 
serían las siguientes: 

 
a) Un problema de aprendizaje no se refiere sólo a dificultades escolares. Dado 

que el aprendizaje es un proceso que debe ocurrir como causa esencial del 
desarrollo, y el desarrollo es un proceso permanente, las dificultades de 
aprendizaje pueden ocurrir a cualquier edad. 

 
b) Las alteraciones de los procesos cognitivos y/o afectivo-sociales pueden ser 

temporales o permanentes. Esto significa que los problemas que un sujeto 
pueda tener en algún aprendizaje particular, puede no ser definitivo. Se 
abandona así, la idea tradicional de que siempre los problemas del 
aprendizaje son definitivos y constituyen una enfermedad. 

 
 

 
 

 

Realice ejercicios nº 9 al 12 



 

 1 

 
 

TALLER DE DIFICULTADES DE  
APRENDIZAJE EN MATEMÁTICAS   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD II 
LAS DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS Y SU 

CLASIFICACIÓN 
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 Estas características se manifiestan en menores con un desarrollo normal, pero con 
atrasos en el área cognitiva, lo que provocaría una lentitud en su aprendizaje. 

 
 Asimismo es posible observar estas características en menores con retardo mental, 
dificultades sensoriales severas y alteración en la psicomotricidad.  

 
 Además, están los alumnos con aprendizaje lento, los cuales muestran problemas 
para alcanzar un ritmo de aprendizaje normal, por manifestar problemas de memoria, junto 
con una menor capacidad de atención a estímulos verbales y expresivos, y dificultades 
para recordar y recobrar lo aprendido. 
 
 En síntesis, estos alumnos no estarían en la categoría de retardo mental, ni tampoco 
presentarían un Trastorno Específico del Aprendizaje (TEA), ni alteraciones en su 
desarrollo sensorial o afectivo. Más bien, se puede señalar que este grupo de alumnos se 
encuentra formado por menores con un desarrollo más lento y con un ritmo crónico de 
aprendizaje más bajo que el resto de sus compañeros (Bravo,  1994). 

 
 
  Trastorno específico de aprendizaje: se muestra en menores con inteligencia normal o 

alrededor de lo normal, los cuales no presentan alteraciones sensomotoras o emocionales 
severas. Su ambiente sociocultural y educacional es satisfactorio.  

 
 De este modo, la presencia de las dificultades se da en distintos niveles de 
aprendizaje: recepción, comprensión, retención y creatividad en relación a su edad mental 
y ausencia de alteraciones sensoriales graves. Los menores con dificultades de 
aprendizaje aprenden en calidad y cantidad menor a lo deseado en concordancia a sus 
capacidades. Este desnivel entre el potencial y la capacidad de aprendizaje del alumno se 
produce por alteraciones neurológicas.  

 
 En cambio, en los trastornos específicos de aprendizaje intervienen varios factores 
como son: los etiológicos (alteran el funcionamiento del sistema nervioso central), factores 
psicológicos (alteran intrínsecamente el proceso de aprender), factores correlativos 
(acompañan habitualmente a los TEA pero no los originan), factores intervinientes 
(constituyen riesgo y/o alteran el pronóstico), factores consecuentes (desinterés por el 
aprendizaje). 

 
 En términos generales, lo que se hace difícil es poder detectar tempranamente las 
dificultades de aprendizaje en matemáticas, algunas estrategias de intervención suelen estar 
en manos de los padres al observar durante los 4 ó 5 primeros años de vida en sus hijos, 
dificultades en el desarrollo provocándoles ciertas dudas, situación que deber ser comentada 
con la educadora del jardín y solicitar una evaluación psicopedagógica, para poder realizar 
un diagnóstico precoz, que permita poder intervenir tempranamente, para poder así despejar 
las dudas y orientar el trabajo en base a las necesidades del alumno.  
 
 En el caso de las dificultades observadas una vez iniciado el proceso escolar, durante 
los dos primeros años de escolaridad, es recomendable que también se haga una evaluación 
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psicopedagógica orientando la estimulación de funciones y habilidades en el proceso del 
cálculo y el desarrollo mental. 
 
 Lo relevante en estas situaciones es que las estrategias de intervención ocupadas 
sean siempre en conjunto: terapeuta, familia y colegio, ya que así se podrá estimular 
fortalezas en todas las áreas del desarrollo, reforzar la autoestima y aminorar la sensación de 
incapacidad y dificultad que rodea a los niños, con el fin de obtener un diagnóstico adecuado 
que logre que estos niños cursen una escolaridad normal.  
 
 
 
 
 

1.1. Aprendizaje del Conocimiento Matemático 
 
 El proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas es un tema complejo y a 
través del tiempo el hombre ha creado distintas estrategias para lograr la efectividad de éste. 
En beneficio del mejoramiento de la calidad de la enseñanza se han reformado los 
contenidos y las formas de evaluación escolar; transformando y modernizando las 
metodologías y los recursos utilizados, además con la llegada de las nuevas tecnologías, en 
particular las computadoras, se han descubierto nuevos campos de investigación en cuanto a 
nuevos ambientes de aprendizaje y metodologías de enseñanza aprovechando el enorme 
potencial de estos recursos electrónicos.  
 
 Lo anterior indica el alejamiento de la postura pasiva del alumno dentro de su propia 
actividad en el aprendizaje de las matemáticas, cambiándola por una participación más 
activa en la construcción de su aprendizaje, entendiendo que la enseñanza genera estímulos 
que activan y aceleran el aprendizaje.  
 
 Uno de los problemas de la enseñanza es conectar la mente del alumno a la materia 
de aprendizaje. Esto implica una enseñanza individualizada de forma que, dada una materia 
a enseñar, lo ideal es encontrar para cada alumno el transformador adecuado a su nivel de 
entendimiento, para así generar las redes necesarias para atender a las diferencias y sobre 
todo a las dificultades de aprendizaje que se presentan día a día en las aulas. 
 
 En este caminar se encuentra uno de los inconvenientes en la enseñanza de las 
matemáticas, el cual se ha constituido en una enseñanza tradicional, por esto es una de las 
concepciones que se pretende cambiar, pasando del aprendizaje pasivo en que el alumno es 
un mero receptor de información, a uno con participación activa, donde el alumno construye 
su propio conocimiento e interactúa para poder adquirirlo. 
 
 La creencia actual señala que el aprendizaje de la matemática escolar se origina como 
construcción propia en el estudiante, puesto que este conocimiento evoluciona dependiendo 
tanto de los conocimientos anteriores como del logro de nuevos conocimientos, aquí el 
profesor juega un rol importante puesto que debe orientar o incluir la reflexión, trabajo 
individual y grupal, la confrontación y verificación de situaciones relacionadas directamente 

Realice ejercicios nº 1 al 3 



 

 5 

 

con problemas cotidianos y contextualizados los cuales tienen como objetivo lograr el 
aprendizaje. 
 
 El conocimiento matemático construido es acumulable y en momentos diferentes del 
proceso presenta distintos niveles, ya que no se presenta en un nivel óptimo 
inmediatamente. Éste se conforma a medida que adquiere relevancia mediante los métodos 
de enseñanza entregados. 
 
           Un problema es el hecho que los profesores expresan dificultades para abordar la 
asignatura y enseñarla, lo que conlleva deficiencias en el método de enseñanza y vacíos que 
con el correr de los años se ven acrecentados en los alumnos, los cuales no comprenden el 
verdadero sentido de la matemática, el cual es dar solución a un problema; creándose en 
ellos un rechazo a la asignatura. Además, otro de los problemas es la mecanización de 
conocimientos que se produce al repetir y repetir y no saber el porqué de tal método y no de 
otro para realizar alguna actividad requerida. 
           
          Es por lo anterior que es tan importante hoy en día cambiar el aprendizaje 
tradicionalista en que el alumno era moldeado por el profesor, donde era un ente que solo 
escuchaba y recepcionaba información sin participar de esta ni crear nuevos conocimientos, 
a aquél aprendizaje en el que los alumnos sean capaces de encontrar no sólo una solución 
ante un problema sino que muchos caminos, de forma autónoma y que el profesor cumpla la 
función de guía de este conocimiento, produciéndose una retroalimentación, que genere un 
aprendizaje integral. 
 
 
 
 
Actividad para reflexionar:  
Recuerda algún proceso de enseñanza de las matemáticas que tu hayas vivido en el que 
seas consciente de que no se ha producido aprendizaje. 
Recuerda algún proceso de enseñanza de las matemáticas en el que seas consciente de que 
ha habido aprendizaje. Analiza en qué se han diferenciado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Desarrollo de la Capacidad de Sumar y Restar, y Errores Típicos 
 
 Los estudiantes con dificultades de aprendizaje en matemáticas (DAM) en muchas 
ocasiones no perciben la utilidad de las matemáticas, la explicación está según varios 
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autores en la desvinculación entre la matemática formal e informal1, las consecuencias que 
traen estas desvinculaciones en el orden didáctico se mezcla con los déficits propios de los 
estudiantes con dificultades de aprendizaje, contribuyendo a empeorar su desempeño en el 
ámbito de las matemáticas. 
 
 De forma particular, las características de los niños DAM en el aprendizaje de las 
matemáticas se manifiestan en escasas habilidades de organización y síntesis viso-espacial, 
coordinación visomotora, memoria y deficiencias para la simbolización. 
 
 De este modo, es posible señalar que los estudiantes con DAM presentan: 
 
a) Problemas atencionales: este tipo de problemas dificultan la utilización de estrategias 

ordenadas y jerarquizadas, lo que se manifiesta, en relación al cálculo, a la hora de seguir 
los pasos de un algoritmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Problemas de percepción: en las primeras etapas este déficit predomina entre los EDAM, 

con el tiempo éstos se minimizan. Básicamente son tres las deficiencias perceptivas que 
suelen manifestarse: diferenciación figura-fondo, discriminación y orientación espacial y 
lentitud perceptiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 La matemática formal es entendida como la que se genera dentro de un centro educativo, en cambio, la 

matemática informal se da en la cotidianidad del diario vivir mediante experiencias como, por ejemplo, cuando 
se va a comprar a un negocio y se sabe cuánto dinero se necesita para llevar algún producto y cuánto cambio 
se recibirá. 

Por ejemplo 
 

 Se presenta la siguiente resta con reserva, pero el niño al resolver no realiza 
todos los pasos, identifica que el minuendo es menor y debe pedir reserva pero 
olvida quitarle un número al número que le pidió la reserva, restando de esa forma, lo 
cual lo lleva a obtener un resultado erróneo. 
                                                                                                       4 

   2   5   8                     2   5 18                      2   5 18 
                            - 1   4   9                   - 1   4   9                   -  1   4   9 
                                                               1   1   9                       1   0   9 
El resultado correcto es: 109 
 

Por ejemplo 
 

 El alumno confunde  espacialmente los signos operatorios realiza una suma (+) 
cuando se le pide una multiplicación (x) o una resta (-) en vez de división (/) ó 
viceversa, errando en los resultados. 
 
25 x 5 =   lo resuelven   25 + 5 = 30 
25 /  5 =   lo resuelven  25  -  5 = 20 
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c) Problemas de procesamiento auditivo: algunos niños presentan ésta dificultad a la hora de 

realizar ejercicios orales, como cálculos mentales, reconocer números presentados 
oralmente o contar siguiendo una secuencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Problemas de memoria: referidos al almacenamiento o recuperación de hechos numéricos 

a partir de los errores observados en la recuperación de hechos multiplicativos básicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Problemas cognitivos y metacognitivos: observados en dificultades en el control del 

procesamiento de la información, no son conscientes de las habilidades, estrategias y/o 
recursos necesarios para realizar una tarea.  

 
 

Por ejemplo 
 

 Cuando se le pide al niño/a que realice una secuencia numérica oralmente del 
100 al 120, repite números para poder continuar con la secuencia y recobrar su 
sentido lógico. 
 
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112, 113, 114, 115, 
116, 117,118, 118, 119, 120 
 
           También, cuando se le realiza una operación oralmente, como 60 + 8 confunde 
el número 60 por el 70 debido a que suenan semejantes, ya que son sonidos 
acústicamente próximos. 
 

 
Por ejemplo 

 
 Cuando se le pide al niño/a que realice un ejercicio con un criterio poco habitual, 
como pedirle que cuente números primos, se observa la tendencia a omitir u elemento 
de la escala o de la numeración. 
 
2, 3, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31...  Omitió el número primo 5 y el 17 
 
 
 

Por ejemplo 
 

 Cuando se le pide al niño/a que contabilice una cantidad X de palos de helados 
que se le dejan en su mesa. No es capaz de encontrar una estrategia para hacerlo 
empieza a contarlos y pierde la cuenta continuamente, pudiendo haber agrupado los 
palitos en decenas (grupos de 10) para que le fuese más fácil contarlos. 









 

 11 

 La resta se constituye en un proceso mucho más complejo, pues exige además de la 
conservación la reversibilidad, entendiendo que es la operación contraria a la suma. La 
posición espacial de las cantidades es lo más difícil de asimilar por algunos niños/as que 
restan simplemente la cifra mayor de la menor, sin tener en cuenta si está arriba o abajo. 
Cuando tienen que llevar (reservas) no saben dónde tiene que añadir lo que llevan, si al 
minuendo o al sustraendo. Igual como ocurre con la suma empiezan por la izquierda y 
colocan mal las cantidades. 
 
 Cabe agregar, que frecuentemente confunden los signos, y por lo tanto, la operación e 
incluso a veces mezclan la suma y la resta en una sola, cometiendo varios errores que los 
llevan a errar en el resultado, pues el cálculo se caracteriza  por ser exacto y al errar aunque 
sea en un número todo el resultado se ve afectado de inmediato. 
 Al igual que en el caso de la suma, existen ciertos errores en la realización de las 
restas que son más frecuentes y que es posible evidenciar en alumnos/as que presentan 
dificultades de aprendizaje en el área de las matemáticas. Estos errores son señalados en la 
figura siguiente: 

 
 

Figura Nº 2: Errores más Frecuentes en la Realización de las Restas3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para una mayor comprensión, a continuación se muestran algunos ejemplos derivados 
de los errores presentados anteriormente: 
 
  Cuando a los niños/as se les presenta un ejercicio con ceros en el minuendo lo restan del 

sustraendo y el cero omite al número, como en el ejemplo B: 
 

          4 
 A      5 10                 B      5   0 
      -   1   8                     -   1   8 
          3   2                          4  0 

                                                 
3 Brueckner y Bond (1995) 

Errores 
frecuentes en 

la Resta 

- Errores en las combinaciones básicas. 
- Contar para hallar la resta. 
- Errores debidos a ceros en el minuendo. 
- Nombrar los términos al revés. 
- Restar el minuendo del sustraendo. 
- Poner cero cuando la cifra del sustraendo es 

superior a su correspondiente en el minuendo. 
- Sumar en vez de restar. 
- Errores de lectura. 
- Restar dos veces de la misma cifra del minuendo. 
 
 



 

 12 

 
  Cuando restan el minuendo del sustraendo, sobre todo se da cuando el minuendo es 

menor, restando de abajo para arriba como en ejemplo B:                                                                                                                                                                   
 
 

      4 
         A     5  12                 B    5   2 
             -  3    5                     -  3   5 
   1    7                        2   3 
 
  Otro error frecuente es sumar en vez de restar, por confundir signos, ó simplemente 

empezar restando y terminar sumando en una operación. 
 
 

1.3. Desarrollo de la Capacidad de Multiplicar y Dividir, y Errores Típicos 
 
 La enseñanza y el aprendizaje de la multiplicación es un proceso que suele tomar 
tiempo, sin embargo, los alumnos/as pueden tener la noción previa al concepto relativamente 
en un corto período; para esto es necesario que los menores tengan los conceptos previos 
indispensables. 
 
          El concepto de multiplicación se desarrolla  asociándolo a la suma: por esto la primera 
noción que los alumnos deben percibir es que la multiplicación es una suma repetida. 
 
          Luego, siguiendo la metodología de la enseñanza de la matemática en los primeros 
años de la educación básica, se debe primero trabajar una etapa en la cual se utiliza material 
concreto, luego la segunda etapa que es gráfica para, por último, llegar a la tercera etapa 
que es la abstracta o representativa en la cual sólo se usa el lenguaje matemático 
(numerales y signos) para describir las operaciones. 
 
          En las tres etapas metodológicas se encuentra presente permanentemente el lenguaje 
común en las explicaciones de los alumnos/as y escrito cuando ellos trabajan en el cuaderno, 
para así lograr la adquisición de este aprendizaje. 
           
          Uno de los principales obstáculos, en relación a esta temática es la memorización de 
las tablas y el cálculo mental, los cuales debieran ser resueltos siguiendo las tres etapas 
antes señaladas, en el aprendizaje de esta operatoria.  
          
          Sin embargo, aun así se pueden observar errores frecuentes, los cuales son 
mencionados en la tabla siguiente.  
 
 

Tabla Nº 1: La Multiplicación y los Errores más Frecuentes en su Cálculo 
 
 

 
Tipo de Error Ejemplos  
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e) Errores extraños o insólitos: errores provenientes de la falta de conocimiento concreto de 

las situaciones que interfieren en un ejercicio aritmético. 
 
f) Dificultades de sobre-estimulación: el alumno/a es capaz de llevar a cabo operaciones 

cortas, pero presenta problemas para resolver problemas de mayor complicación. 
 
g) Fallas amnésicas: en este caso los alumnos/as presentan problemas para recordar las 

tablas de multiplicar, datos para sumar o restar, etc. El menor es capaz de explicar el 
concepto que interviene en la operación pero no puede recordar el resultado de forma 
automática. 

 
 Se han realizado diferentes investigaciones acerca de la posible localización de estas 
dificultades, sin embargo, no hay aún parámetros concretos como para determinar 
exactamente la localización cerebral.  
 
 Dada la complejidad de los mecanismos neurocognitivos implicados en las funciones 
aritméticas, es lógico pensar que lesiones generalizadas afecten la capacidad de cálculo, es 
por esto el surgimiento constante de nuevas teorías o aportes para tratar de explicar cómo se 
generan mejores aprendizajes o cómo evitar estos errores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DEL CÁLCULO: DISCALCULIA 
 
 
 Cuando uno o más procesos mentales superiores se ven afectados en los niños/as, es 
posible observar dificultades de aprendizaje en el sistema del cálculo y en el desarrollo de 
conceptos cuantitativos, entre las diversas razones que se encuentran para esto una de ellas 
es ciertamente la organización pedagógica y exigencias planteadas en los primeros años 
escolares, ya que se le otorga un valor preponderante al aprendizaje de la lectoescritura, así 
no es de extrañar que la lectura sea un factor determinante y en ocasiones el único criterio 
para pasar de curso.  
 
 En consecuencia, la preocupación por la adquisición cuantitativa es menor. De este 
modo las dificultades del niño/a evolucionan, en ocasiones en forma latente, permaneciendo 
ocultas en los primeros años escolares cuando los problemas son simples, pero cuando ya 

Realice ejercicios nº 5 y 6 
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 Otro punto bastante importante también es desmitificar, o sea, quitar ciertas creencias 
o respecto a las dificultades del cálculo, en las que se incluyen aseveraciones respecto a  
conductas del alumno/a que muchas veces condicionan el aprendizaje de éstos, como por 
ejemplo, cuando se dice el que el curso A es el mejor, el B más o menos y el C malo, lo que 
genera un grado de conformidad en los alumnos/as condicionándolos en su aprendizaje, por 
esto a continuación serán definidas una serie de creencias al respecto con el siguiente 
ejemplo con el fin de conocerlos y ver la trayectoria que siguen estas creencias, 
estableciendo un circulo  que no acaba, por esto es necesario evitar su utilización para no 
condicionar a los niños/as su aprendizaje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 4: Creencias en Torno al Cálculo4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Barrody, 1998 
 

Creencias Irracionales 
 

Ser listos es bueno; ser tonto 
es malo. 

Una persona lista puede 
resolver cualquier problema. 

Yo no puedo resolver 
cualquier problema, por tanto 

soy tonto y malo. 
 

Conducta de Protección 
 

Evitar el fracaso no haciendo 
nada (minimiza la ansiedad) 
pero el trabajo incompleto 
alimenta las dudas sobre  

inutilidad (refuerza creencias 
irracionales) 

 

Ansiedad 
 

La posibilidad de no resolver 
el problema asignado tiene 

tantas implicaciones 
amenazadoras que se 

dispara el pánico 
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 Dado lo anterior, es que es importante que los educadores puedan darse cuenta de lo 
importante que es asumir adecuadamente que un niño/a tiene dificultades de aprendizaje, 
para saber cómo abordarlo, qué estrategias utilizar, cómo se debe comportar con él, para no 
caer en las acciones que se mencionaban en la figura anterior, pues esto podría generar una 
serie de sentimientos como frustración o inseguridad, logrando un retroceso en vez de una 
mejora en el proceso escolar del niño/a. 
 
 Algunas estrategias que se revelan para la enseñanza aprendizaje, en la etapa 
primaria (6 a 12 años) como altamente efectivas en el área de las matemáticas son: 
 
  La observación: entendida como la atención prestada a un objeto o situación, la cual 

depende directamente del interés que el educador logre despertar en el alumno/a, para 
esto deberá apoyarse en la realidad más próxima contextualizándola y en lo posible utilizar 
materiales manipulables. Esta atención debe mantenerse, para esto se debe ir formando 
imágenes de lo que se está percibiendo mientras dura la percepción. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  La manipulación: esta estrategia proporciona experiencias valiosas para el aprendizaje, 

pero sin la guía de un educador las elaboraciones se quedan en un nivel muy concreto.  
 
 
 
 
 

Por ejemplo 
 

 Mostrarle su alrededor y decir que observe, ya que la mayoría de todo está 
compuesto por líneas rectas y curvas, para así iniciar la unidad de geometría y los 
tipos de líneas que existen familiarizándolos con los términos. Observar que las cosas 
que tiene alrededor suyo tienen formas geométricas, compararlas, así se adquiere 
mejor el conocimiento, trabajar material concreto, hacer redes de cuerpos geométricos 
y manipularlas. 
 
 

Por ejemplo 
 

 Simular un negocio, recortar monedas y manipularlas, simulando la compra y la 
venta de productos, así los niños/as aprenden cuánto dinero tienen que tener para 
comprar algunos productos y cuanto vuelto deben recibir. 
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  La experimentación: esta es una estrategia que completa la observación, logrando analizar 

el objeto, visualizando si  permanece igual, si ha cambiado o sufrido modificaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Establecer relaciones entre las partes o elementos que componen una situación, 

estrategia que se utiliza a partir de representaciones o definiciones. Habitualmente cuando 
no se logran buenas relaciones es porque no se ha dado suficiente tiempo para que 
maduren los conceptos en la resolución de problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  La Estimación: esta estrategia contribuye a la formación matemática y facilita su aplicación 

en situaciones cotidianas, pues permite dar un valor aproximado a partir de datos 
entregados. 

 
 
 
 
 

Por ejemplo 
 

 Realizar el siguiente experimento colocar dos vasos de distinta formas, pedir  
que a cada vaso le echen 250 cc de agua, luego preguntar cuál vaso tiene más, si no 
logran responder que ambos siguen teniendo la misma cantidad, orientarlos para que 
logren entender que lo único que cambia es el recipiente, pero que ellos echaron la 
misma cantidad de agua a ambos vasos, así se inicia en el niño/a la idea de 
conservación de la materia. 
 

Por ejemplo 
 

 Cuando se enseña el concepto de unidad y decena, realizar una buena 
asociación, de acuerdo a su significancia, con dibujos primero, agrupar los elementos 
en decenas, elementos menores que la cantidad diez asociarlo a unidad, que los 
alumnos/as logren relacionar estos conceptos para que el aprendizaje se adquiera, y 
logren lateralidad en una segunda etapa, o sea, según la posición del número logren 
saber qué representa, por ejemplo se les presenta el número 43, y sepan  que eso es 
4 decenas y 3 unidades. 
 

Por ejemplo 
 

 Cuando se le pide a un niño/a que sume varias cantidades, y el alumno 
redondeando las cantidades da un valor aproximado cercano como solución. 
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  El tanteo: estrategia que utilizada en la resolución de problemas resulta un procedimiento 
altamente eficaz, cuando sobre todo no se logra encontrar el método más apropiado para 
resolverlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Lenguaje matemático, su adquisición es de importancia pero además de esto es necesario 

establecer relaciones entre éstas y las diferentes representaciones de los conceptos, es 
decir, ligar los conceptos con sus representaciones gráficas. 

 
 
 
 
 
 
 
  Resolución de problemas: es un procedimiento de enseñanza aprendizaje que debe ser 

aplicado en dos ámbitos, para aprender matemáticas y para aplicar y conectarla con éstas. 
 

 De este modo, el objetivo es aprender a resolver problemas y reconocer si sus 
soluciones son correctas sin ayuda del profesor, para así poder aplicar todos éstos 
conocimientos en el diario vivir, en el cual la matemática juega un rol importante, ya que 
está presente en todos lados. 

 
       Todas éstas estrategias entregan un abanico de posibilidades a la hora de enseñar, 
muestran con ejemplos diarios cómo se aplican y además la importancia de hacerlo, pues 
generan nuevas experiencias en los alumnos/as que enriquecen su conocimiento y que los 
aproximan a conocer o distinguir previamente los conceptos, muy necesario a la hora de 
abordarlos, ya que si el alumno/a tiene la idea es más fácil también que adquiera el 
conocimiento de los conceptos. Además, también sirve al educador para que se de cuenta 
de las dificultades que presentan, lo cual posibilita que éste pueda derivar en un oportuno 
momento al menor a un especialista y de este modo ayudar a estos alumnos/as en el caso 
que presenten algún tipo de dificultad, por esto es necesario conocer términos como la 
discalculia, el cual se define a continuación. 

 
 

Por ejemplo 
 

 Cuando se presenta un ejercicio con una incógnita a resolver, por ejemplo, en 
una resta, si no se tiene adquirido que ésta es la inversa de la suma, se prueba con el 
tanteo para llegar al resultado, puesto que no se conoce otra estrategia para llegar a la 
solución.  
 

Por ejemplo 
 

 Que el alumno logre adquirir que el signo de suma (+) significa juntar, agrupar, 
reunir, agregar. 

Realice el ejercicio nº 7 
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2. DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DEL CÁLCULO: DISCALCULIA 
 

2.1. Concepto de Discalculia  
 
 El término Discalculia, se define principalmente como una dificultad del aprendizaje 
que se da en niños/as con una inteligencia normal, que no presentan daño cerebral, sino que 
más bien algunas dificultades para resolver problemas matemáticos. 
 
 El origen de esto casi siempre se desconoce, pero se pueden indicar algunos factores 
que dificultan su aprendizaje como, socioculturales, pedagógicos, neurológicos.  
 
           La discalculia se presenta tempranamente en los niños/as, siendo el primer síntoma la 
dificultad en el aprendizaje de las matemáticas específicamente de los dígitos. Ello se debe a 
que el niño/a no relaciona el dígito con la cantidad, y se crea la visión de que las 
matemáticas son complicadas. 
 
          La correspondencia entre lo concreto (la cantidad) y lo abstracto (el símbolo), es un 
paso que el niño/a con discalculia, se ve incapaz de entender. 
 
         Se utilizan distintas técnicas para que el menor entienda lo anterior, para ello se trabaja 
con plastilina, material concreto, etc., sin embargo, una vez en los colegios enseguida se 
pasa al cuaderno y el lápiz, perdiéndose todo el trabajo anterior. 
 
        Lo ideal sería usar material concreto para luego pasar al abstracto, creando las 
instancias necesarias para que el alumno entienda el cómo y el porqué de las cosas. 
 
 El concepto de discalculia nació para designar una dificultad en el cálculo, la cuál 
considera la existencia de tres causas fundamentales y una determinante en la aparición de 
la discalculia, las cuales se señalan a continuación: 
 
  Causa lingüística: es habitual la aparición tardía del lenguaje en la rememoración de los 

niños con discalculia escolar. 
 
  Causa psiquiátrica: se observa con cierta frecuencia alumnos hipermotivados, esto quiere 

decir, marcados por un énfasis emocional y un afecto exagerado sostenido. 
 
  Causa genética, a menudo aparecen parientes cercanos que en su infancia manifestaron 

alguna vez una dificultad de aprendizaje en matemáticas. 
 
  Causa determinante: fundamentalmente consisten en inmadurez o problemas en la lecto- 

escritura. 
 
 Así es como la discalculia, por una parte hace referencia a una extensa clase de 
problemas o dificultades relacionados con el aprendizaje de las habilidades matemáticas. No 
existiendo una única forma de mostrarse en las personas, y además varía según persona a 
persona. 
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           Por otra parte, es una dificultad que muchas veces se ve relacionada con la dificultad 
de la materia, sin embargo, se trata de una disfunción en el niño/a que lo lleva a cometer 
fallas en el área numérica, y tener un bajo rendimiento en matemáticas inferior al resto y por 
debajo de lo que el currículo académico plantea. 
 
           Los efectos que este conlleva son diferentes y como ya se mencionó dependen de 
cada persona, un niño/a puede presentar algunas fallas y otros otras, como las mencionadas 
anteriormente. 
 
           Es por eso que se hace tan importante distinguir qué es la discalculia y su 
clasificación, además de la ejemplificación de éstos, para así poder detectarlos 
tempranamente y poder trabajar para que desaparezcan y el trabajo escolar sea 
normalizado. 
           
            Existen algunas claves en las que hay que fijarse para saber si un menor tiene o no 
dificultades de aprendizaje, la edad ideal para darse cuenta de estas es preferencialmente 
desde los 6 a  los 8 años momento en que las matemáticas pasan hacer una asignatura 
independiente y se puede comparar el rendimiento de un niño/a con el resto del curso, 
teniendo en claro que el de un menor con dificultades será inferior al resto, por lo menos dos 
o tres cursos por debajo, asumiendo que esta dificultad sólo se ve en esta asignatura, ya que 
el resto se desarrolla normalmente. 
 
           Aunque no se puede generalizar, algunas pistas para saber cuándo un niño presenta 
dificultades de aprendizaje en matemáticas son: 
 
  Problemas para recordar conceptos básicos de aritmética. 
 
  Dificultad para expresar procesos matemáticos. 
 
  Confusión en los signos aritméticos, inversiones, seriación, orden posicional. 
 
  Parece que están atentos a la clase y a las explicaciones, pero cuando éstas no las 

entienden o se les dificulta el entendimiento se distraen y dejan de colocar atención. 
 
  No son capaces de explicar qué procedimientos han utilizado para llegar a solucionar un 

problema, dando una respuesta automática, pero desconociendo el procedimiento que han 
utilizado. 

 
           Es importante poder detectar tempranamente estas situaciones para dar curso a las 
soluciones, pues si éstas se mantienen en el tiempo pueden acarrear una seria de trastornos 
y retrasos educativos los cuales afectan la vida diaria. 

 
 
 
 

Realice el ejercicio nº 1 
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2.2. Clasificación de la Discalculia  

 
 La discalculia ha sido clasificada de distintas formas, puesto que son varios los 
estudios que se han presentado respecto a este tema. Aunque englobándolas se puede 
presentar de dos formas: 
 
a) Discalculia  primaria o adquirida: es la que afecta el inicio de las operaciones como la 

memorización, o el uso de las cantidades y los procedimientos, bien sea por consecuencia 
de compromisos afásicos (deterioro para la lectura y escritura de números), dificultades 
viso-constructivas y viso-espaciales., por ejemplo, no poseen direccionalidad arriba- abajo, 
no reconocen el valor posicional de los números, ni el procedimiento a utilizar para poder 
realizar operaciones aritméticas. 

 
b) Discalculia secundaria: que se refiere a las que se cursan en el desarrollo y pueden ser de 

tipo verbal, como por ejemplo, los niños/as con dificultad para designar y relacionar. Las 
de tipo operacional donde interviene el procesamiento matemático; léxicas y gráficas en 
las cuales se aprecia dificultad para leer y escribir números y cantidades, por ejemplo, 
invierten los números, no relacionan ni logran comparar datos o cantidades, escritura mal 
de numerales confundiendo cantidades. 

 
 Otra clasificación reconocida de discalculia es la de Kosc (1974), quien la divide en los 
siguientes subtipos: 
 
  Discalculia verbal: dificultades en nombrar las cantidades matemáticas, los números, los 

términos, los símbolos y las relaciones, traducidas al habla, nombrar mal las cantidades, 
los signos, etc., lo que conlleva a cometer errores y dificultar la enseñanza operacional. 

 
  Discalculia practognóstica: dificultades para enumerar, comparar, manipular objetos 

matemáticamente, por ejemplo, cuando se le pide que enumeren ciertos elementos 
pierden la cuenta no saben agruparlos, si se les pide que los comparen no logran 
encontrar un común y se le dificulta mucho poder llegar a la solución, numerosas veces no 
llegan. 
 

  Discalculia léxica: dificultades en la lectura de símbolos matemáticos, no logran diferenciar 
los símbolos operacionales, los confunden, los leen mal, sobre todo la suma (+) con la 
multiplicación (x). 

 
  Discalculia gráfica: dificultades en la escritura de símbolos matemáticos, acá los niños/as 

escriben mal los signos, por lo tanto no logran representar en el papel lo que se necesita 
para resolver un ejercicio., errando al resolver ejercicios. 

 
  Discalculia ideognóstica: dificultades en hacer operaciones mentales y en la comprensión 

de conceptos matemáticos, como por ejemplo, cuando se le pide el desarrollo de cálculos 
mentales sencillos no logra dar respuesta, se le dificulta y cometen más errores que al 
hacerla gráficamente. 
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  Discalculia operacional: dificultades en la ejecución de operaciones y cálculos numéricos. 

Inician una operación por el lado contrario, no respetan reglas para resolver ejercicios, se 
saltan procedimientos, no anotan reservas, etc. 

 
          Este tipo de dificultades se comienza a observar tempranamente, según las etapas y 
mientras van avanzando sin ser percatadas se acrecientan, por esto es tan necesaria su 
detección precoz. Según las etapas se pueden recalcar los siguientes aspectos en las 
distintas edades: 
 
a) Primera infancia: construir una base sólida en cuanto al cálculo involucra diferentes 

habilidades. El niño/a con dificultades de aprendizaje puede tener problemas en cuanto al 
significado de los números, problemas en tareas como agrupar objetos por forma, color o 
tamaño, reconocer grupos y patrones, comparar opuestos utilizando conceptos como 
grande/chico alto/bajo. Aprender a contar, reconocer números y emparejar números con 
determinadas cantidades también puede ser difícil para estos menores. 

 
b) Niños en edad escolar: a medida que el aprendizaje de las matemáticas se extiende, los 

niños/as con dificultades en el procesamiento verbal pueden tener dificultades en resolver 
problemas matemáticos básicos usando adiciones, sustracciones, multiplicaciones y 
divisiones. Ellos pueden tener problemas para recordar hechos matemáticos básicos (las 
tablas, las unidades de medida). Las dificultades también pueden surgir por fallas en las 
habilidades viso-espaciales, donde la persona puede entender los hechos matemáticos 
pero tener dificultades poniéndolos y organizándolos en el papel. 

 
 Las dificultades viso-espaciales pueden ocasionar dificultades en comprender lo que 
está escrito en el pizarrón o el libro de matemática, dificultando aún más la labor escolar. 

 
c) Adolescentes y adultos: si las habilidades matemáticas básicas no son dominadas, 

muchos adolescentes y adultos con discalculia pueden tener dificultades avanzando hacia 
aplicaciones más avanzadas de las matemáticas.  

         Las dificultades en el procesamiento verbal puede hacer difícil para una persona 
comprender el vocabulario matemático y sin ese vocabulario es difícil construir un 
conocimiento matemático. 
 
 De este modo, el éxito en los procedimientos matemáticos más avanzados requiere 
que una persona sea capaz de realizar tareas con niveles de complejidad más elevados cada 
vez. Un individuo con dificultades de aprendizaje puede tener problemas para visualizar 
respuestas distintas, partes de un problema matemático o identificar información necesaria 
para resolver problemas complejos. 
 
 Por esto cabe señalar que se ha descartado que la discalculia en sus distintas 
clasificaciones posea compromisos intelectuales, afectivos y pedagógicos en sus causales, lo 
que si representa manifestaciones puntuales en la integración de los símbolos numéricos en 
su correspondencia con las cantidades, en la realización de operaciones y en la comprensión 
aritmética. 
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2.3. Factores que Intervienen en la Discalculia 

 
 Existen diversos factores que pueden inducir al desarrollo de la discalculia, los cuales 
son mencionados a continuación: 
 
  Factores que alteran el funcionamiento del sistema nervioso central: genéticos, anomalías 

en el hemisferio cerebral izquierdo, velocidad de la información, alteración en las redes 
neuronales que interviene en actividades cognitivas y perceptivas. 

 
- Factores que alteran intrínsecamente el proceso de aprender: de tipo maduracionales, 

retardo en el desarrollo de las funciones básicas y en el procesamiento de la información 
(percibir, atender, memorizar, etc.). 

 
- Factores correlativos: psicomotores referido a los movimientos corporales, intelectuales 

como lentitud y disparidad, y emocionales o conductuales. 
 
- Factores que constituyen riesgo o alteran los pronósticos: somáticos referidos a cambios 

en el cuerpo, deprivación sociocultural entendida como condiciones desfavorables para 
que el niño/a crezca y realice sus actividades normalmente, bajo nivel motivacional tanto 
en los niños/as como en su núcleo más cercano. 

 
- Factores consecuentes: reacciones angustiosas o depresivas, desinterés por el 

aprendizaje escolar el cual surge por variados situaciones, las que más afectan son las 
personales y familiares. 

 
 La mayoría de esto factores producen distintos sentimientos en los menores, algunas 
veces se provoca desinterés por los estudios, angustia y una gran frustración por no lograr 
alcanzar las competencias, por esto es necesario estar y saber cómo detectar estas 
dificultades para así poder actuar a tiempo. 
 
 
 
 
 

2.4. Tipos de Dificultades y Errores más Frecuentes 
 
             Los errores que los niños/as cometen cuando presentan dificultades en el 
aprendizaje, se pueden evidenciar claramente así, nos encontraremos con un niño/a que es 
más lento que el resto, que utiliza material tangible para poder resolver problemas, que tiene 
dificultades asociadas al lenguaje matemático y las secuencias, dificultades amnésicas, ya 
que no logra recordar todos los hechos, dificultad espacial, y un aprendizaje memorístico, 
que lo lleva a memorizar respuesta y a no comprender lo que realiza. 
 
            Ahora si bien es claro lo que se pretende es reeducar a un niño/a discalculico, para 
que supere sus dificultades usando estrategias de matemáticas más intensas y repasando 

Realice ejercicio nº 2 
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continuamente los aprendizajes, para que exista retroalimentación de los contenidos y 
procesos matemáticos.  
 
 Sin embargo, antes de poder intervenir en éstas dificultades se las debe conocer, es 
por eso que se presenta a continuación una serie de errores y dificultades frecuentes en la 
discalculia las cuales están relacionados con: 
 
a) La captación de conceptos (conservación y reversibilidad): sobre todo en ejercicios 

cotidianos como, por ejemplo, dos pedazos de lana del mismo largo, se le muestran 
ambas al niño/a para que vean que son del mismo largo y se le pregunta si son iguales, 
luego se enrolla un pedazo de lana y la otra se deja estirada y se le vuelve a repetir la 
misma pregunta al menor a la cual éste responde que la lana estirada es más larga 
olvidando que ambas son del mismo largo, esto ocurre porque todavía no tiene adquirido 
el concepto de conservación que es un concepto imbricado, es decir, forma parte de la 
persona y sólo se puede observar según el tipo de argumento que da el niño/a cuando se 
le pregunta algo. 

 
b) El vocabulario: los niños/as suelen confundir los conceptos y sus significados, sobre todo 

en ejercicios que no muestran específicamente el nombre de la operación, por ejemplo, 
Pablo tiene 40 dulces y le regala 10 a Rosa ¿cuántos dulces le quedan ahora?, en este 
tipo de ejercicio donde no está especificada la operación directamente los menores se ven 
enfrentados a problemas de vocabulario, ya que no pueden distinguir con facilidad que 
regalar, quiere decir quitar, por lo tanto, para resolver el ejercicio tendrá que restar, así 
también si se señalara en el enunciado que le dieron 20 dulces más a Pablo, tendría que 
sumar, para obtener el resultado, ya que agregó más dulces a la cantidad inicial que tenía. 

 
c)  El valor según la ubicación de la numeración (lectura y escritura): este error se observa 

cuando a los niños/as se les pide que descompongan cantidades, por ejemplo, pedirle que 
descompongan el número 341 en unidad, decena y centena, confunden el valor posicional 
de los numerales, y pueden dar respuestas como, que el 1 representa 1 centena, el 4 
representa 4 decenas y el 3 representa 3 unidades, o lo mismo cuando se les pide que 
ubiquen los numerales en una suma, por ejemplo, 251 + 16, errando en el orden de éstos, 
como en los ejemplos que se presentan a continuación:                                                               

 
 
 
 
 
 
d) El cálculo (para ordenar y operar): los niños/as suelen cometer errores al operar en los 

distintos cálculos que se les plantean, ordenan mal los números si se les dicta un ejercicio, 
operan mal en el sentido de olvidar pasos, llevar reservas, restan cruzado ó al revés, o 
sea, al sustraendo le quitan el minuendo sobre todo cuando el segundo es menor, otras 
veces no realizan la misma operación parten sumando y terminan restando, algunos 
ejemplos a continuación. 

 

     341= 3 unidades    en vez de decir 341= 3 centenas                           2  5  1 
        4 decenas                                       4 decenas                        +  1  6 
        1 centena                                        1 unidad 
                                                                                             Ubican mal los numerales 
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e) La identificación de operaciones para resolver problemas sencillos, problemas de 

razonamiento: este tipo de errores se ve mayormente en problemas en los que tiene que 
dar respuesta a una pregunta o incógnita, no saben qué operación realizar para encontrar 
el resultado, ejercicios como el que se muestra a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) La aplicación y comprensión de conceptos de medida: se les dificulte mucho sobre todo 

cuando se les enseña conceptos como, largo, alto y ancho, en geometría y las tres 
dimensiones que poseen los cuerpos geométricos no logran diferenciarlos.  

 
 
g) La organización y representación gráfica de información numérica: no logran ubicar 

correctamente los numerales, ni la información que poseen por lo que les he imposible 
resolver el problema planteado. 

 
 
           Todo esto provoca retraso en el niño/a, el cual si no se diagnostica a tiempo, se ve 
acrecentado en el tiempo y conforme van pasando los años está situación se torna más 
severa, por lo tanto, es importante reconocer estas variables y no confundir con una 
aprendizaje lento, ya que un niño/a que sufre de discalculia está al menos 2 ó 3 años por 
debajo del resto. Por lo anterior, una vez reconocida esta dificultad se debe derivar al 
especialista para que así el menor reciba la ayuda oportuna. 
 

Restan al revés                 restan cruzado                   suman o restan y omiten reserva 
 
     2  5  7                                4        2                                           2     5    7 
  -  1  6  9                            -   1        3                                       +  1    4    8  
     1  1  2                                 1       1                                           3     9   5 

  Pablo tiene 555 láminas. Pierde 138 láminas ¿Cuántas láminas le quedan 
ahora? 

 
  Mónica tiene 450 pesos ahorrados, su mamá le regala 200 pesos ¿Cuánto 

dinero tiene ahora Mónica? 
 
 En estos tipos de problemas los niños/as no logran identificar claramente la 
operación a utilizar para solucionar el problema. 
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 Recordemos que nuestra labor en la educación de los niños es de vital importancia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En este sentido, no se debe olvidar el papel de mediadores del aprendizaje, por esto, 
es crucial la ayuda y técnicas que se utilizan con los niños/as que posean alguna dificultad de 
aprendizaje, ya que el tener claro lo que hay que potenciar en éstos favorece y genera lo 
necesario para optimizar y revertir su condición y así lograr que el niño/a pueda tener una 
enseñanza escolar normal y sin problemas, siempre contando con la ayuda e indicaciones de 
un especialista quien ayuda a esta reeducación escolar desempeñando una labor de vital 
importancia para lograr revertir esta situación. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Animar a los estudiantes a representar los problemas de matemáticas y darles 
tiempo suficiente para el desarrollo de éstos. 

 
  Entregar estrategias cognitivas que le faciliten el cálculo mental y el 

razonamiento visual.  
 
  Adaptar los aprendizajes a las capacidades del alumno/a, sabiendo cuáles son 

los canales de recepción de la información básicos para éste.  
 
  Ejemplificar e intentar relacionar los problemas a situaciones de la vida real.  
 
  Proporcionar hojas de trabajo que no tengan amontonamiento visual.  
 
  Permitir al estudiante hacer el examen de manera personalizada en presencia del 

maestro.  
 
  No regañar al estudiante ni tenerle lástima. Portarse con él como con cualquier 

otra persona. 
 

Realice ejercicios nº 4 y 5  
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3. TRASTORNOS EN EL APRENDIZAJE DEL CÁLCULO: ACALCULIA 
 
            Los trastornos del aprendizaje, están asociados a las dificultades que interfieren para 
lograr la capacidad de éste, puede deberse a varios factores como: factores sociales, 
familiares, afectivos, escolares o alteraciones neurológicas. 
 
           En estos trastornos predominan las dificultades en el ámbito: 
 

  Organización visoespacial. 
  Organización de secuencias temporales. 
  Memoria. 

 
            Aunque tratar de definir trastornos del aprendizaje es muy complicado, ya que todavía 
no se ha logrado llegar a un consenso universal respecto a este concepto, se definirá en 
términos generales de la siguiente forma: 
 
 

 Es la condición que padece una persona, la cual interfiere en su habilidad para 
almacenar y producir o procesar la información deseada, lo que se traduce en 
problemas para realizar distintas actividades, entre ellas, actividades de cálculo, lo que 
conlleva a no realizar con éxito las tareas de matemáticas. 

 
 
             Según fuentes de un trabajo realizado en 1971 por la Clínica Psicopedagógica del 
Ministerio de Educación, algunas alteraciones en el aprendizaje del cálculo señalan las 
siguientes dificultades: 
 
  Adquisición del concepto numeral (dígitos); en la asociación de elementos concretos con 

su símbolo gráfico, en la asociación de elementos gráficos-concretos con su símbolo 
gráfico y en la memorización y retención de series numerales. 

 
  Problemas de escritura de números (disgrafía numérica) 
 
  Inversión de números (estrefosimbología). 
 
  Sustitución de números. 
 
  Omisiones y/o adiciones de números en los multidígitos. 
 
  Dificultades en conceptos de operaciones básicas. 
 
  Dificultad en el reconocimiento visual, auditivo de números. 
 
  Dificultades de organización espacial. 
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  Dificultades conceptuales en la posición relativa de los números. 
 
  Dificultades en columnar. 
 
  Dificultad en la operatoria en sentido horizontal en suma y resta. 
 
  Inhabilidad para reconocer los signos de la operatoria. 
 
  Inhabilidad en la reservación. 
 
  Dificultad en la suma y resta. 
 
  Inhabilidad para recordar y usar las tablas de multiplicar. 
 
  Dificultades en el ataque de las operaciones 
 
 
  Ahora bien, en base a estos 16 síntomas se organizó la siguiente clasificación: 
 
a) Alteraciones en conceptos aritméticos básicos: 
 

  Reconocimiento de símbolos numéricos. 
  Conceptos de las cuatro operaciones básicas. 

 
b) Dificultades en los aspectos gráficos de las matemáticas, en cuanto a calidad de los 

grafismos de los números. 
 

  Inversión de grafismos. 
  Orden de números de cifras. 
  Orden de cifras en operaciones. 

 
c) Alteraciones en la adquisición de mecanismos operacionales: 
 

  Dominio de mecanismos en operaciones de sumas y restas. 
  Dominio de mecanismos en operaciones de multiplicación y división. 
  Memoria en tablas de multiplicar. 
 

           Además, de esta clasificación ese mismo año, en un Congreso celebrado en Viña del 
Mar sobre las dificultades de aprendizaje, se aprobó la siguiente clasificación de las 
dificultades disaritméticas, proponiendo este término y definiéndolo como todas aquellas 
dificultades de aprendizaje matemático que son características de la edad escolar y cuyo 
origen neurológico y psicológico es difícil de precisar. 
 
 De este modo, se definieron tres tipos de disaritméticas, las cuales se explican a 
continuación: 
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   Retardo complejo o retardo con patología neurológica: es determinado por una 

enfermedad neurológica o alteración sensorial que afecta a los analizadores o a la 
actividad nerviosa superior en una determinada etapa del desarrollo del niño/a. 

 
      El grado de severidad del trastorno dependerá de la preponderancia de la función 

afectada en la etapa evolutiva en que el menor se halle cuando se le produce una 
perturbación. 

 
  Cuando se trata de un retardo complejo gnósico- práxico debido a una patología de los 

analizadores, se pueden producir trastornos de la comprensión y del cálculo escrito, que 
son los llamados trastornos gnósico-práxicos o específicos de aprendizaje. 

 
 Los síntomas se dan fundamentalmente en el área del cálculo escrito, como son: 

 
a. Inversiones de números dígitos. 
 
b. Inversiones de números multidígitos. 
 
c. Saltar de una columna a otra durante una suma o una resta. 
 
d. Mal encolumnamiento de los dígitos, para las diferentes operaciones: suma, resta, etc. 
 
e. Inversión de la dirección para las operaciones, por ejemplo, sumar de izquierda a 

derecha, restar del mismo modo, multiplicar las cifras del multiplicando de izquierda a 
derecha. 

 
f. Confusión de signos, particularmente, aquellos de difícil discriminación. 
 
g. Dirección poco uniforme de las operaciones. 
 
h. Ejecución desmañada de números y signos. 

 
          Todos estos síntomas están relacionados con perturbaciones de las gnosias 
visoespaciales y praxias manuales y las secuelas pueden ser leves, moderadas o severas, 
según la etapa de integración gnósico- práxica en que se hallaba el niño/a al adquirirlas. Si 
el trastorno se produce después de la integración gnósico- práxica, no provoca retardos 
porque es compensado por otros analizadores o por su presentación. 

 
           Cuando se trata de un retardo complejo debido a patologías de los procesos de 
excitación e inhibición corticales, se producen trastornos a nivel de los procesos de 
pensamiento que perturban los dispositivos básicos del aprendizaje. Esto da a lugar al 
trastorno del cálculo mental; como por ejemplo, el de la patogenia afásica, el cual tiene los 
siguientes síntomas característicos: 
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a. Dificultades para organizar el pensamiento y expresarlo adecuadamente en palabras, 
tanto oralmente como por escrito. 

 
b. Bajo nivel de comprensión de las palabras conforma aumenta su grado de abstracción. 
 
c. Bajo nivel de comprensión de la frase organizada. 
 
d. Reducido vocabulario de uso con pocos términos portadores de la clase. 
 
e. Escaso poder de imaginación. 
 
f. Atención lábil, es decir, frágil y errática. 
 
g. Fallas de la memoria. 
 
h. Perseveraciones. 
 
i. Fatigabilidad. 

 
 Los síntomas se proyectan sobre el cálculo mental y se manifiestan también en el 
cálculo escrito. 
 
 Las secuelas de este trastorno pueden ser leves, moderadas o severas y persisten 
más allá de los trastornos de la lectoescritura coexistentes. En general, parece difícil que 
algunos niños/as logren franquear la etapa de las operaciones lógico- concretas. 

 
           Aunque todavía no se llega consenso, las clasificaciones que se han hecho están 
relacionadas y lo cierto es que estas dificultades pueden ser de varios tipos incluso 
combinarse entre ellas, lo que genera que se presenten una gran diversidad de dificultades y 
de niveles entre ellas, y así también distintos grados de severidad. 
 
          Para esto a continuación se define la acalculia que es un trastorno específico del 
cálculo, junto a sus distintas clasificaciones. 

 
 
 
 

 
 

3.1. Concepto y Etiología 
 

         El neurólogo Salomon Henschen fue quien acuñó el término acalculia. Realizó un 
estudio a 1300 pacientes y recogió datos de 260 pacientes neurológicos que tenían algún 
tipo de pérdida en sus habilidades numéricas. Sobre esta enorme base de datos concluyó 
que: 
 

Realice ejercicio nº 7 
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  Mientras que la discalculia es cuando se produce en niños/as una dificultad en el 
aprendizaje de la matemática (DAM) sin haber lesión cerebral. Si el niño/a llega a la fase 
adulta y mantiene esa dificultad (DAM) también se debería hablar de Acalculia. 

 
 Sin embargo lo que queda muy claro es que tanto la acalculia como la discalculia son 
dificultades de aprendizajes que necesitan de atención, apoyo y compromiso especial para 
poder ser superadas, para que así no se conviertan en obstáculos para la vida de los 
niños/as y puedan ser superadas oportunamente. 
 
 

3.3. Clasificación de la Acalculia  
 
 La acalculia es un tipo de  trastorno del cálculo que lleva poco tiempo de ser tratado. 
En base a estos estudios se han creado distintas investigaciones y distintas clasificaciones: 
dependiendo de los sistemas que se vean afectados, los investigadores han tratado de dar 
una generalidad indicando que la acalculia se clasifica en: 
 
  Acalculia primaria: donde no existen trastornos en el lenguaje, y sólo se encuentra dañado 

el cálculo. 
  Acalculia secundaria: se ven afectados componentes del lenguaje, habilidades espaciales 

y visuales. 

 
 
 Sin embargo, cabe mencionar también que a través del tiempo han existido 
investigaciones que señalan variados tipos de clasificaciones, algunas de estas dividen la 
acalculia en: 
 
a. Alexia y agrafia numérica: alteraciones en la lecto-escritura de números, que puede 

presentarse aislada, o en asociación con alexia y agrafia de letras y palabras.  
 
b. Acalculia espacial: alteración de la organización espacial, donde las reglas de colocación 

de los dígitos en el espacio estarían alteradas, y se puede acompañar de otras 
alteraciones en la organización espacial.  

 
c. Anaritmetia: incapacidad primaria de cálculo, la cual no se encuentra causada por las 

alteraciones anteriores.  
 
       
 Otra clasificación es la de Hacaen, Angelerguies y Houllier (1962), basados en una 
gran casuística lograron describir tres tipos clínicos de acalculia, los cuales se refieren 
específicamente a: 
 
  Alteraciones de lectura y escritura de números, asociada o no con alexia y agrafía verbal. 
 
  Dificultad en el cálculo en si se denomina a esto anaritmetia. 
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3.4. Evaluación Neuropsicológica 
 
 Para realizar la evaluación neuropsicológica de las capacidades de cálculo, es 
necesario, en primer lugar, una evaluación neuropsicológica global, para descartar 
problemas neurocognitivos más amplios, como demencia, afasia, alexia, agrafia, cuadros 
confusionales, que, en caso de existir, llevaría de inmediato al diagnóstico de una acalculia 
secundaria, debida a estas alteraciones. 
 
 Cuando una vez que la evaluación inicial se ha realizado, se sospeche u objetive una 
alteración especifica en las capacidades aritméticas, y teniendo en cuenta las variables 
socioculturales, se pasaría a explorar específicamente las capacidades numéricas y de 
cálculo.  
 
 De este modo, lo primero que habría que realizar sería explorar: 
 
  La capacidad de leer y escribir números, tanto al dictado como a la copia, en sistema 

arábico como en transcripción gráfica verbal (por ejemplo: 1005 y mil cinco). 
 
  Capacidad de comprender cuál de varias cifras es mayor o menor y conocimiento general 

de hechos numéricos (por ejemplo, cuántos día tiene una semana, o aproximadamente 
cuántas personas pueden caber sentadas en un bus). 

 
  Capacidad de transcribir a una numeración arábica y verbal un número de elementos 

concretos. 
 
  Capacidad de contar una serie de números, en sentido directo e inverso. 
 
 
 Todo lo anterior, se evalúa con el fin de objetivar problemas de alexia y agrafia 
numérica. Además, se ha de hacer especial énfasis en la lectoescritura de cantidades de 
varios dígitos, en especial aquellas que lleven el valor cero como "representante" de una 
determinada cantidad decimal (por ejemplo: 10050, contra 15000), con el fin de descubrir 
posibles alteraciones en el terreno de la acalculia visoespacial. Así, con este tipo de tareas, 
se pretende explorar el sistema de procesamiento numérico. 
 
 Una vez comprobada la supuesta integridad del sistema anterior, la exploración de las 
capacidades de cálculo se debería centrar en evaluar, sobre papel, el conocimiento de los 
símbolos matemáticos, tanto en lectura como escritura, así como la alineación correcta de 
varios dígitos en operaciones matemáticas comunes (sumas, restas, multiplicaciones y 
divisiones), con lo que se estaría explorando simultáneamente el conocimiento de los 
símbolos matemáticos y la correcta alineación de los dígitos en el espacio (del sistema 
numérico "visoespacial").  
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 Posteriormente, se pasaría a la resolución de problemas matemáticos simples, con 
operaciones de un sólo dígito (recuerdo de resultados de tablas algebraicas) y de varios 
dígitos, que conlleven habilidades como sumar cantidades y restas, tanto mentalmente como 
sobre papel, con especial énfasis en el análisis cualitativo de los "fallos", para evaluar 
problemas en la comprensión del concepto de las operaciones matemáticas, en el recuerdo 
de "hechos" aritméticos simples (por ejemplo: resultados de tablas aritméticas), y en la 
memoria de trabajo y capacidades atencionales encargadas del manejo de operaciones 
simples sucesivas para resolver otras más complejas, tanto mentalmente cómo sobre papel.  
   Por último, se debería evaluar la capacidad de resolución de problemas aritméticos 
más complejos, enunciados verbalmente, aún sabiendo de que en la resolución de dichos 
problemas intervendrían, con enorme peso específico, funciones neurocognitivas distintas de 
las estrictamente numéricas y ariméticas, como lenguaje y capacidad de abstracción.  
 
 De la descripción dada anteriormente se puede desprender que la evaluación 
neurológica se constituye en una herramienta muy necesaria luego de descubierta la 
situación del problema, donde el rol que cumple esta es determinar las causas del trastorno, 
y las áreas neurológicas afectadas, para lo cual se requiere un trabajo en conjunto, junto al 
psicopedagogo y la familia. 
 
 Así es como el psicopedagogo evalúa la presencia de trastornos cognitivos aplicando 
pruebas específicas que determinan las funciones neurológicas afectadas y los procesos de 
aprendizaje que se encuentran deficitarios para el logro de las propuestas escolares. 
 
 Pero, sin lugar a dudas el rol más importante en este proceso es el que cumple la 
familia, pues la mayoría de las veces es necesario trabajar con ellos el hecho de lograr la 
aceptación y valoración de su hijo y un compromiso con éstos, para así ayudarlos en las 
dificultades que  posee.  
         
 Cada vez son más los padres que logran entender lo importante que es la 
participación activa de ellos en los distintos procesos que viven sus hijos, sobre todo para 
que éstos logren superar dificultades y puedan contar con una adecuada formación que los 
prepare para el mañana. 
 
 Aunque hoy en día existen variados tests como para evaluar la capacidad de cálculo 
tanto en niños como en adultos. El problema se centra en que existe la necesidad de validar 
y tipificar un test neurocognitivo como único, que logre medir lo que sucede en el cerebro 
humano al realizar alguna actividad, lo que pueda permitir una evaluación neuropsicológica 
certera y eficaz; ya que los aspectos pedagógicos se pueden evaluar mediante pruebas 
operativas o tradicionales.  
 
 En cambio los aspectos neuropsicológicos incluyen la determinación del estadio de 
pensamiento, factores verbales asociados, factores espaciotemporales, amnésicos y 
cognitivos propiamente tales, los cuales son muy difíciles de identificar y evaluar, sumado 
está el hecho de la acalculia, la cual está asociada a múltiples enfermedades sistémicas y 
neurológicas, lo que genera confusión y deja poco claro la regla de estudio a seguir debido a 
que ésta suele acompañarse de otros síntomas neurológicos de mayor importancia y 







TALLER DE DIFICULTADES DE  
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educador debe ser parte de dicho proceso, aplicando sus conocimientos e interés en apoyar 
a los alumnos frente a sus distintas necesidades educativas. 

 
Algunas veces el educador dirá que el diagnóstico de los alumnos es un procedimiento 

que le tiene incumbencia sólo a él, lo cual indicará además que es algo que realiza cada vez 
que se le hace necesario y NO sólo exclusivamente, en un período del año escolar. Dentro 
de los argumentos más escuchados acerca del tema, el educador se encarga de trasmitir 
que no necesita realizar un proceso de tal magnitud puesto que conoce muy bien a sus 
alumnos y que ese costo de tiempo prefiere ocuparlo en enseñar materias nuevas de la 
asignatura, con lo cual se logra un diagnóstico insuficiente de las capacidades cognitivas de 
los alumnos lo que trae otras consecuencias como: la no detección de trastornos específicos 
del aprendizaje, por ello se ve obligado a hacer una nueva detección del plan de aprendizaje 
para establecer un diagnóstico más adecuado. 

 
 Es posible señalar que existen condiciones específicas para la realización adecuada 
de la evaluación diagnóstica. En este sentido, es necesario que esta actividad sea hecha con 
un tiempo determinado, nunca terminable, comience antes del encuentro directo con los 
alumnos, puesto que el educador ya puede saber más acerca de sus alumnos (edad, nivel 
socioeconómico, nivel cultural, posibles conocimientos previos). Luego, en el proceso 
educativo es factible profundizar el conocimiento de éstos por medio de una relación más 
estable con sus alumnos. Allí se da una interacción más cercana y natural de trabajo, y en 
las conversaciones dentro o fuera de la clase, empiezan a afirmarse o modificarse las 
observadas inicialmente. Tal vez surjan datos nuevos, o más precisos, sobre algunos 
alumnos, que pueden resultar muy determinantes para sus posibilidades de aprender, siendo 
este período el más importante porque aquí aparecen situaciones en los alumnos, tales 
como: 
  

-  Habilidades Específicas 
-  Carencias de Habilidades 
-  Juicios y Prejuicios 
-  Intereses 
-  Percepciones 
-  Hábitos  

 
Todo esto, obliga al educador a ajustar y precisar los puntos reales de partida y los 

puntos posibles de llegada. 
 

La aplicación del diagnóstico matemático es siempre provisoria, nunca toma la forma 
de dato definitivo; esto no sólo por el carácter tan difícilmente accesible de la intimidad de 
cada persona, sino también, por el hecho de que las personas experimentan cambios, ya sea 
por el crecimiento natural, por modificaciones surgidas por su historia y en su situación de 
vida por nuevas capacidades surgidas de los progresos en su aprendizaje. 

 
Entonces, el diagnóstico en sí es una actitud de disposición permanente de alerta del 

maestro ante los mensajes de la realidad. En el caso de los alumnos, ante las señales que 
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éstos envían acerca de sus capacidades y necesidades reales, mientras avanzan en su 
proceso de aprendizaje. 

 
Es importante señalar que el diagnóstico que el educador hace de los alumnos, es 

similar a la que realiza en relación a su gestión. 
 

 Todo diagnóstico debe ser elaborado, aplicado por el educador de modo libre y natural 
durante todo el proceso de idear, planificar y desarrollar su programa de curso. El objeto de 
toda esta información, es la certeza del éxito del plan de aprendizaje que se echará a andar 
con el grupo de alumnos. 
  
 El propósito del diagnóstico evaluativo es que el plan de aprendizaje no quede por 
fuera de las posibilidades de aprender de los alumnos, sino que se vincule fácilmente a ellas, 
que tome de ellas su forma; por lo tanto, la calidad del diagnóstico va a depender 
fundamentalmente de la situación que desea conocer y de la precisión que se requiere. Lo 
que nunca debe ser un diagnóstico es ser un conjunto de pruebas que se aplican por cumplir 
una norma legislativa o por el interés de conocer cómo fueron las vacaciones de los alumnos. 
 
 Finalmente, un diagnóstico no debe ser información o juicio que no lleve a un 
programa de trabajo en el que los alumnos puedan partir desde sí mismos, desde sus zonas 
vivas, desde sus fuentes propias de energía, hacia las metas que, con su profesor, acordaron 
pretender y conseguir. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DE 
LAS MATEMÁTICAS 

 
 

Cuando hablamos de las razones que permiten delimitar las dificultades de 
aprendizaje, hacemos referencia a algunos puntos que es necesario tener en cuenta a la 
hora de desarrollar un plan de intervención psicopedagógica. Por ello, a continuación 
revisaremos algunos de estos aspectos, tomando en cuenta las distintas etapas y edades de 
los alumnos y alumnas, y las dificultades que pueden presentar en el aprendizaje de las 
matemáticas. 
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 Realice ejercicios n°1 y 2 
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 Los conceptos matemáticos están construidos de manera que todos están 
relacionados entre sí en diversos sentidos, sea como dependencia estricta o como 
aplicación. Por ejemplo, sabemos que para comprender el desarrollo de las operaciones 
aritméticas en el conjunto de los racionales, es necesario haber comprendido antes, el 
desarrollo aritmético en el conjunto de los enteros y el conjunto de los números naturales. 
 
 Para que sea consistente, la evaluación inicial debe estar basada en una observación 
cuidadosa de ciertos aspectos que se consideren esenciales para ir desarrollando el trabajo; 
por eso es que los trabajos deben ser pocos, pero bien escogidos. 
 
b) Evaluación de seguimiento 

 
Este tipo de evaluación debe permitir identificar los contenidos que presentan 

dificultades, para que así el educador reconstruya la secuencia prevista de aprendizajes. Los 
métodos que se utilicen deben considerar las características de los alumnos y a la vez, 
deben ser coherentes con la forma de enseñar que tenga el educador. 

 
Sabemos además, que esta evaluación debe considerar la edad de los educandos y 

los aprendizajes previos que éstos posean, porque si se evalúa a un alumno con una prueba 
escrita y éste recién comienza el proceso lecto-escritor, no tendrá el mismo resultado que si 
es evaluado de forma oral o con material concreto.  

 
Así también, se hace necesaria la realización de una evaluación que considere las 

percepciones, el tipo de inteligencia, la estrategia que el educando tenga para aprender, etc. 
 
La observación implica mirar cómo hacen el trabajo, escuchar qué preguntas hacen, 

ver cómo defienden sus ideas, cómo se comunican con los compañeros y las compañeras 
durante el trabajo en grupo, entrevistándolos para aclarar dudas puntuales. 

 
En cuanto a la revisión del trabajo hecho, para muchos educadores su producción 

queda en constancia a través de la expresión oral y las actividades manipulativas, las cuales  
proporcionan mucha información. También es importante considerar una revisión global y un 
análisis más detallado de cada uno de los puntos o ejercicio que antes se haya escogido 
como significativo. 

 
La comunicación al alumnado, de los resultados de las evaluaciones, se realiza de 

manera informal y enfocándola positivamente, haciéndole ver en qué ha avanzado y no en lo 
que no sabe. La valoración de su esfuerzo le ayuda moralmente, y los resultados 
conseguidos, le dan la capacidad de llegar a dirigir su propio aprendizaje usando aquellos 
conocimientos que domina. 
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 Realice ejercicios n°3 al 6 
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- Escalas de apreciación 
 
- Listas de cotejo 
 
- Observación estructurada, participante o no, del aula y de la acción del profesor, etc. 
 
 
d) Entorno Social 
  
  No basta con apreciar el nivel socioeconómico y cultural del sujeto. Será necesario 
indagar más profundamente este aspecto. Existen algunas fichas de recogida de información 
al respecto. No se trata de que el psicopedagogo se convierta en un sociólogo, psicólogo 
social y/o antropólogo; más bien, la idea es usar algunos instrumentos disponibles, como la 
observación participante o no participante, para hacerse una idea y poder interpretar las 
relaciones esenciales que se dan en la comunidad y poder intervenir. 
 
 
 
 
 

 
 

z 
 Realice ejercicios n° 10 al 12 

 



TALLER DE DIFICULTADES DE  
APRENDIZAJE EN MATEMÁTICAS   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD III: DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN LOS TRASTORNOS DEL 
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2. Es capaz de realizar la operación de   
    ESCRIBIR. 

    

3. Es capaz de realizar la operación 
     COMPARAR.  

    

4. Es capaz de realizar la operación  
     CLASIFICAR.  

    

5.  Es capaz de realizar la operación SERIAR.      

6. Es capaz de realizar la operación 
      CONSERVAR CANTIDAD.  

    

7. Es capaz de realizar la operación 
      INTERPRETAR: 

-  Símbolos 
-  Procedimientos 

    

8. Es capaz de realizar la operación 
      ANALIZAR (descomponer).  

    

9. Es capaz de realizar la operación 
      SINTETIZAR (Unir).  

    

10. Es capaz de realizar la operación 
     ELABORAR ESTRATEGIAS ADECUADAS. 

    

11. Es capaz de realizar la operación 
     APLICAR ESTRATEGIAS ADECUADAS. 

    

12. Es capaz de realizar la operación 
     HIPOTETIZAR. 

    

13. Es capaz de realizar la operación 
     TOMAR DECISIONES.   

    

 
 
d) Estrategias de Aprendizaje 
 

Es capaz de usar adecuadamente las estrategias siguientes: 
 

Factor Relacionado con el Área Matemática Siempre Frecuentemente Casi 
Nunca 

Nunca 

REPETICIÓN: 
   - Copiar 
   - Repetir  

    

ELABORACIÓN: 
   - Controlar su entorno 
   - Registrar la información 
   - Memorizar la información 
   - Demostrar lo que sabe 

    

ENFOQUE DE ESTUDIO: 
   - Superficial 
   - Estratégico 
   - Profundo 

    

 ORGANIZACIÓN: 
   - Ordenar la información 
   - Comprender y usar materiales  

    

REGULACIÓN: 
   - Planificar su actividad 
   - Controlar su tiempo 
   - Evaluar sus procedimientos y resultados
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-  La Percepción Afectiva de las Matemáticas 
-  La Relación Grupal 
-  Los Factores Escolares 

 
 
 
 
 

 
4.1. La Autoestima y el Autoconcepto Académico 

 
El concepto de sí mismo o autoconcepto, constituye un conjunto bastante amplio de 

representaciones mentales, que incluye imágenes y juicios, y no sólo conceptos que el 
individuo tiene acerca de sí mismo y que engloban sus distintos aspectos corporales, 
psicológicos, sociales y morales (Fierro, 1992, citado por Mueller, 1995).  

 
El autoconcepto admite juicios descriptivos y de uno mismo, y también juicios 

evaluativos de autovaloración; éstos últimos componen la autoestima. En este caso, se 
puede señalar que están demostradas las asociaciones del autoconcepto y la autoestima con 
el rendimiento y con el aprendizaje. Incluso, según sostiene el autor que comentamos, el 
autoconcepto y la autoestima constituyen un predictor del futuro éxito escolar, y mejora las 
medidas de aptitud o de cuociente intelectual. 
 
 

4.2.  La Percepción Afectiva de las Matemáticas 
 
La Psicóloga Mariana Chadwick, quien ha investigado esta área, ha propuesto una 

pauta que da cuenta de cómo el sujeto aborda la Educación Matemática, no desde el punto 
de vista cognitivo, sino emocional. Parece claro que el estado emocional es clave a la hora 
de enfrentar el aprendizaje. Un estado emocional marcado por la ansiedad y la conciencia de 
incapacidad para resolver un problema, provocará una interferencia de los procesos 
cognitivos que, sin duda entorpecerán el éxito.  

 
La percepción afectiva, tiene que ver con la calidad emocional con la que percibimos 

nuestras posibilidades de éxito al emprender los aprendizajes matemáticos. Será muy 
importante que el profesor de aula observe al alumno, para darse cuenta de cómo enfrenta la 
tarea. 
 
 

4.3.  La Relación Grupal 
 
Las teorías constructivistas han retomado y enfatizado la interacción social como parte 

fundamental del aprendizaje y, por lo tanto, del desarrollo. El concepto de mediación alude 
precisamente a cómo el sujeto se incorpora a la cultura y se humaniza, gracias a la 
concurrencia de los otros. Pareciera entonces muy evidente que, en la medida que cada uno 
de nosotros se inserte en el grupo de manera armónica, las relaciones que establezca 

 
 

z 
 Realice ejercicios n° 1 al 4 
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4. Se le observa como un sujeto que se  
autovalora.  

    

5. Se le observa como un sujeto que tiene 
confianza en sí mismo. 

    

6.    Enfrenta la actividad matemática   
positivamente.  

    

7.    Se declara poco exitoso para la actividad 
matemática.  

    

8.    Rehuye la actividad matemática. 
 

    

9. Muestra repetidamente sus actividades 
en busca de aprobación. 

    

10. Pide ayuda constantemente. 
 

    

11. Es autónomo en el trabajo matemático.     

12. Se frustra fácilmente ante el fracaso 
matemático. 

    

13. Se esfuerza por terminar con éxito la 
actividad matemática. 

    

14. Se relaciona amónicamente con sus 
pares. 

    

15. Se relaciona amónicamente en el trabajo 
en equipo. 

    

16. Confía en el trabajo de sus compañeros.     

17. Respeta opiniones de sus compañeros.     

18. Respeta y apoya el trabajo de sus 
compañeros. 

    

19. Organiza adecuadamente grupos de 
trabajo. 

    

 

 
También se propone la siguiente pauta de registro, para explorar la relación profesor-

alumno, sintetizando los aspectos más importantes que el educador puede detectar en dicha 
relación:  
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PAUTA DE DESPISTAJE DE PROBLEMAS EN MATEMÁTICA 

 
 
I. IDENTIFICACIÓN: 
 
Nombre: ___________________________________________________________________ 
  
Edad C.: ____________________________   Curso:________________________________ 
 
Establecimiento:_____________________________________________________________ 
 
 
II. ASPECTOS DE VALORACIÓN: 
 
a) Componentes Simbólicos del Cálculo 
 

Contenido Matemático Logro No logro 
Lectura de Numerales : ámbito  0 al   
Dictado de numerales: ámbito  0 al   
Mayor que: ámbito  0 al   
Menor que: ámbito  0 al   
Sucesor: ámbito  0 al   
Antecesor: ámbito  0 al   
Serie de 1 en 1 ascendente    
Serie de 1 en 1 descendente    
Serie de 2 en 2 ascendente   
Serie de 2 en 2 descendente   
Serie de 3 en 3 ascendente   
Serie de 3 en 3 descendente   
Serie de 5 en 5 ascendente   
Serie de 5 en 5 descendente   
Serie de 10 en 10 ascendente   
Serie de 10 en 10 descendente    
Reconoce y nomina     +    
Reconoce y nomina      -    
Reconoce y nomina     x    
Reconoce y nomina     :    
Reconoce y nomina    signo de mayor que    
Reconoce y nomina    signo de menor que    
Reconoce y nomina    signo de igual    
Reconoce y nomina    cuadrado    
Reconoce y nomina    círculo    
Reconoce y nomina    rectángulo    
Reconoce y nomina    triángulo    
Reconoce y nomina    rombo    
Reconoce y nomina    Esfera    
Reconoce y nomina    cubo    
Reconoce y nomina    cono     
Reconoce y nomina    pirámide    




















