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                    Introducción 
 
Cuando hablamos de evaluación, en inevitable pensar en una instancia ajena al 
proceso educativo donde el único objetivo es aprobar o no, a un estudiante. 
Lamentablemente y a pesar de que en nuestro país se han llevado a cabo varias 
reformas educativas, este concepto de "evaluación", sigue acompañando las aulas 
y a los estudiantes. 

El concepto anterior, es indisoluble de la manera en que vemos a los estudiantes, 
a un niño con calificaciones regulares, lo más probable es que lo definamos como 
un "mal estudiante" y a la inversa, un estudiante con buenas calificaciones, 
diremos que es un "buen estudiante".  

¿Basta sólo las calificaciones para determinar cómo es un niño o niña? 

Muchas veces nos hemos encontrado con adultos exitosos, mencionando que 
fueron pésimos estudiantes, es más en la historia, muchos inventores genios, 
fueron expulsados de los establecimientos educacionales. 

Entonces la pregunta es; Debemos ampliar el concepto de evaluación a lo que 
realmente es? o Debemos continuar utilizando este concepto como ajeno al 
proceso de aprendizaje? 

La idea esencial del material de estudio, es comprender en su manera más amplia 
el concepto de evaluación, como una parte inherente al proceso de aprendizaje.  

Además, conocer y distinguir los distintos tipos de evaluación realizadas por 
diferentes especialistas en el ámbito escolar. Conocer cuál es el objetivo de 
realizar o derivar a un estudiante a fonoaudiólogo, psicólogo o psicopedagogo, es 
parte de manejar el concepto de evaluación integral, el que veremos desde su 
enfoque actualizado en el Decreto 170. 

El decreto 170, afortunadamente amplio el concepto de evaluación, a evaluación 
integral, incorporando a todos los actores para determinar las necesidades 
educativas especiales. 

Al terminar la unidad, veremos las áreas más importantes para evaluar y conocer 
el proceso de aprendizaje de cada niño/a. 

 

 

SEMANA 1  
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El organizador gráfico de la unidad es el siguiente: 

 

 

 

Los temas expuestos en el organizador gráfico, son los temas fundamentales que 
acompañaran durante toda la unidad, Principales áreas de evaluación, Evaluación 
de Especialistas o Evaluación Integral y Decreto 170, son el norte que debe regir 
en la evaluación y manejo de instrumentos de evaluación en la educación especial 
y diferencial. 
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En el caso de los estudiantes con NEE (Necesidades Educativas Especiales), la 
evaluación final del proceso está determinada por el Decreto 170, que veremos 
más adelante). Pues se entiende, que cada diagnóstico tiene sus propios procesos 
evaluativos con los especialistas correspondientes a cada necesidad. 
 
 
Es de suma relevancia, comprender el proceso evaluativo mencionado 
anteriormente en forma dinámica y circular, ya que está a favor del proceso 
educativo de cada estudiante, pudiendo en el caso que lo requiere, realizar una 
evaluación diagnóstica para comenzar una unidad de aprendizaje o un nuevo 
semestre de trabajo. 
 
 
El esquema siguiente permitirá visualizar el proceso evaluativo. 
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Como se puede visualizar, el proceso evaluativo ya sea frente a una sala de 
clases o con un niño/a con NEE, (en una intervención),  es el mismo.  
 
 
   II. EVALUACIÓN MULTIDISCIPLINARIA 
 
 
En educación y frente a las necesidades educativas especiales, el diagnóstico de 
otros especialistas en distintas disciplinas, es fundamental.  
 
Según el decreto 170/2009, cada NEE requiere el diagnóstico de los siguientes 
especialistas: 
 
 

DISCAPACIDAD PROFESIONALES 

 

Discapacidad Auditiva 

 

Médico otorrinolaringólogo o neurólogo 

y Profesor de educación 

especial/diferencial. 

 

Discapacidad Visual 

 

Médico oftalmólogo o neurólogo y 

Profesor de educación 

especial/diferencial. 

 

Discapacidad Intelectual y coeficiente 

intelectual en el rango límite, con 

limitaciones significativas en la 

conducta adaptativa. 

 

Psicólogo o Médico pediatra o 

neurólogo o psiquiatra o médico familiar 

y Profesor de educación 

especial/diferencial. 

 

Autismo  

Disfasia 

 

Médico psiquiatra o neurólogo, 

Psicólogo, Fonoaudiólogo y Profesor de 

educación especial/diferencial.  
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Multidéficit o discapacidades múltiples y 

sordoceguera 

 

Médico neurólogo u oftalmólogo u 

otorrino o fisiatra u otras especialidades 

según corresponda y Profesor de 

educación especial/diferencial. 

 

 

Déficit Atencional con o sin 

hiperactividad o Trastorno 

Hipercinético. 

 

Médico neurólogo o psiquiatra o 

pediatra o médico familiar o médicos 

del sistema público que cuenten con la 

asesoría de especialistas, de acuerdo a 

lo establecido por el Fondo Nacional de 

Salud, psicólogo y/o profesor de 

educación especial/diferencial o 

psicopedagogo. 

 

 

 

Trastornos Específicos del Lenguaje 

 

Fonoaudiólogo, Profesor de educación 

especial/diferencial, Médico pediatra o 

neurólogo o psiquiatra o médico 

familiar. 

 

 

 

Trastornos Específicos del Aprendizaje 

 

Profesor de educación 

especial/diferencial y Médico pediatra o 

neurólogo o psiquiatra o médico 

familiar. 

 

















http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201310081640100.orientacionesPIE2013
http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201310081640100.orientacionesPIE2013
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Conclusión 
 
 
 
A lo largo de la unidad, se ha revisado el concepto principal "Evaluación", 
comprendiendo este como una parte fundamental del proceso de aprendizaje, del 
cual, no se puede desprender. 
 
Desde esa mirada integradora del concepto de evaluación al proceso de 
aprendizaje, el mejor término para  definir evaluación es  "retroalimentación". 
 
Si bien, existen diversos tipos de evaluación, cada una de ellas permite la 
retroalimentación a los diversos actores del proceso educativo; La evaluación 
diagnóstica o inicial, retroalimentará al  docente, lo que le permitirá planificar la 
siguiente clase o unidad. La evaluación intermedia o de proceso, al realizarla 
día a día durante el desarrollo de la clase, proporcionará una retroalimentación 
real al proceso de cada estudiante, lo que le permitirá saber cómo va, en su propio 
proceso de aprendizaje. En cambio, la evaluación final o sumativa, tras su 
análisis será una importante fuente de retroalimentación tanto para profesores 
como padres y apoderados. 
 
La evaluación, también es parte del proceso para diagnosticar una Necesidad 
Educativa Especial, considerando la valiosa información de los diversos 
especialistas que participan del proceso y tal como lo solicita el Decreto 170, la 
mejor manera para determinar una NEE, es el diagnóstico Integral.   
 
Pero no sólo basta eso, como especialistas en el área de educación 
especial/diferencial, es de suma relevancia, conocer las áreas que se deben 
evaluar en niños o niñas en etapa pre-escolar o escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201310081640100.orientacionesPIE2013
http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201310081640100.orientacionesPIE2013
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Dentro de la unidad, las ideas fuerza serán: 
 
 

 
 
 
 
 
Funciones Cognitivas; "Se definen como el resultante temporofuncional por la 
interacción entre la interconexión dinámica de distintas estructuras cerebrales, 
genéticamente determinadas, con el entorno". (1) J.R Valdizán 
 
En palabras más simples, las funciones cognitivas son aquellas que permiten 
interactuar con el medio de manera efectiva. La cuales están determinadas 
genéticamente, pero tiene una tremenda relevancia, la estimulación que se reciba 
del medio. 
 
Valdizán, J. R. (2008). Funciones cognitivas y redes neuronales del cerebro social. Rev. Neurol, 46, 
65-68. 
 
Test Evalúa; Este test del autor, Jesús García Vidal, español, tiene su versión 
para Chile y es uno de los test sugeridos por el Decreto 170. Para efectos de la 
unidad, se verán los subtest de memoria y atención, pensamiento reflexivo. 

 
 

Funciones 
Cognitivas 

Atención, 
Memoria y 

Pensamiento 

Test Evalúa 
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Desarrollo 
 

I. FUNCIONES COGNITIVAS 
 

Como de definió anteriormente, las funciones cognitivas, son las capacidades que 
permiten interactuar con el medio, resolver problemas, interactuar con otros y por 
ende, aprender. 
Las habilidades del pensamiento están directamente relacionadas con la 
cognición, que se refiere a conocer, recoger, organizar y utilizar el conocimiento. 
Esta se relaciona con muchos otros procesos que realizamos a diario, tales como; 
percepción, atención, memoria, etc. 
Estas capacidades están inicialmente determinadas por la genética, es reconocido 
el tremendo aporte de la interacción y la estimulación del medio.  
Para efectos de este curso, se considera Funciones Cognitivas, las siguientes: 

 
 
 
 
 

Funciones 
Cognitivas 

Atención 

memoria Pensamiento 
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Sin embargo, está claro que es esencial como puerta de entrada, para desarrollar 
otras habilidades. Idealmente, se deben memorizan los aprendizajes mecánicos, 
tales como; andar en bicicleta, manejar, etc. Que una vez adquiridos, jamás se 
olvidan. Al referirse al aprendizaje, existen aprendizajes mecánicos como son; 
tablas de multiplicar, gramática, lectura como proceso de decodificación, las 
fórmulas matemáticas y las reglas de algún tipo, ortográficas, ciclos, etc. 
 
Sin lugar a duda, la memoria en lo expuesto anteriormente es de suma relevancia, 
para activar los procesos mentales y/o cognitivos, en la resolución de problemas. 
 
Por lo tanto, en los primeros años de vida, al igual que en los primeros años de la 
etapa escolar, esta función cognitiva se hace relevante, mientras los niños y niñas, 
están adquiriendo toda la información que puedan del medio.  
 
Al respecto, se hace imprescindible conocer el funcionamiento de un estudiante en 
cuanto a su memoria, además, de identificar cuál es su estilo de aprendizaje 
predominante. Conocer estos aspectos, proporcionará una herramienta útil para 
plantear la intervención del niño/niña. 
 
Existen tres tipos de memoria, según el modelo de Atkinson y Sheffrin, 1968, 
Citado por Jiménez, 1999. 
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Jiménez, S. B. (1999). Memoria humana: investigación y teoría. Psicothema, 11(4), 705-723. 
 
 
Existen casos, en que los niños o niñas, tienen excelente memoria, y en eso 
basan su aprendizaje, que da buenos resultados en los primeros años de 
enseñanza básica. A medida que van creciendo y avanzando en los cursos, ya no 
basta con la memoria, y deben desarrollar otras capacidades que tiene relación al 
desarrollo del pensamiento. 
 
 
 
PENSAMIENTO: 

 

La psicología desde hace tiempo, ha estado preocupada por mejorar la 
inteligencia, son muchas las perspectivas teóricas que han estudiado estos temas, 
sin embargo, actualmente los progresos más notables, en lo que se refieren al 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los diferentes contenidos curriculares se 
han dado dentro de la psicología educativa y desde las diferentes teorías 
consideradas constructivistas como la psicogenética, cognitiva y socio-cultural y 
por supuesto, el enorme aporte realizado por el campo de la Neurociencia en todo 
lo que implica los procesos cognitivos. 

Memoria Sensorial o Inmediata, la 
información dura unos minutos. 

Memoria a Corto Plazo, la información 
puede durar hasta dos días. 

Memoria a Largo Plazo, la información 
puede durar toda la vida. 
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Tal cual refleja la imagen, las habilidades del pensamiento, requieren una de otras 
para desarrollarse y van acompañadas de los procesos de desarrollo del ser 
humano. 
Las habilidades básicas, se deben desarrollar en los primeros años de la etapa 
escolar y son la base, para las habilidades superiores.  
Es de suma relevancia conocer que habilidades del pensamiento tiene un 
estudiante, logra clasificar, relacionar, describir, abstraer, etc. Un buen 
diagnóstico, es la clave para realizar una intervención efectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades del 
Pensamiento Crítico o 

Creativo 

Habilidades Analíticas 

Habilidades Básicas 





          
 

www.iplacex.cl  14 

adaptación curricular), como a nivel de aula (revisión de la programación 
propia de cada aula) o a nivel del centro educativo. 
 
 

Justificación y Sentido  
La batería psicopedagógica, está pensada para aportar datos relevantes para la 
toma de decisiones sobre los procesos educativos a seguir en los centros, en 
otras palabras, se descarta entre sus finalidades la de clasificar a los individuos en 
un grupo u otro según el diagnóstico. Por otra parte, aunque es posible la 
utilización con individuos considerados particularmente, se ha diseñado pensado 
en aplicaciones grupales, de aula y de centro educativos, puesto que se entiende 
que las primeras y más importantes medidas educativas de personalización de la 
enseñanza y de atención a la diversidad, son precisamente, aquellas de tipo 
general que afectan al Diseño General de Ciclo y Programación de Aula (Vidal, 
1993). 
De lo anterior se deduce, que la Batería Evalúa es, ante todo, un instrumento de 
obtención de datos que debiera integrarse en una estrategia de evaluación 
educativa más general, como complemento de otras técnicas e instrumentos que 
van desde el análisis de las producciones escolares de los estudiantes, a la 
observación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, pasando por las 
entrevistas individuales, las pruebas pedagógicas formales e informales. 
En el contexto de una tal estrategia de evaluación educativa, Evalúa se propone 
específicamente aportar información relevante respecto a las siguientes variables: 
 

1. Bases Cognoscitivas del Aprendizaje; Una importante parte de la batería 
se centra en el examen de procesos psicológicos comúnmente 
considerados como determinantes en la adquisición de nuevos 
conocimientos y habilidades, como son la atención, la memoria, la 
capacidad de observar analíticamente y de manera sistémica, la 
comparación, la clasificación, o el pensamiento inductivo, reflexivo o 
analógico. 
 

2. Adquisiciones Instrumentales Básicas, Teniendo en cuenta los 
aprendizajes instrumentales considerados para cada nivel. (En las 
siguientes unidades, se profundizará en las áreas instrumentales.) 
 

3. Aspectos afectivos y conductuales, Finalmente evalúa recoge 
información sobre ciertas variables conductuales, socioafectivas y 
actitudinales, que se consideran de interés en el contexto de los procesos 
de enseñanza escolar, si bien como podrá apreciarse en las tablas que más 
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Ortografía, Cálculo, Numeración y Resolución de problemas. (10 
subtest) 

EVALUA -7 Atención-Concentración, Razonamiento Deductivo, Razonamiento 
Inductivo, Razonamiento Espacial, Niveles de adaptación, 
Sociométrico, Eficacia Lectora, Comprensión Lectora, Velocidad 
Lectora, Ortografía Fonética, Expresión escrita, Ortografía visual y 
reglada, Cálculo, Numeración y Resolución de problemas. 
Estrategias de trabajo y estudio. (10 subtest) 

EVALUA -8 Atención-Concentración, Razonamiento Deductivo, Razonamiento 
Inductivo, Razonamiento Espacial, Niveles de adaptación, 
Sociométrico, Encuestas, Eficacia Lectora, Comprensión Lectora, 
Velocidad Lectora, Ortografía Fonética, Expresión escrita, Ortografía 
visual y reglada, Expresión Escrita, Cálculo, Numeración y 
Resolución de problemas. Estrategias de trabajo y estudio. (14 
subtest) 

EVALUA -9 Atención-Concentración, Razonamiento Deductivo, Razonamiento 
Inductivo, Razonamiento Espacial, Niveles de adaptación, 
Sociométrico, Encuestas, Eficacia Lectora, Comprensión Lectora, 
Velocidad Lectora, Ortografía Fonética, Expresión escrita, Ortografía 
visual y reglada, Expresión Escrita, Cálculo, Numeración y 
Resolución de problemas e Intereses y preferencias vocacionales. 
(14 subtest) 

EVALUA -10 Atención-Concentración, Razonamiento Deductivo, Razonamiento 
Inductivo, Razonamiento Espacial, Niveles de adaptación, 
Sociométrico, Encuestas, Velocidad Lectora, Expresión escrita, 
Ortografía visual y reglada, Expresión Escrita, Cálculo, Numeración, 
Resolución de problemas e Intereses y preferencias vocacionales. 
(12 subtest) 

 
Como se puede observar, la batería consta de varios subtest que, para efectos de 
facilitar la comprensión, se verán en forma dividida considerando como grandes 
áreas, funciones cognitivas y las áreas instrumentales, se verán en forma dividida; 
Lenguaje y Matemática (en unidades posteriores). 
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Conclusión 
 
 

Conocer y comprender las funciones cognitivas que han acompañado el trascurso 
de toda la unidad, es de suma importancia para comprender los proceso que están 
a la base de los aprendizajes.  
 
En ocasiones es fácil encontrar, niños con dificultades en las áreas instrumentales 
de lenguaje y matemática que, si no se conoce el funcionamiento de las funciones 
cognitivas, pueden pasar años en grupos de reforzamiento que, a la larga, no 
servirán de nada. 
 
Idealmente, se debe conocer estos procesos en los estudiantes, para determinar 
una intervención efectiva. Puesto que, si se conoce el tipo de memoria 
predominante en un niño/a, se logra favorecer la atención mezclado con aspectos 
que los motiven, el proceso de potenciar los aprendizajes se verá favorecido 
considerablemente. 
 
La estructura de la unidad, se ha diseñado de tal manera que, al término de ésta, 
el estudiante pueda comprender las funciones cognitivas y conozca, un 
instrumento de evaluación, que determinado por el decreto 170, puede ser un 
aporte en la evaluación integral de los estudiantes con Necesidades Educativas 
Especiales. 
 
La batería psicopedagógica evalúa, está enfocada en determinar y conocer los 
procesos educativos correspondientes a cada nivel del proceso escolar. Tras la 
aplicación del instrumento y por medio de la evaluación integral, se puede 
determinar si el niño presenta dificultades de aprendizaje, como una necesidad 
educativa de carácter transitorio. Así también, puede ser una herramienta eficaz 
para conocer el proceso escolar de un niño o niña. 
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Conclusión 
 

Comprender el desarrollo del lenguaje como función cognitiva de orden superior, 
es de suma relevancia, no sólo para su adecuada evaluación, sino para estar 
atento, a cualquier anomalía del desarrollo del lenguaje. 
 
Cuando se habla de alteraciones del lenguaje, son tantas las áreas a considerar 
que se deben manejar correctamente. Las cuatro modalidades son; lenguaje 
comprensivo y lenguaje expresivo, que son las áreas que se evalúan para 
descartar la presencia de un TEL (Trastorno Específico del Lenguaje), lo que se 
determina, es conocer si el niño o niña, ha logrado el desarrollo del lenguaje según 
los parámetros establecidos, según los niveles; Fonológico, Morfosintáctico, 
Semántico y Pragmático. 
 
Las otras modalidades del lenguaje; Escritura y Lectura, serán abordadas en las 
próximas unidades de la asignatura. 
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BEVTA; Batería de Exploración verbal para los Trastornos del Aprendizaje de Luis Bravo 
Valdivieso y Arturo Pinto Guevara.  
 
STSG; Test de Exploración de la Gramática Española de A. Toronto. 
 
TECAL; Test para la Comprensión Auditiva del Lenguaje de E. Carrow 
 
ITPA, Test Illinois de Habilidades Psicolingüísticas adaptación de Ballesteros y A. Cordero. 
 
TEVI-E; Test de Vocabulario en Imágenes de M, Echeverría, M. Herrera y J. Segure. 
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Lo que de todos los autores consultados se puede extraer es que no hay 
consenso en lo que al concepto de comprensión lectora se refiere. Ni tampoco 
existe la correlación entre comprensión lectora y competencia lectora, solo una 
temporalización en el uso del concepto, que en algunos casos se ha alternado. 
 
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la 
competencia lectora es: 
 

La capacidad individual para comprender, utilizar y analizar 
textos escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, 
desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar 
plenamente en la sociedad (OCDE, 2009). 

 
Por lo tanto, se pone de manifiesto la importancia de cinco procesos: la obtención 
de información, el desarrollo de una comprensión general, la elaboración de una 
interpretación, la reflexión y valoración sobre el contenido del texto y la reflexión y 
valoración sobre la forma del texto. 
Para los responsables del Estudio Internacional del Progreso en Competencia 
Lectora (PIRLS) la competencia lectora es: 
 

La capacidad de comprender y usar aquellas formas del 
lenguaje escrito requeridas por la sociedad o valoradas por 
la persona 
(PIRLS 2001). 

 
Así pues, PIRLS destaca cuatro procesos: la localización y obtención de 
información explícita, la realización de inferencias directas, la interpretación e 
integración de ideas e informaciones y el análisis y evaluación del contenido, el 
lenguaje y los elementos textuales. 
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Ideas Fuerza 
  
Desde la neuropsicología cognitiva se han propuesto diferentes modelos 
cognitivos del proceso de lectura. Los modelos propuestos se basan en el 
procesamiento de la información. De acuerdo con estos modelos, la lectura 
requiere inicialmente un sistema de análisis indirecto de la palabra que puede 
darse mediante el reconocimiento de cada uno de sus elementos no significativos 
(análisis sublexical) o del reconocimiento de la palabra en su totalidad (análisis 
lexical). Este modelo propone la existencia de una doble ruta en la lectura: una de 
ellas sería la ruta fonémica y la otra la lexical-semántica. En inglés, la ruta 
lexical, que permite el reconocimiento total de la palabra, sería la ruta más 
importante en la lectura (ruta directa), mientras que la fonológica sería secundaria 
(ruta indirecta). Este modelo explicaría la lectura de las palabras, pero no de un 
texto. 

 
La existencia de la doble ruta en la lectura en español se ha cuestionado por 
algunos autores. De acuerdo con Ardila, en español la lectura se lleva a cabo 
preferentemente mediante la identificación de grafemas y sílabas, y, por lo tanto, 
en español la ruta más importante sería la ruta sublexical o fonológica. Además, el 
español tiene reglas de correspondencia grafema-fonema claras, que no se 
observan en inglés. 
 
Algunos autores describen que la lectura consta, de cuatro pasos: 
 

1. La visualización: Proceso mediante el cual registramos por medio de los 
órganos de los sentidos (la vista), un proceso discontinuo, ya que la mirada 
no se desliza de manera continua sobre las palabras. 

Lectura Análisis 
Visual 

Ruta 
Fonémica 

Ruta Léxica-
Semántica  
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2. La fonación la articulación oral, consciente o inconsciente, a través de la 
cual la información pasa de la vista al habla. 

3. La audición la información pasa al oído 
4. La cerebración la información llega al cerebro y culmina el proceso de 

comprensión. 
 
También se han descrito dos tipos de lectura: lectura mecánica (rápida, sin 
ahondar en los conceptos, sirve para tener un pantallazo general acerca de un 
tema, prescindiendo de los conceptos nuevos que pudieran surgir y de la 
estructura del texto. En este tipo de lectura el lector es pasivo porque lee para no 
aburrirse y de forma sistemática sin interiorizar en nada) y lectura 
comprensiva (detallada, intentado captar la mayor cantidad de información 
posible, de aprehender conceptos y alcanzar una visión analítica sobre el tema. 
Fundamentalmente se busca la interpretación crítica de lo que se lee. En este 
caso el lector es activo porque interroga, crítica y analiza). 
 
A su vez dentro de estas lecturas se incluyen la lectura literal (comprender los 
contenidos tal cual aparecen en el texto, por ejemplo, para memorizar un 
poema), lectura deductiva (captar el contenido de lo que ha leído y analizarlo 
para saber si es correcto o no) y lectura sintáctica (discernir la idea principal y 
separarla de las secundarias en cada párrafo. Es decir, captar el tema principal y 
poder elaborar un resumen del texto). 
 
La comprensión lectora, por su parte, ha sido descrita como una variable 
compleja mediatizada por diversas habilidades y procesos cognitivos. La 
perspectiva cognitiva asume que ésta se realiza por el procesamiento en distintos 
niveles, desde los procesos más básicos de percepción de de grafemas t 
decodificación grafema-fonema, reconocimiento de palabras y asignación de 
funciones sintácticas de las palabrtas que componen la oración, hasta procesos de 
mayor nivel como la integración del significado de oraciones que componen un 
texto y la realización de inferencias sobre información implícita (Cain, Oakhill, & 
Bryant, 2004; de Vega, Cuetos, Domínguez, & Estévez, 1999). Es así como el 
resultado de la comprensión de un texto deviene de la construcción de un modelo 
mental interno coherente y organizado de la información contenida en el mismo. 

Existen diferentes habilidades y procesos que contribuyen a las diferencias 
individuales en la comprensión lectora; sin embargo, la mayoría de las 
investigaciones se han centrado en estudiarlos de forma aislada. Es así que 
algunos estudios han destacado la relación de la comprensión lectora con la 
recuperación del conocimiento almacenado en la memoria de largo plazo, con la 

http://definicion.de/pasivo/
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Desarrollo 
 

A lo largo del texto se ha mencionado la importancia de ciertos procesos 
cognitivos a la hora de realizar lectura y de cómo es necesario recurrir a más 
recursos cuando debemos realizar una lectura comprensiva, que va más allá de la 
simple decodificación, como ya hemos visto. 
 
Algunos autores mencionan las habilidades metalingüísticas como un factor 
clave durante el proceso de comprensión lectora, a continuación se mencionan las 
más consideradas. 
 
Para empezar vamos a una definición de las habilidades metalingüísticas  
 

Habilidades que tienen que ver con la capacidad para describir y analizar el 

sistema lingüístico. Los sujetos pueden analizar, pensar, reflexionar sobre 

la forma, el contenido o el uso del lenguaje en contextos comunicativos. 

Además, dicho conocimiento se relaciona estrechamente con los procesos 

de alfabetización 

(Gombert, 1992; Kamhi, Lee & Nelson, 1985; van Kleeck, 1995). 

 
Recientes investigaciones continúan considerando el conocimiento metalingüístico 
como la capacidad que tiene un sujeto para reflejar conscientemente la naturaleza 
y las propiedades del lenguaje. Tal conocimiento aumenta su complejidad 
alrededor de los siete años y se requiere para acceder a la lectura y la escritura 
(van Kleeck, 1994). 
 
Según van Kleeck (1994), las habilidades metalingüísticas se refieren a dos tipos 
de conocimiento del lenguaje en relación con el aprendizaje de la lectura y la 
escritura. El primero se refiere a la conciencia de que el lenguaje es un código 
arbitrario y convencional, y el segundo a la conciencia de que el lenguaje es un 
sistema constituido por diferentes elementos. La arbitrariedad del lenguaje se 
refiere a que las palabras son separables de las cosas que ellas representan. Los 
símbolos arbitrarios son efectivos para la comunicación sólo porque sus 
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especial énfasis en la conciencia fonológica, pero ¿cómo evaluar la conciencia 
fonológica? 
 
La evaluación de la conciencia fonológica puede hacerse con tareas que 
involucren los diferentes niveles de esta habilidad (dependiendo de la unidad a 
procesar sea palabra, sílaba, unidad intrasilábica o fonema) y con diferentes tipos 
de actividad (clasificar, sustituir, contar, eliminar, etc. Como se ha mencionado, el 
nivel con mayor capacidad predictiva es el de conciencia fonémica (Defior et al., 
2008). Respecto al tipo de actividad con mayor capacidad de predicción parece 
ser que la tarea de síntesis o de combinación de fonemas y la de segmentación en 
fonemas son las mejores predictoras (Wagner et al., 1994). 
 
A continuación, se presentan una serie de actividades como ejemplo de un 
método no estandarizado de evaluación de las habilidades metafonológicas: 
 

Segmentación Léxica 

1. Segmentación de la frase en palabras. 
Tarea: Presentar oraciones de distinta metría de manera oral para que el niño 
reconozca el número de palabras contenidas en ella. 

Instrucciones: Escucha atentamente cada oración, adivina cuántas palabras 
tiene. Luego, une la oración con la cantidad que lo indica. 

1. Isabella canta. 
2. Camilo come plátano. 
3. Juana lava ropa sucia. 
4. El auto está nuevo. 
5. Roberto lee un libro rojo. 
6. La novia usa un vestido blanco. 
7. El niño ensució sus botas negras. 

2. Comparación del Número de Palabras en Frases. 

Tarea: Presentar un par de oraciones de distinta metría de manera oral para 
que el niño reconozca el cual de ella es más larga. 

Instrucciones: Escucha atentamente cada par de oraciones. Luego, marca la 
que es más larga.   
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1. María bebe agua / Julia come con cuchara. 
2. Pedro juega a la pelota / Sebastián toma helado. 
3. Felipe sube la montaña /  Mónica maneja el auto nuevo. 
4. Benjamín llora / Martín escribe una carta.  
5. Los niños van a la plaza / Tengo un gato café. 

3. Omisión de Palabras Dentro de una Frase. 

Tarea: Presentar oraciones de distinta metría al niño de manera oral y pedirle 
que reconozca como queda la oración si le sacamos una palabra a ésta.  

Instrucciones: Escucha atentamente cada oración. A cada una se le eliminará 
una parte y tú debes marcar cómo quedará la nueva oración.  

1. María bebe agua  
2. Julia come con cuchara. 
3. Mónica maneja el auto nuevo. 
4. Benjamín llora  
5. Tengo un gato café. 

Una forma de seguir complejizando la evaluación, sería por ejemplo construir 
frases a través de invertir, suprimir, añadir palabras o sintagmas dentro de una 
oración, etc. 

Segmentación Silábica 

1. Segmentación de Palabras en Unidades Silábicas. 

Tarea: Presentar palabras de distinta metría de manera oral para que el niño 
reconozca el número de sílabas que la componen.  

Instrucciones: Ahora serás un investigador que debe descubrir cuántas partes 
o sílabas tiene cada palabra. Al frente de cada palabra tienen un saco con 
bolitas, tú debes poner el número de bolitas de acuerdo a las partes de cada 
palabra.  

1. Sal 
2. Flan 
3. Llave  
4. Goma  
5. Payaso  
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6. Maleta  
7. Candelabro  
8. Teléfono  
9. Rinoceronte 
10. Destornillador  
11. Espantapájaros 
12. Ametralladora  

Es importante hacer notar, que los monosílabos son lo más complejo y lo último en 
adquirir durante el aprendizaje de la segmentación silábica. 

 

2. Identificación de Sílaba Inicial. 

Tarea: Presentar grupos de dibujos diciendo su nombre de manera oral, el niño 
debe reconocer aquellos cuyos nombres comienzan con una determinada 
sílaba. 

 Instrucciones: En esta actividad verás y dirás el nombre de cada dibujo, luego 
vas a indicar aquellos que comienzan con la sílaba /   /.  

1. Bote, luna, casa, ducha. 
2. Perro, sopa, chala, pipa. 
3. Jirafa, chupete, helado, cepillo. 
4. Caballo, guitarra, aguja, tijera. 

 

3. Identificación de Sílaba Medial. 

Tarea: Presentar grupos de dibujos diciendo su nombre de manera oral, el niño 
debe reconocer aquellos cuyos nombres contienen al interior una determinada 
sílaba. 

Instrucciones: Esta actividad se parece a la anterior, observa los dibujos y di 
sus nombres. Debes buscar y marcar aquellos que tienen adentro de la palabra 
la sílaba /   /.  

1. Moneda, tornillo, llavero, cuchara. 
2. Payaso, zapato, camisa, botella. 
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3. Cadena, espejo, velador, cocina. 
4. Conejo, anillo, campana, muñeca. 

 

4. Identificación de Sílaba Final. 

Tarea: Presentar grupos de dibujos diciendo su nombre de manera oral, el niño 
debe reconocer aquellos cuyos nombres terminan con una determinada sílaba. 

Instrucciones: Esta actividad se parece a la anterior, observa los dibujos y di 
sus nombres. Debes buscar y marcar aquellos que terminan con la sílaba /   /.  

1. Mano, niña, pera, pato. 
2. Copa, sapo,  moto, queso. 
3. Polera, chaqueta, silbato, caracol. 
4. Galleta, gallina, bigote, oreja.  

 

5. Comparación de Sílabas en Posición Inicial. 

Tarea: Presentar grupos de dibujos diciendo su nombre de manera oral, el niño 
debe reconocer aquellos cuyos nombres comienzan igual.  

Instrucciones: Mira atentamente los dibujos, en esta actividad debes buscar 
aquellos que comienzan igual.   

1. Gato, dado, dama, mesa.  
2. Bala, tapa, aro, bata. 
3. Estuche, celular, escoba, pulsera. 
4. Tenedor, lechuga, tetera, raqueta. 

De esta manera se van complejizando cada vez más las actividades para 
profundizar en el manejo de las habilidades que presenta el niño, para llegar 
finalmente a la evaluación de la conciencia fonémica, en la que se presentan 
tareas de: Identificación, segmentación, comparación, omisión e inversión. 

Como ejemplo, se presenta una actividad propuesta por Inés Bustos para el 
trabajo de niños con alteraciones de la conciencia fonológica de entre 4 a 7-8 
años.  
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1. Conciencia fonémica 
Tarea: Se presenta una palabra escrita a la izquierda y una imagen a la 
derecha; el niño indicará cuál es la letra que debe cambiar para formar la 
palabra de la imagen. 
 
Instrucciones: Acá vemos una palabra y acá la imagen de un ____ Debes 
escribir la letra que se cambia para tener el nombre que corresponde a la 
imagen. 

 
 

 
 

Imagen 1: Corresponde a actividad de conciencia fonémica propuesta por 
Inés Bustos. 
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Los test mencionados a continuación, miden principalmente lectura y la habilidad 
de comprensión lectora, entendido como un aprendizaje fundamental para 
desarrollar durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Además, es importante mencionar que los test mencionados a continuación son 
los propuestos por el Decreto 170. 
 
 

Test Descripción Aplicación 

 

Prueba de 
Comprensión 
Lectora de 
Complejidad 
Lingüística 
Progresiva 
(CLP) 

 

La Prueba de Comprensión Lectora 
de Complejidad Lingüística 
Progresiva (CLP) fue estandarizada 
para todos los cursos de la educación 
general básica. 

 

Grupal y/o individual 

 

Evaluación 
del Dominio 
Lector 
(Fundar) 

 

 

 

 

 

Esta prueba propone la evaluación 
del Dominio Lector, y lo divide en dos 
aspectos:  

- Calidad de la lectura Oral  

-  Velocidad Lectora. 

 Relacionando éstos resultados con 
la Comprensión en Lectura 
Silenciosa. 

 

 

Individual 

Test Descripción Aplicación 

 

Substest de 
lectura y 
Comprensión 

 

Dependiendo del nivel los aspectos 
evaluados en la batería son: 

 

Individual y/o Grupal 



          
 

www.iplacex.cl  21 

Lectora 

Evalúa 

 

- Exactitud Lectora 

- Velocidad Lectora 

- Comprensión Lectora 

 

Prueba de 
Comprensión 

Lectora y 
Producción 
de Textos 

CL-PT 

 

Las Pruebas de Comprensión Lectora 
y Producción de textos (CL-PT) 
proporcionan una herramienta 
actualizada y efectiva para evaluar 
las competencias de estudiantes de 
1º a 4º básico en comprensión lectora 
y producción de textos y ofrecen una 
guía concreta a los docentes sobre 
los aprendizajes indispensables que 
se requieren para enfrentar los 
desafíos de la sociedad actual. 
 

 

Individual y/o Grupal 

 

Escala 
diagnóstica 
de lectura 

SPACHE 

 

La prueba original consta de 11 
párrafos secuenciados por 
complejidad creciente de 1º a 8º 
básico, diferenciados los textos en el 
primer y segundo semestre, para 
cada curso. 

 

Individual 
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                    Introducción 

 
La escritura, ha sido sin duda el registro con que cuenta la humanidad para 
conocer y comprender civilizaciones ya desaparecidas. Sin la escritura muchos de 
los registros antiguos estarían ocultos. 

No se puede dudar que la escritura es un sistema complejo el cual permite 
comunicarnos, expresar sentimientos, contar historias, anécdotas y muchas otras 
variables más. 

La idea esencial de esta unidad, es conocer y comprender la escritura como parte 
�G�H�� �H�V�W�D�� �J�U�D�Q�� �I�X�Q�F�L�y�Q�� �V�X�S�H�U�L�R�U���� �³�(�O�� �O�H�Q�J�X�D�M�H�´�� La cual requiere del desarrollo de 
otras áreas cerebrales y de coordinación visomotora, para lograr ejecutar el acto 
de escribir. 

Está claro que la escritura como proceso, es un aprendizaje fundamental en la 
etapa escolar, es de suma relevancia comprender los mecanismos que la 
conforman, pero sobre manera comprender el desarrollo de la escritura, para 
determinar al momento de la evaluación, los aspectos que se deben observar. 

Dentro de la unidad, se trabajará principalmente con los aportes de Emilia 
Ferreiro, autora argentina quien trabajó en investigación con Jean Piaget, sus 
aportes en el área son significativos, pues considera la escritura como un proceso 
que requiere madurez, y significado para su óptimo desarrollo. 

La escritura en relación con el contexto trasmite significado, es así que cada texto 
cumpla con los formatos establecidos, por lo tanto difiere enormemente escribir 
una noticia, que escribir un poema, o escribir un cuento a una biografía. La 
escritura en sí misma, trasmite la intención de quien escribió, según el momento y 
el contexto situacional e histórico. 

Es importante, conocer los procesos que implican un acto tan complejo como la 
escritura, esto permitirá realizar una evaluación efectiva y plantear la intervención 
adecuada. 

 

 

 

SEMANA 5  
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 Ideas Fuerza 
 

 

Escrit ura: �³�6�H���F�R�Q�F�L�E�H���F�R�P�R���O�D���W�U�D�V�F�U�L�S�F�L�y�Q���J�U�i�I�L�F�D���G�H�O���O�H�Q�J�X�D�M�H���R�U�D�O���³�������)�H�U�U�H�L�U�R�����(��
1991).  

�3�U�R�F�H�V�R�V�� �G�H���(�V�F�U�L�W�X�U�D���� �³Se entenderá por proceso, el camino que el niño debe 
recorrer para comprender las características, el valor y la función de la escritura, 
desde que ésta se constituye en objeto de su atención (y por lo tanto de su 
�F�R�Q�R�F�L�P�L�H�Q�W�R���´�������)�H�U�U�H�L�U�R�����(��1991). 

Calida d de la Escritura: En aspecto refiere a la calidad de lo escrito, en cuanto a 
los aspectos de redacción, ilación de las ideas. Igualmente, al momento de 
evaluar, se consideran los aspectos de ortografía literal (palabras), ortografía 
acentual (acentos) y ortografía literal (signos de puntuación). 

ESCRITURA 

Procesos 

Calidad 

Aspectos 
que la 

Componen 

Nivel 
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Niveles de Escritura: Se entenderán los niveles, aquellos que el niño o niña logra 
realizar por sí mismo, los niveles de escritura son: 

�9 Nivel de Copia: (Transcribe los signos gráficos) 
�9 Nivel de Dictado: (Logra escribir palabras al dictado) 
�9 Nivel de Escritura Espontánea: A nivel de palabras, oraciones, textos 

simples o textos complejos. 

Ferreiro, E., & Teberosky, A. (1991). Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. siglo xxi. 
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Desarrollo 
 

Muchos han sido los métodos que se han implementado en nuestro país, para 
lograr desarrollar la escritura en los primeros años de enseñanza, pero los 
esfuerzos han estado en potenciar conductas perceptivo-motrices, ligadas a la 
calidad caligráfica de cada signo escrito (letra). 

Si se logra comprender la escritura como la expresión del signo gráfico, en un 
determinado contexto y que implica un significado, será de suma relevancia 
comprender el proceso como parte de un todo. 

El niño y niña está inmerso en un contexto de lectura y escritura desde que nace, 
mucho antes de conocer el nombre de cada letra, logra identificar etiquetas claves 
dentro de su contexto, identificará, por ejemplo; su nombre, el supermercado que 
frecuentan, el nombre de las bebidas, alguna golosina, reconocerá donde dice 
mamá y papá, entre otras muchas palabras. Por lo tanto, se debe considerar estos 
aspectos al momento de trabajar la escritura como parte de un todo. 

 

I. ASPECTOS QUE FORMAN EL DESARROLLO DE LA  ESCRITURA 

Para que se pueda ejecutar el acto de la escritura, se debe considerar muchos 
otros aspectos, tales como;  

�9 Coordinación visomotora ���� �³�/�D�� �I�X�Q�F�L�y�Q�� �G�H�O�� �P�H�F�D�Q�L�V�P�R�� �L�Q�W�H�J�U�D�G�R���� �S�R�U�� �O�D��
cual éste responde a los estímulos dados como un todo, siendo la 
resp�X�H�V�W�D���D���X�Q�D���F�R�Q�V�W�H�O�D�F�L�y�Q�����X�Q���S�D�W�U�y�Q�����X�Q�D���*�H�V�W�D�O�W�´����(Bender, 1969). 

Para Barruezo (2002) la coordinación visomotriz ajustada, que supone la 
concordancia entre el ojo (verificador de la actividad) y la mano (ejecutora), 
de manera que cuando la actividad cerebral ha creado los mecanismos 
para el acto motor, sea preciso y económico. Lo que implica que la visión se 
libere de la mediación activa entre el cerebro y la mano y pase a ser una 
simple verificadora de la actividad. 

Por su parte, Fernández-Marcote (1998) definió la coordinación visomotriz 
como la coordinación de movimientos ajustados por el control de la vista, y 
hablamos de la coordinación óculo-manual como la capacidad que tiene la 
persona para utilizar simultáneamente las manos y la vista con el fin de 
realizar una tarea motriz o movimiento eficaz.  
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Existen muchas definiciones de la actividad de coordinación visomotora, pero 
debe quedar claro que es la coordinación entre la vista y la acción motriz, 
necesaria y requerida para realizar cualquier acto motor; tejer, bordar, punzar, 
pintar, dibujar, pero, sobre todo escribir. 

Berruezo, P. (2002). La grafomotricidad, el movimiento de la escritura. iberoamericana de 
psicomotricidad , 4-7. 

Frente a la acción de escribir es necesario considerar otros aspectos relevantes, 
que pueden ser de utilidad, para tratar y/o intervenir la escritura. 

Frostig, 1980, se dedicó a hacer realizar trabajos referidos a los problemas de 
percepción visual elaborando un diagnóstico y tratamiento para los mismos 
dirigidos a la enseñanza de la escritura, encontrando ocho aspectos relevantes en 
este proceso; 

�9 Coordinación ojo -mano : Mide la habilidad para dibujar líneas rectas o 
curvas con precisión de acuerdo a los límites visuales. 

�9  
�9 Posición en el espacio : Considera la habilidad para igualar dos figuras de 

acuerdo a rasgos comunes. 
�9  
�9 Copia : Implica la habilidad para reconocer los rasgos de un diseño y 

repetirlo a partir de un modelo. 
�9  
�9 Figura -fondo:  Mide la habilidad para ver figuras específicas cuando están 

ocultas en un fondo confuso y complejo. 
�9  
�9 Relaciones Espaciales:  Se refiere a la habilidad para producir patrones 

presentados visualmente. 
�9  
�9 Cierre Visual:  Mide la habilidad para reconocer una figura estímulo que ha 

sido dibujado de manera incompleta. 
�9  
�9 Velocidad Visomotora:  Implica la rapidez con la que un niño puede trazar 

signos establecidos asociados a diferentes diseños. 
�9  
�9 Constancia de forma:  Mide la habilidad de reconocer figuras geométricas 

que se presentan en diferente tamaño, posición o sombreado.  

Es importante considerar éstos aspectos en el desarrollo del proceso de la 
escritura, pues son los que se deben desarrollar para lograr una escritura eficiente. 
Además, es necesario conocer los aspectos para evaluar y saber dónde se debe 
intervenir.  
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II. CALIDAD DE LA ESCRITURA  

La calidad de la escritura implica varios aspectos a considerar, tanto para su 
desarrollo como para su evaluación e intervención. 

Russell encontró una pequeña pero significativa diferencia en la calidad de la 
escritura entre los alumnos con buena y mala ortografía. Los datos de la 
ilegibilidad y deformación de las letras, la velocidad y calidad de la escritura 
normal y el análisis de los defectos de inclinación, alineamientos y espaciación, 
son importantes para el tratamiento de las dificultades de la escritura. 

Aspectos que implican la calidad son: 

�9 Tipo de letra utilizada script o cursiva ; Independiente del tipo de letra 
utilizada o la mezcla que haya entre ellas. 

�9  
�9 Calidad caligráfica de la escritura , principalmente la legibilidad, los trazos 

y los espacios entre las grafías. 
�9  
�9 Ortografía literal : Entendida como el uso correcto de las reglas 

convencionales de ortografía en la escritura de las palabras. 
�9  
�9 Ortografía Acentual : Referida a la acentuación correcta de las palabras. 
�9  
�9 Ortografía Puntual : Uso correcto de las reglas de la ortografía puntual, en 

cuanto al uso de los signos de puntuación. 

 

III. NIVELES DE ESCRITURA 

Los niveles de la escritura implican el reconocimiento de lo que puede ejecutar el 
niño o niña, y estará directamente relacionado con la edad cronológica o nivel 
escolar que este cursando. En este caso, por ejemplo; No se puede pedir a un 
niño de 5 años que se encuentra cursando el Nivel de Transición 2, una escritura 
espontánea de textos complejos.  

Por lo tanto, el nivel de escritura estará directamente relacionado con el nivel 
escolar y edad cronológica del menor. 

En cuanto a los niveles de escritura, se debe considerar: 

�9 Escritura a nivel de copia : El niño o niña es capaz de transcribir con una 
adecuada calidad caligráfica palabras y/u oraciones. 
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�9 Escritura a nivel de palabras : El niño o niña, es capaz de escribir en 
forma espontánea palabras. 

�9  
�9  Escritura  a nivel de oraciones : El niño o niña es capaz de escribir en 

forma espontánea oraciones coherentes, respetando las reglas 
gramaticales convencionales referidas a: Artículo + Sustantivo + adjetivo + 
verbo + complemento, entre otras posibilidades. 

�9  
�9 Escritur a a nivel de texto simple : El niño o niña es capaz de escribir a 

nivel de textos simples, respetando las reglas ortográficas de uso 
convencional. Se considera texto simple, la escritura de oraciones simples 
en un párrafo. 

�9 Escritura a nivel de Texto Complej o: El niño es capaz de escribir a nivel 
de textos complejos, respetando los aspectos considerados en la calidad de 
la escritura. 

Se debe recordar que los niveles de escritura están directamente relacionados con 
los niveles escolares, por lo tanto, su desarrollo es progresivo, como se observa 
en la siguiente imagen: 

 

(*) Referencia, Bases Curriculares de Enseñanza Básica, MINEDUC. 

 

NT-2 a 1º básico 

Escritura a nivel de 
copia, dictado y 
palabras. 

2º a 4º básico 

Escritura a nivel de 
copia, dictado, 
palabras y textos 
simples. 

5º a 8º básico 

Escritura a nivel de 
copia, dictado, 
palabras, textos 
simples y complejos 
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IV. PRINCIPALES ERRORES EN LA ESCRITURA  

Al igual que todas las áreas de aprendizaje, la escritura que requiere de muchos 
aspectos para su desarrollo, presenta errores específicos que está directamente 
relacionados con los aspectos que la conforman. 

Existen diferentes líneas que definen de diferentes formas las dificultades en la 
escritura, algunos autores mencionan que son errores específicos, otros los llaman 
miscues, incluso antiguamente eran denominados a las personas con estas 
dificultades como disléxicos e incluso muchos años atrás, eran nominados estás 
dificultades como, disfunción mínima. 

Por supuesto, las diferentes definiciones responden al paradigma de la época y 
�F�R�P�R���H�U�D�Q���F�R�Q�V�L�G�H�U�D�G�D�V���O�D�V���S�H�U�V�R�Q�D�V���F�R�Q���³�G�L�V�F�D�S�D�F�L�G�D�G�´, desde sus inicios como 
personas anormales y con una enfermedad, hasta la actualidad, como personas 
únicas e irrepetibles, dando origen a una enorme diversidad. 

Esta última visión, corresponde a lo actual y la visión que rige el decreto 170, 
frente a las dificultades de la escritura, se consideran dentro de las dificultades 
específicas de la escritura. 

Las dificultades de la escritura podrían ser conceptualizadas en los siguientes 
términos. Se trata de casos que, sin ninguna razón aparente, manifiestan 
dificultades en el aprendizaje de la escritura en el contexto de una inteligencia 
normal, buen ambiente familiar y socioeconómico, escolarización correcta, 
normalidad en la percepción y en la motricidad y se sospecha que la dificultad éste 
en alguna disfunción en el área del lenguaje. Es más, en las áreas no lingüísticas 
funcionan adecuadamente, como por ejemplo en razonamiento o cálculo 
numérico. Igualmente, es común observar las dificultades en el aprendizaje de la 
escritura asociadas a la de la lectura, de ahí que a veces se habla de dificultades 
en la lectoescritura. Las características de las disgrafías o dificultades de la 
escritura son la presentación de déficit en la planificación del lenguaje y en la 
construcción de la estructura sintáctica, aunque el trastorno nuclear es de 
naturaleza lingüística en los procesos léxicos, sea en la ruta ortográfica o directa o 
visual, sea en la ruta fonológica o indirecta. Cuando el déficit predominante lo es 
en la ruta ortográfica se habla de disgrafía superficial . Cuando el déficit 
predominante lo es en la ruta fonológica se habla de disgrafía fonológica . Lo 
habitual es encontrarse dificultades en ambas rutas, con confusión de grafemas -
ruta fonológica- y con muchas faltas de ortografía -ruta ortográfica-. (J. García, 
1998). 
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Las principales dificultades en la escritura según el autor mencionado, son: 

 

�9 Escritura en espejo  

Una dificultad típica observada en la disgrafía o dificultades del aprendizaje de la 
escritura es la escritura en espejo. El autor menciona, que existe una dificultad en 
la inversión de los rasgos, al no poseer la persona una representación estable de 
los rasgos componentes de las grafías, produce una confusión. Una ilustración de 
ello es la confusión entre la p �± q.  

Generalmente, la escritura en espejo es tratada por dificultades en la percepción, 
principalmente en la lateralidad, lo que el autor propone que no es camino 
correcto, para trabajar este tipo de disgrafía. Lo esencial es que el estímulo visual 
�V�H�D���³�S�D�O�D�E�U�D�´�����V�H�D���S�U�H�V�H�Q�W�D�G�R���H�Q���I�R�U�P�D���S�H�U�P�D�Q�H�Q�W�H���H���L�G�H�D�O�P�H�Q�W�H���H�Q���I�R�U�P�D���J�O�R�E�D�O��
(la palabra presentada en forma completa), para que el ingreso de la palabra al 
léxico visual sea por vía directa. 

García, Jesús; Manual de dificultades de Aprendizaje, Lenguaje, Lecto-Escritura y Matemática. 
Ediciones Narcea, Madrid 1998. 

 

�9 Intercambio de letras  

En el caso del intercambio de letras, Ejemplo: sal por las, el autor menciona que 
puede deberse a una representación deficitaria a nivel léxico, sea por dificultades 
en la ruta ortográfica, sea por dificultades en las reglas de trasformación de 
fonema a grafema -ruta fonológica-, o en ambas, se da inversión de letras en el 
contexto de la palabra del mismo modo que se da inversión de rasgos en el 
contexto de la letra. La persona sabe que la palabra lleva un s,a,l, pero no sabe el 
orden exacto. No se trata por lo tanto, de dificultades espaciales, o de percepción 
o de lateralidad, se trata de dificultades en la construcción de representaciones 
léxicas, en el aprendizaje de las reglas fonema-grafema y grafema-fonema. 

 

�9 Retraso de la Escritura  

En retraso en la escritura, en cambio tiene otras connotaciones, puesto que 
aunque también sea posible observar un mal funcionamiento en algunos módulos 
y sobre todo en los procesos léxicos al igual que en las dificultades de aprendizaje 
de la lectoescritura o la disgrafías, el retraso en el desarrollo es diferente y ha de 
hallarse en la escolarización inadecuada, escasa motivación y sobretodo 
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motivación de logro, baja inteligencia o inadecuado o desfavorable ambiente 
familiar. 

1. Los retrasos en la escritura pueden presentar dificultades en la 
planificación, como en el caso de déficit cognitivo, escasa creatividad o 
ambientes culturales empobrecidos, que se manifiestan en poca cantidad 
de escritura espontánea e impulsiva -sin pensar-, más escritura descriptiva 
que valorativa, sin juzgar su importancia, etc. Lo mismo ocurre con las 
dificultades en la construcción sintáctica, que reflejan en la escritura un 
lenguaje con pocos elementos gramaticales o con jergas de clases sociales 
concretas o dialectos marginales. 

 

2. También pueden aparecer durante el proceso de la escritura, son 
dificultades en los procesos léxicos, que se manifiestan en diversas formas. 
Si tienen un léxico reducido se manifiestan en que no encuentran las 
palabras pertinentes. Lo mismo ocurre en la recuperación de la palabra, sea 
por la ruta fonológica o visual, con retrasos similares a los retrasos 
fonológicos o superficiales.  

 

3. Cuando se observan dificultades en los procesos motores, éstas pueden 
ser de tres tipos, según los procesos: 

a) En las palabras  pueden darse confusiones, mezcla de mayúsculas y 
minúsculas, o diferentes tipos de escritura, adiciones u omisiones de 
letras. 

b) En los patrones motores gráficos  aparecen manifestaciones tales 
como dibujos inadecuados en las letras, grafemas grandes o pequeños 
en exceso, inclinación, desproporción entre las letras, etc. 

c) Y la organización general  con las líneas inclinadas, espacios 
excesivos, amontonamiento de las letras y palabras, no respeta los 
márgenes.  

 

V. EJEMPLOS DE VALORACIÓN DE LA ESCRITURA  

Dentro de los parámetros generales, podemos encontrar la progresión de la 
escritura según la imagen anterior, puede que se encuentren casos de niños que 
se encuentran cursando 6 básico, y presentan una escritura a nivel de palabras, 
está claro, que se encuentra en un nivel inferior al que le corresponde, por lo tanto, 
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es primordial conocer la correspondencia entre los niveles de la escritura y los 
niveles escolares. 

Con el fin de otorgar mayor claridad en los aspectos que conforman la escritura, 
se verán algunos ejemplos: 

 

Ej.1 

 

 

Valoración de la escritura Ej. 1  

Se observa una escritura espontánea a nivel palabras (si bien intenta realizar una 
oración simple, ésta no sigue los parámetros gramaticales por lo tanto sólo logra la 
escritura a nivel de palabras), La calidad de la escritura, trasgrede las reglas de 
�R�U�W�R�J�U�D�I�t�D���F�R�Q�Y�H�Q�F�L�R�Q�D�O�����H�V�S�H�F�t�I�L�F�D�P�H�Q�W�H���H�Q���H�O���X�V�R���G�H���O�D���³�\��-�O�O�´�����$�G�H�P�i�V�����H�O���H�V�F�U�L�W�R��
�S�U�H�V�H�Q�W�D���X�Q���H�U�U�R�U���G�H���L�Q�Y�H�U�V�L�y�Q���G�H���O�D���O�H�W�U�D�����G�R�Q�G�H���V�H���F�D�P�E�L�D���H�O���X�V�R���G�H���O�D���³�E���[���G�´�����O�R��
que se podría considerar como un error especifico. 

Por último, su calidad caligráfica es inteligible, utiliza letra cursiva, las que no 
respetan los lineamientos ni espaciamiento entre las grafías. 
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Ej. 2 

 

 

Valoración del ejemplo 2:  

En el ejemplo dos, se puede observar que el menor, logra una escritura 
espontánea a nivel de texto simple, la calidad de las oraciones respeta los 
parámetros gramaticales de la lengua. En cuanto a la calidad caligráfica, la 
escritura no sigue los lineamientos ni espaciamientos entre las grafías. Además, 
con respecto a la calidad de la escritura, se puede mencionar que alcanza el uso 
de la ortografía literal, sin embargo, se presenta con dificultad el uso de la 
ortografía acentual. 
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VI. TEST DE ESCRITURA 

 

Los test mencionados a continuación, miden principalmente los rasgos de 
escritura trabajados en la unidad, calidad, nivel, etc. Se debe comprender la 
escritura, en su propósito esencial, es un medio de comunicación con otros, por lo 
tanto, el mensaje debe ser claro y comprensible para quienes va dirigido. La 
escritura, es una habilidad importante desarrollar durante la etapa escolar.  
 
Los test mencionados a continuación, son los sugeridos en el decreto 170. 
 
 

Test  Descripción  Aplicación  

Substest de 
escritura 

Evalúa  

 

Dependiendo del nivel los aspectos 
evaluados en la batería son: 

- Expresión Escrita 

- Dictado 

- Ortografía 

- Copia 

Individual y/o Grupal 

Prueba de 
Comprensión 

Lectora y 
Producción 
de Textos 

CL-PT 

Las Pruebas de Comprensión Lectora y 
Producción de textos (CL-PT) proporcionan 
una herramienta actualizada y efectiva para 
evaluar las competencias de estudiantes de 
1º a 4º básico en comprensión lectora y 
producción de textos y ofrecen una guía 
concreta a los docentes sobre los 
aprendizajes indispensables que se 
requieren para enfrentar los desafíos de la 
sociedad actual. 

Individual y/o Grupal 
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Conclusión 
 

A lo largo de la unidad, se ha desarrollado los aspectos fundamentales del 
proceso de escritura, conocer los aspectos que involucran su evaluación son 
fundamentales para comprender el proceso completo y definir la intervención 
adecuada. 
 
Es importante tener claro, que la posible intervención tendrá relación con los 
aspectos que se observen disminuidos en el proceso lecto-escrito, tales como: 
 

�9 Calidad caligráfica ; Referidos a los movimientos motores que involucran la 
escritura, asociados a tamaño, letra utilizada, inclinación y espaciamiento 
entre las letras. Su intervención estará ligada a la estimulación del área de 
coordinación visomotriz, en actividades como; pintar, punzar, cortar a dedo, 
moldear con plastilina, hacer pelotitas de papel con la punta de los dedos, 
tejer, bordar, etc. 
 

�9 Nivel de Escritura , Referidos al nivel de escritura espontánea que logra, si 
el niño es capaz de escribir en forma espontánea (producción de textos), se 
medirá lo que logra escribir, nivel de palabras, oraciones o frases, textos 
simples o textos complejos. Se debe tener en cuenta que para que el niño 
pueda lograr un determinado nivel, éste debe alcanzar la organización 
gramatical adecuada. 
 

�9 Calidad de la Escritura ; Estará relacionado con los aspectos de ortografía 
acentual (palabras con tilde gráfico), ortografía literal (escritura correcta de 
las palabras) y ortografía puntual (signos de puntuación).  

 
Por último, en el desarrollo de la unidad, se mencionan algunos test que miden en 
forma estandarizada la escritura. Existen otros test por ejemplo el PEC (Prueba de 
escritura de Mabel Condemarín), pero sólo miden los aspectos caligráficos de la 
escritura. Los mencionados y sugeridos por el decreto, son los que evalúan todos 
los aspectos del proceso. 
 
Es importante mencionar, que si bien existen pocas pruebas para evaluar la 
escritura, es posible realizar una evaluación informal, en cualquier texto que 
escriban los estudiantes, para ir determinando los aspectos que se deben 
potenciar. 
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  Introducción 
 

Este documento, está elaborado fundamentalmente a partir de la información 
obtenida desde MATEMÁTICA COMO LENGUAJE, Pedro M. González Urbaneja1 

¿QUÉ ES LA MATEMÁTICA?   

La matemática, como una expresión de la mente humana, refleja la voluntad 
activa, la razón contemplativa y el deseo de perfección estética. Sus elementos 
básicos son: lógica e intuición, análisis y construcción, generalidad y 
particularidad. Aunque diversas tradiciones han destacado aspectos diferentes, es 
únicamente el juego de estas fuerzas opuestas y la lucha por su síntesis lo que 
constituye la vida, la utilidad y el supremo valor de la ciencia matemática. Sin 
duda, todo el desarrollo matemático ha tenido sus raíces psicológicas en 
necesidades más o menos prácticas. Pero una vez en marcha, bajo la presión de 
las aplicaciones necesarias, dicho desarrollo gana impulso en sí mismo y 
trasciende los confines de una utilidad inmediata. Esta tendencia de la ciencia 
aplicada hacia la teórica aparece tanto en la historia antigua como en muchas de 
las contribuciones a la matemática moderna debida a ingenieros y físicos. La 
historia de las matemáticas comienza en Oriente, donde, hacia el año 2000 a. de 
J.C., los babilonios poseían ya una gran cantidad de material que podría ser 
clasificado hoy como perteneciente al álgebra elemental. Pero como ciencia, en el 
sentido moderno, la matemática aparece más tarde, en Grecia, entre los siglos V y 
IV antes de J.C. 

Es indudable el papel de las matemáticas a lo largo de la historia de la humanidad, 
pero que lejos estamos de poder dominar el arte de los números. Muchas veces, 
con sólo el hecho de mencionar las matemáticas o los cálculos, las personas 
ponen malas caras o arrugan la nariz. Es más, no hace mucho tiempo atrás, salió 
en la radio que un estudio en Chile, reflejaba que más de la mitad de los adultos, 
no eran capaces de realizar una operación matemática ni un cálculo. 

¿Pero qué pasa con los niños y niñas de nuestro país? Cuando los niños y niñas 
inician el período escolar, son felices contando y realizando juegos matemáticos, 
que son mucho más concretos y fáciles de trabajar, que la lectura. 
Lamentablemente y a medida que pasan los años, la didáctica de la matemática 
se aleja de lo concreto, alejando a la vez a los estudiantes de su comprensión y 
manejo. 
                                            
 

1 Catedrático de Matemáticas. Ministerio de Educación y Ciencia, Facultad de Matemáticas. 
(Universidad de Barcelona). octubre de 1977 �± septiembre de 2013 (36 años)Cádiz, Barcelona 

SEMANA 6  
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¿Qué tanto seremos responsables del rechazo por las matemáticas de muchos 
niños y niñas?  

Si bien no existe una respuesta determinada, pues responderá a la experiencia 
personal de cada persona, muchas de las dificultades en el aprendizaje de las 
matemáticas se deben a errores metodológicos por parte del educador.  

Es por lo trascendental de lo mencionado, que se hace imprescindible manejar 
adecuadamente los componentes del desarrollo del pensamiento matemático, que 
es mucho más que sólo sumar o restar. 

A lo largo de la unidad, se desarrollarán las ideas fuerza y los principales test del 
área. 
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Ideas Fuerza 
 

 

 

 

Muchas de las dificultades en el área, se deben a que no se han desarrollado las 
nociones previas de la forma más óptima. Es por la relevancia de lo anterior, que 
durante la unidad se profundizará en el tema. (Basado en la guía Orientaciones 
pedagógicas para el desarrollo del pensamiento matemático), el cual se dejará 
como material complementario. 

 

 

 

Nociones Previas 

Operatoria 

RESOLUCIÓN 
DE 

PROBLEMAS 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 
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Desarrollo 
COMPONENTES DEL PENSAMIENTO LÓGICO -MATEMÁTICO.  

Un proceso que se destaca en la construcción del conocimiento en el niño es el 
Conocimiento Lógico-Matemático, que se desprende de las relaciones entre los 
objetos y procede de la propia elaboración del individuo, es decir, el niño 
construye el conocimiento lógico matemático coordinando las relaciones simples 
que previamente ha creado entre los objetos (Piaget, 1975).   

Las diferencias o semejanzas entre los objetos sólo existen en las mentes de 
aquellos que puedan crearlas. Por tanto, el conocimiento lógico-matemático 
presenta tres características básicas:    

a. no es directamente enseñable porque está construido a partir de las 
relaciones que el propio sujeto ha creado entre los objetos, en donde cada 
relación sirve de base para la siguiente relación;  

b. se desarrolla en la medida en que el niño interactúa con el medio ambiente;  
c. se construye una vez y nunca se olvida. El conocimiento lógico-matemático 

está consolidado por distintas nociones que se desprenden según el tipo de 
relación que se establece entre los objetos.  

Estas nociones o componentes son:   

�x Autorregulación, 
�x Concepto de Número,   
�x Comparación,   
�x Asumiendo Roles,   
�x Clasificación,    
�x Secuencia y Patrón, y   
�x Distinción de Símbolos. 

Cada uno de estos componentes desarrollan en el niño determinadas funciones 
cognitivas que van a derivar en la adquisición de conceptos básicos para la 
escolarización.   

 

1. AUTORREGULACIÓN  

La autorregulación se ha definido de múltiples y diferentes maneras���� �³como la 
habilidad de obedecer una petición; de iniciar y cesar actividades de acuerdo con 
exigencias de la situación; de modular la intensidad, la frecuencia y duración de 
actos verbales y motores en escenarios sociales y educacionales; de postergar el 
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actuar con relación a un objeto o meta deseada; o bien de generar 
comportamientos socialmente aprobados en la ausencia de monitores externos.  

A pesar de estas diferencias de enfoque, existe acuerdo general en que la 
autorregulación exige una consciencia de comportamiento socialmente aprobado. 
Por ello representa un aspecto significativo de la socialización de los niños.   

El proceso de desarrollo de la autorregulación va de lo simple a lo complejo. Parte 
del control del propio cuerpo hasta el entendimiento, conocimiento y aplicación de 
las normas o reglas, relacionándolas con sus experiencias pasadas y futuras para 
lograr integrarse sin dificultades en las actividades. 

El proceso de autorregulación es el siguiente:  

1. La persona escucha y entiende instrucciones y reglas.  
2. la persona sigue las normas.  
3. La persona compara y diferencia normas.  
4. La persona clasifica e incluye normas.  
5. La persona conoce la consecuencia de una o varias normas.  
6. La persona soluciona problemas.  
 
 

El que la autorregulación exija una consciencia de comportamiento social en la 
persona significa que están inmersos en este concepto los procesos cognitivos 
que van a permitir que toda persona entienda y siga las normas, relacionándose 
en su convivencia diaria con adultos y niños y con el mundo. 

Las funciones cognitivas presentes son: 

1. Escuchando y entendiendo instrucciones. 

2. Relacionando experiencias pasadas con las futuras.  

3. Estableciendo cantidad de reglas y normas.  

4. Comparando normas. 

5. Diferenciando normas.  

6. Clasificando las reglas (incluyendo normas).  

7. Respetando una norma. 

 8. Solucionando un problema. 
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Estas funciones cognitivas permiten hacer que las personas comprendan, 
concienticen y reflexionen sobre aquellos procesos necesarios para la 
autorregulación, orientando su comportamiento hacia la adopción de reglas de 
conducta social, y por tanto, desarrollando un sentido crítico y teniendo diferentes 
puntos de vista en el ámbito cognoscitivo.  Como se puede apreciar, aunque no se 
trate de una función que aparezca directamente relacionada con las matemáticas, 
es crucial que el estudiante haya interiorizado la necesidad de obedecer las 
reglas, ya que en ellas hay numerosas reglas que deben ser cumplidas para hacer 
matemáticas.  Justamente una de las fuentes de fracaso de muchos estudiantes 
es el no respeto de esas reglas.   

 

2. NÚMERO   

El concepto de número, indica que los objetos, personas y acontecimientos 
pueden estar relacionados unos con otros de muchas maneras diferentes, lo cual 
puede implicar números, relaciones ordinales y medidas. 

Aquí se introduce el concepto de correspondencia, empezando con la 
�F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H�Q�F�L�D���³�X�Q�R���D���X�Q�R�´�����G�R�Q�G�H���F�R�Q�W�D�U���Q�R���F�R�Q�V�W�L�W�X�\�H���H�Q���V�t���P�L�V�P�R���X�Q���I�L�Q�����V�L�Q�R��
una estrategia. Es importante distinguir los conceptos de comprender y estrategia.   

�x Las estrategias son vías para llegar a hacer una cosa y deberían ser 
eventualmente generadas y seleccionadas por las propias personas.   

�x Comprender supone una reorganización fundamental del conocimiento que 
llevará a la persona a un nuevo plano del desarrollo y le abrirá nuevas 
posibilidades de ver su mundo con una lógica creciente y de manera 
organizada.    

Por tanto, es esencial que las personas relacionen los conceptos y estrategias con 
los acontecimientos de sus experiencias diarias. Los procesos internos (funciones 
cognitivas) que se contemplan en este componente son: 

�������1�R�P�E�U�D�U���O�R�V���S�U�R�F�H�V�R�V���³�X�Q�R���D���X�Q�R�´���� 

2. Utilizar una aproximación sistemática.  

3. Contar siguiendo un orden. 

4. Correspondiendo objetos. 

5. Comprender el número cardinal. 

6. Usar exactitud en el número.  
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7. Utilizar comparaciones.  

8. Relacionar experiencias familiares.  

9. Usar el contar como estrategia.  

10. Utilizar los conceptos más y menos.  

11. Ser preciso y exacto.  

12. Comprender la conservación del número.  

13. Comprender la constancia.  

14. Seguir un orden.   

 

3. ASUMIR ROLES.  

La representación como operación cognitiva abarca dimensiones físicas, 
psicológicas y sociales.  - En su dimensión física la percepción depende de la 
propia perspectiva del individuo, como por ejemplo: cuando se mira una flor se ven 
cosas diferentes si se sitúa en lados opuestos.  

- En su dimensión psicológica, la percepción depende de la actitud y de las 
creencias, incluso el aprendizaje puede depender de los sentimientos personales y 
de las experiencias anteriores.  

- En su dimensión social, es necesario conocer especialmente las perspectivas de 
otra persona y ponerse en su lugar.   

Lo observado depende la posición de lo que se esté mirando, y por ello que las 
personas tienen distintos puntos de vista o perspectivas; lo que se ve, se siente o 
se piensa no necesariamente coincide con lo que las otras personas ven, piensan 
y sienten.  De allí que:  

1. Es importante examinar situaciones y problemas desde diferentes puntos 
de vista.  

2. Considerar los sentimientos y puntos de vista de otras personas.  

3. Ser capaces de ajustar su propia conducta para considerar diferentes 
puntos de vista.   
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Las funciones cognitivas que se destacan aquí: 

1. Comparar.  

2. Mirar cuidadosamente con precisión y exactitud. 

3. Conocer las referencias espaciales.  

4. Tomar nuevas perspectivas. 

5. Clasificar.  

6. Comprender las referencias espaciales.  

7. Explorar sistemáticamente. 

8. Tomar decisiones.  

9. Comprender el punto de vista de otras personas. 

10. Tomar posiciones.  

11. Hacer hipótesis. 

12. Atender indicaciones relevantes.   

 

4. CLASIFICACIÓN.   

La noción de clasificación es una operación lógica-matemática que consiste en la 
realización de englobamientos jerárquicos de clase, haciendo coincidir las 
características cualitativas y cuantitativas de los elementos. La noción de 
clasificación sirve de base fundamental para el desarrollo de los conceptos lógico-
matemáticos, ya que las nociones de clase tienen que ver con la relación de 
pertenencia a un grupo.  A partir de estas relaciones se forman clases y éstas son 
fundamentales para organizar el mundo.  Resultaría difícil imaginarse el 
pensamiento y el lenguaje si no hubiera clases.  Sin ellas se tendría que manejar 
cada elemento aisladamente, lo que resultaría mucho menos rápido y eficaz.  De 
hecho, la información que se maneja está siempre categorizada en clases.  Desde 
el comienzo de su desarrollo, los niños van percibiendo semejanzas y diferencia 
entre los objetos y estableciendo en función de ellas clases, que, al principio, son 
muy amplias y que luego van discriminando en categorías cada vez más 
específicas.  Ahora bien, dentro de la noción de clasificación se encuentran las 
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operaciones lógicas de composición, reversibilidad y asociación, que juegan un 
papel fundamental en la adquisición de la noción de clasificación.  

�x La composición está referida a la coordinación de dos esquemas mentales, 
los cuales originan que dos o más clases distintas pueden agruparse en 
una sola clase que las englobe.  

�x Con relación a la reversibilidad, Piaget (1975) plantea que las operaciones 
mentales son acciones reversibles cuyas estructuras tienen como base las 
acciones físicas interiorizadas.  

�x Las operaciones asociativas, por último, se refieren a la formación de 
colecciones o conjuntos que los engloba, generalmente denominada 
propiedad asociativa de englobamiento. La noción de clasificación, radica 
en tres habilidades cognitivas:  

 - la agrupación,  

 - la comparación y   

- la inclusión de clase.   

 

Cada una de estas habilidades cognitivas está conformada por funciones 
cognitivas, a saber: La habilidad cognitiva agrupación incluye las siguientes 
funciones cognitivas:  

 

a. la agrupación según un criterio,  

b. la agrupación según dos criterios,    

c. la agrupación según tres criterios o más criterios y 

d. la asignación de nombres a cada grupo.  

 

La habilidad cognitiva comparación incluye las siguientes funciones cognitivas:   

a. verbalizando semejanzas,  

b. verbalizando diferencias,  

c. comparando dos objetos y  
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d. comparando tres objetos o más.  

 

La habilidad cognitiva inclusión de clase incluye las siguientes funciones 
cognitivas:  

a. nombrando al grupo al cual pertenece,  

b. nombrando varios elementos que corresponden al mismo grupo, y   

c. nombrando objetos de una categoría que pertenece a una categoría 
mayor.   

 

5. SECUENCIA Y PATRÓN.   

El concepto de patrón se define como una serie ordenada de elementos que se 
repiten conforme a la regla de alternar los mismos uno por uno, tomando turnos y 
variando una de sus dimensiones (forma, color o tamaño).  El concepto de 
secuencia se refiere a ordenar un conjunto de objetos o eventos que ocurren a 
través del tiempo en forma sucesiva o lineal, es decir, una cosa viene después de 
la otra, siguiendo un orden estable y predecible. Como se puede observar, tanto 
para el concepto de patrón como para el concepto de secuencia es necesario el 
descubrimiento de las reglas que rigen el orden; estas reglas juegan un papel 
importante, ya que le dan al individuo las pautas a seguir para lograr el orden 
adecuado de los objetos o eventos.   

Por tanto, para alcanzar el concepto de patrón, es importante el descubrimiento de 
la regla que rige el orden, es decir, lo que indica la selección y colocación de los 
elementos es la repetición de un modelo inicial de la serie ordenada; la regla que 
rige el orden a seguir dentro de una secuencia dada está determinada por la 
progresión de los elementos, bien sea por tamaño, color o cantidad, o, en el caso 
de series temporales (como la rutina diaria) es la sucesión en el tiempo de un 
determinado evento que viene seguido por otro.  

Los conceptos de patrón y secuencia guardan una relación directa, de forma que 
ambos aspectos son descritos por diversos autores de forma simultánea.  Los 
conceptos de patrón y secuencia guardan una estrecha relación con otros 
conceptos propuestos por Piaget para el desarrollo del proceso lógico matemático, 
ya que  los ordenamientos que se requieren para realizar patrones y secuencias 
fomentan en los niños: la habilidad de fijar su atención en los atributos de los 
elementos para luego organizarlos en una forma secuencial (clasificación), la 
capacidad de tomar en cuenta la posición que ocupa cada elemento dentro de la 
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serie según sus características (seriación), y la habilidad de reconocer que cada 
elemento debe seguir un orden determinado y cómo ese patrón se repite en el 
momento de contar los elementos de una serie (número). De este planteamiento 
se desprende la posición de los patrones y las secuencias como conceptos 
esenciales para el adecuado razonamiento numérico.  

En cuanto a patrones: 

1. Patrones de alternación simple: consisten en una serie ordenada de 
elementos que se repiten conforme a la regla de alternar los mismos uno 
por uno, tomando turnos y variando una de sus dimensiones (forma, color o 
tamaño) (A-B-A-B).  

2. Patrones de alternación doble: consiste en una serie ordenada de 
elementos que se repiten conforme a la regla de alternar los mismos de dos 
en dos, tomando turno y variando alguna de sus dimensiones (forma, color 
o tamaño) (AA-BB-AA-BB).  

3. Patrones de uno más: consisten en una serie ordenada de elementos 
que se repiten conforme a la regla de añadir un elemento más dentro de la 
progresión tomando turnos (A-AA-A-AA).  

4. Patrones de uno menos: consiste en una serie ordenada de elementos 
que se repiten conforme a la regla de eliminar un elemento menos dentro 
de la progresión tomando turnos (AA-A-AA-A). Cada uno de los tipos de 
patrón son desarrollados a través de las siguientes actividades: actividades 
con patrones visuales, actividades con patrones auditivos (rítmicos) y 
actividades con patrones táctiles.  

 

En cuanto a la secuencia:  

1. Secuencia de elementos: consiste en ordenar un conjunto de objetos en 
forma sucesiva, creciendo o decreciendo en tamaño.  

2. Secuencia de eventos: consiste en ordenar un conjunto de eventos en 
forma sucesiva con una secuencia lógica. Dentro de estos tipos de 
secuencia están las siguientes actividades: secuencias con figuras, 
secuencia con progresiones de elementos y  secuencias con eventos. El 
enriquecimiento de la adquisición de los conceptos de patrón y secuencia 
requiere: 

1. Identificar  



          
 

www.iplacex.cl  13 

2. Escuchar atentamente.  

3. Utilizar referencias temporales.  

4. Secuenciar. 

 5. Tomar información.  

6. Comparar una secuencia.  

7. Utilizar precisión y exactitud. 

 8. Establecer información completa y clara.  

9. Utilizar una imagen mental.  

10. Indagar sistemáticamente.  

11. Descubrir una regla o patrón.  

12. Utilizar la ordinalidad.  

13. Utilizar una regla de alternación simple. 

 14. Utilizar alternación doble.  

15. Categorizar información.  

16. Relatar experiencias pasadas y futuras.  

17. Coordinar tiempo y espacio. 

 

6. DISTINCIÓN DE SÍMBOLOS.  

Este componente del pensamiento lógico-matemático introduce la idea de la 
identificación y clasificación de objetos y eventos de acuerdo a ciertas 
características sobresalientes, requisito previo para el reconocimiento de las letras 
del alfabeto. Establece las diferencias entre las letras y otras formas significantes, 
por medio de sus características distintivas. Las características distintivas o la 
distinción de símbolos son útiles en múltiples aspectos, tales como: la forma, y   
los sonidos.   
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Este componente presenta principalmente cuatro funciones cognitivas que facilitan 
el proceso de pensamiento en la persona para la distinción de símbolos, las cuales 
son: 

�������&�R�P�S�D�U�D�U�����6�H���U�H�I�L�H�U�H���D���³�������O�D���F�D�S�D�F�L�G�D�G���T�X�H���P�X�H�V�W�U�D�Q���D�O�J�X�Q�R�V���L�Q�G�L�Y�L�G�X�R�V��
para organizar y planificar la información cuando se les presenta, bien en la 
�Y�L�G�D���R�U�G�L�Q�D�U�L�D���R���E�L�H�Q���H�Q���H�O���D�S�U�H�Q�G�L�]�D�M�H���V�L�V�W�H�P�D�W�L�]�D�G�R�´�����3�U�L�H�W�R������������������ 

������ �(�V�W�D�E�O�H�F�H�U�� �X�Q�D�� �L�P�D�J�H�Q�� �P�H�Q�W�D�O���� �(�V�� �³�O�D�� �F�D�S�D�F�L�G�D�G�� �S�D�U�D�� �H�V�W�D�E�O�H�F�H�U��
�U�H�O�D�F�L�R�Q�H�V�� �H�Q�W�U�H�� �V�X�F�H�V�R�V�� �\�� �R�E�M�H�W�R�V�� �V�L�W�X�D�G�R�V�� �H�Q�� �H�O�� �H�V�S�D�F�L�R�´���� �H�V�� �G�H�F�L�U���� �³�O�D��
topografía corporal y las relaciones de izquierda/derecha, arriba/abajo, 
�G�H�O�D�Q�W�H���G�H�W�U�i�V���\���G�H�Q�W�U�R���I�X�H�U�D�´�����3�U�L�H�W�R������������������ 

������ �0�H�P�R�U�L�]�D�U�� �Y�L�V�X�D�O�P�H�Q�W�H���� �� �6�H�� �U�H�I�L�H�U�H�� �D�� �³�������O�D�� �F�D�S�D�F�L�G�D�G�� �G�H�� �F�R�P�E�L�Q�D�U��
elementos de los campos visuales presentes y pasados en un solo campo 
de atención visual. La memoria del niño no sólo hace que los fragmentos 
del pasado sean válidos, sino que acaba convirtiéndose en un nuevo 
�P�p�W�R�G�R�� �G�H�� �X�Q�L�U�� �H�O�H�P�H�Q�W�R�V�� �G�H�� �O�D�� �H�[�S�H�U�L�H�Q�F�L�D�� �S�D�V�D�G�D�� �F�R�Q�� �O�D�� �S�U�H�V�H�Q�W�H�´��
(Vygotsky, 1979).  

������ �$�W�H�Q�G�H�U�� �D�O�� �F�R�Q�W�H�[�W�R���� �(�V�� �O�D�� �³�F�D�S�D�F�L�G�D�G�� �S�D�U�D�� �X�W�L�O�L�]�D�U�� �G�L�I�H�U�H�Q�W�H�V�� �I�X�H�Q�W�H�V�� �G�H��
información a la vez. Esta función es la base para establecer relaciones 
entre objetos y sucesos. (...) Este proceso cognitivo implica una selección 
cuidadosa y esmerada de todos los datos que llevarán a la respuesta 
�F�R�U�U�H�F�W�D�´�����3�U�L�H�W�R�������������������� 

 

7. TIEMPO 

Para Piaget e Inhelder (1968), el concepto de tiempo se desarrolla paralela y 
conjuntamente con otras nociones del conocimiento lógico-matemático, tales como 
�H�O�� �³�P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R���� �O�D�� �Y�H�O�R�F�L�G�D�G�� �\�� �H�O�� �H�V�S�D�F�L�R�´���� �(�V�W�D�V�� �Q�R�F�L�R�Q�H�V�� �V�R�Q�� �O�L�W�H�U�D�O�P�H�Q�W�H��
�F�R�Q�V�L�G�H�U�D�G�D�V���F�R�P�R���F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�R�Q�H�V���T�X�H���Q�R���V�H���H�Q�F�X�H�Q�W�U�D�Q���³�D���S�U�L�R�U�L�´���H�Q���O�D���P�H�Q�W�H���G�H��
la persona, sino que requieren de una construcción ontogénica, lenta y gradual. La 
construcción del concepto de tiempo implica la elaboración de un sistema de 
relaciones.  

La noción de secuencia constituye uno de sus puntos de origen, el cual se va 
especializando y haciéndose cada vez más objetivo. La noción de tiempo no suele 
estar explícitamente como fenómeno, pero si está presente de manera implícita en 
todas específicamente en las funciones cognitivas, tales como:  

1. Conocer la secuencia de una o varias normas.  
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2. Relacionar experiencias pasadas con las futuras.  

3. Consecuenciar una norma.  

4. Relacionar experiencias cotidianas.  

5. Seguir un orden.  

6. Utilizar referencias temporales.  

7. Secuenciar.  

8. Relatar experiencias pasadas y futuras.  

9. Coordinar tiempo y espacio.   

 

8. ESPACIO 

Para Piaget (1975), la noción de espacio se comprende, en un principio, en 
función de la construcción de los objetos: sólo el grado de objetivación que la 
persona atribuye a las cosas permite ver el grado de exterioridad que puede 
conceder al espacio.  

Es considerada manifestándose en las siguientes funciones cognitivas:  

1. Seguir un orden. 
2. Conocer las referencias espaciales.  
3. Tomar nuevas perspectivas.  
4. Comprender las referencias espaciales.  
5. Tomar posiciones.  
6. Relatar experiencias pasadas y futuras.  
7. Coordinar tiempo y espacio    
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II. TEST DEL ÁREA  

Test  Descripción  Aplicación  

Test de 
Desarrollo 
Psicomotor de la 
Primera Infancia 

TEPSI 

- Abarca el desarrollo de niños de 2 
a 5 años. 

- Mide entre otras cosas desarrollo 
psicomotor y algunas nociones 
previas, por ejemplo: Secuencias 
y patrones. 

- Individual 

 

Prueba del 
Conocimiento 
Matemático  

PCM 

De Bentón y 
Luria 

 

Abarca desde 1º a 6º básico y mide: 

- Números 

- Cifras numéricas 

- Operatoria básica 

- Secuencias numéricas 

- Resolución de Problemas 

 

- Individual y 
Colectiva 

 

Prueba del 
Comportamiento 
Matemático de 
Ricardo Olea 

 

- Aplicación niños entre 7 y 12 años 

- Evalúa Nociones Previas y área 
instrumental/Cálculo- 

 

- Individual 

 

Batería 
Psicopedagógica 
EVALUA 

 

- Abarca desde pre-básica con el 
nivel 0, Hasta IV medio con el 
Nivel 10 

- Subtest de Aprendizajes 
Matemáticos y Resolución de 
Problemas 

 

- Individual y/o 
Colectiva 
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Conclusión 
Los números están a lo largo de toda la vida, en algunos momentos para 
determinar orden o cantidad. Es innegable pensar que los números no son parte 
de la vida, desde el nacimiento es importante si eres el primero o el segundo hijo, 
en el colegio, será diferente si estás dentro de los primeros lugares de rendimiento 
o entre los últimos, quizás en muchas ocasiones los números estarán a favor o en 
contra. 

Así de trascendental son los números, poder comprender y manejarlos a cabalidad 
es parte de lo que se pretende lograr a lo largo de toda la etapa escolar, pero sin 
duda, los primeros años y el desarrollo adecuado de las nociones previas, 
trabajadas durante toda la unidad, harán la diferencia en el éxito o el fracaso de 
los estudiantes frente a los números. 

Es por lo anterior, que se cree imprescindible trabajar desde el inicio las nociones 
previas en forma óptima y otorgándoles el tiempo para su adquisición, pues van en 
directa relación con las etapas del desarrollo determinadas por Piaget. 
Lamentablemente, en la actualidad, se hace énfasis en la adquisición y repetición 
de los signos gráficos (copia de números), dejando de lado las nociones previas, 
que, a la larga, pasarán la cuenta al momento de comprender la matemática en su 
totalidad. 

Los test mencionados son los sugeridos en el decreto 170, para determinar las 
dificultades de aprendizaje. 
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