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Resumen

Un adecuado funcionamiento intelectual favorece el aprendizaje (pedagógico y experiencial) y 
la resolución de problemáticas. Las personas con dislexia presentan un coeficiente intelectual total 
(CIT) normal, con deficiencias cognoscitivas que afectan la adquisición de competencias lectoras. El 
objetivo de nuestra investigación fue analizar la relación entre los índices del coeficiente intelectual y 
el CIT, en 120 pacientes diagnosticados con dislexia, con edades comprendidas entre los 7 y 16 años, 
que se encuentran en proceso de intervención en un centro neuropsicológico de la ciudad de Medellín, 
Colombia. Se construyó un modelo de ecuaciones estructurales (MEE) en el software RCran 4.0.4, 
examinando la relación entre las variables latentes: Memoria de Trabajo (MT), Comprensión Verbal 
(CV), Velocidad de Procesamiento (VP), Razonamiento Perceptivo (RP) y CIT, con la Escala Wechsler 
de inteligencia. Los resultados arrojan que la covarianza entre el índice de MT y el CIT fue positiva 
(.73), indicando una relación directa entre ambas variables. Se concluye un bajo rendimiento en el 
índice de MT y el CIT de la población evaluada.

Palabras clave:
Escala Wechsler de inteligencia, coeficiente intelectual, escolares,  

modelos hipotéticos relacionales, trastorno específico del aprendizaje

Intellectual Quotient in School Population 
with Dyslexia: A Structural Equation Model 

Abstract
Adequate intellectual functioning promotes learning (both pedagogical and experiential) and 

problem-solving. People with dyslexia have a normal total intellectual quotient (IQ) but cognitive 
deficiencies that affect the acquisition of reading skills. The aim of our research was to analyze 
the relationship between IQ index scores and the total IQ in 120 patients diagnosed with dyslexia, 
aged between 7 and 16 years, undergoing intervention at a neuropsychological center in the city of 
Medellín, Colombia. A structural equation model (SEM) was constructed using RCran 4.0.4 software, 
to examine the relationship between latent variables: Working Memory (WM), Verbal Comprehension 
(VC), Processing Speed (PS), Perceptual Reasoning (PR), and total IQ, using the Wechsler Intelligence 
Scale. The results show that the covariance between the WM index and the total IQ was positive (.73), 
indicating a direct relationship between these variables. It is concluded that there is a low performance 
in the WM index and the total IQ among the evaluated population.

Keywords:
Wechsler Intelligence Scale, Intellectual Quotient, Schoolchildren, Hypothetical Re-

lational Models, Specific Learning Disorder.
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Coeficiente intelectual em população 
escolar com dislexia: um modelo  

de equações estruturais 
Resumo

Um funcionamento intelectual adequado favorece a aprendizagem (pedagógica e experiencial) e a 
resolução de problemas. Pessoas com dislexia apresentam um coeficiente de inteligência total (CIT) 
normal, com deficiências cognitivas que afetam a aquisição de habilidades de leitura. O objetivo da 
nossa pesquisa foi analisar a relação entre os índices de coeficiente de inteligência e o CIT em 120 
pacientes diagnosticados com dislexia, com idades entre 7 e 16 anos, que estão em processo de 
intervenção em um centro neuropsicológico na cidade de Medellín, Colômbia. Foi construído um 
modelo de equações estruturais (MEE) no software RCran 4.0.4, para examinar a relação entre as 
variáveis latentes: Memória de Trabalho (MT), Compreensão Verbal (CV), Velocidade de Processamento 
(VP), Raciocínio Perceptivo (RP) e CIT, com a Escala de Inteligência de Wechsler. Os resultados 
mostram que a covariância entre o índice de MT e o CIT foi positiva (0,73), indicando uma relação 
direta entre as duas variáveis. Conclui-se que houve um baixo desempenho no índice de MT e CIT na 
população avaliada.

Palavras-chave: 
Escala de Inteligência de Wechsler, Coeficiente de inteligência, Alunos, Modelos 

hipotéticos relacionais, Transtorno específico da aprendizagem.
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Introducción

La clasificación actual de los trastor-
nos del desarrollo neurológico agrupa 
una serie de alteraciones clínicas que 
se manifiestan antes de la etapa escolar 
y que generan deficiencias en las fun-
ciones ejecutivas y en las habilidades 
sociales (Peters et al., 2020). Dentro de 
esta entidad nosológica se encuentra el 
trastorno específico del aprendizaje, ca-
racterizado por problemas para adqui-
rir habilidades pedagógicas, limitando 
el logro de competencias académicas 
en lectura, escritura o cálculo (Ashraf 
& Najam, 2020; De la Peña y Brótons, 
2018). Estudios recientes indican que 
esta alteración se ha conceptualizado 
desde la neuropsicología como dislexia 
(DS), disgrafia y discalculia (Döhla et al., 
2018; Snowling et al., 2021). La disgrafia 
es concebida como una deficiencia en la 
expresión escrita, que se manifiesta en 
la caligrafía y la ortografía. La discalculia 
comprende las limitaciones para adqui-
rir destrezas matemáticas (operaciones 
aritméticas, solución de problemas ma-
temáticos, razonamiento numérico), y se 
presentan errores de organizaciones es-
paciales y procedimentales de cantidad, 
memorización de datos y atención visual 
(Kißler et al., 2021; Srivastav & Chatter-
jee, 2021; Üstün et al., 2021).

La DS genera problemas en la flui-
dez y precisión lectora, dificultades en 
el reconocimiento de morfemas, baja 
decodificación e interpretación de textos 
(Kerner et al., 2021; Surushkina et al., 
2021). Estudios reportan una prevalen-
cia de esta condición clínica en pobla-
ción escolar que oscila entre el 7,5% y 
el 17%, aunque el porcentaje varía por 
factores referentes al sexo, nacionali-

dad e idioma (López-Escribano et al., 
2018; Patrick et al., 2021). La cantidad 
de diagnósticos es superior en la pobla-
ción masculina (Gu et al., 2018; Yu et al., 
2021). Las neurociencias han plantea-
do teorías neurobiológicas para expli-
car este trastorno; afirman que existen 
anomalías en las estructuras cerebrales 
que se generan por un patrón migrato-
rio a nivel neuronal en el área perisilvia-
na del hemisferio izquierdo. Estudios de 
neuroimagen en niños y adolescentes 
han identificado disminución en la ma-
duración de la corteza temporoparietal 
(Bathelt, et al., 2019; Greenwood et al., 
2021; Perani et al., 2021). Se han repor-
tado cambios en la materia gris, afectan-
do estructuras corticales occipitotempo-
rales del hemisferio izquierdo; por eso, 
esta anomalía se compensa parcialmen-
te con una sobreactividad del hemisferio 
derecho (Eicher et al., 2016).

La evaluación del coeficiente intelec-
tual constituye parte del proceso diag-
nóstico de la DS, permite descartar una 
discapacidad intelectual que explicaría 
el trastorno de la lectura (Miciak & Flet-
cher, 2020). El concepto de inteligencia 
es definido como la habilidad de una 
persona para obrar con intencionali-
dad, razonar lógicamente y establecer 
relaciones sociales de forma adecuada 
y asertiva con su entorno (Liang & Li, 
2019). Las baterías de Wechsler (WAIS, 
WISC, WPPSI) han sido consideradas, 
desde el ámbito clínico y científico, 
como las pruebas gold standard para 
la evaluación de este constructo (Labin 
et al., 2018). EL CIT es determinado por 
el rendimiento cognitivo en diferentes 
pruebas que valoran los índices de CV, 
RP, MT y VP (Audras-Torrent et al., 2021). 
El índice de CV mide las competencias 
verbales; el conocimiento sobre la for-
mación de conceptos, fluidez lingüística, 
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comprensión de palabras y la construc-
ción de explicaciones. El índice de RP 
estima competencias relacionadas con 
la resolución de problemas abstractos y 
la manipulación de información no ver-
bal. El índice de MT evalúa la habilidad 
para retener información y maniobrar el 
material verbal durante un tiempo corto. 
Y el índice de VP define la pericia del su-
jeto para responder de manera rápida y 
su capacidad para centrar la atención 
en una tarea determinada (Botelho et al., 
2020; Giofrè et al., 2019).

La revisión del estado del arte permitió 
identificar que existe un bajo rendimiento 
en las tareas cognoscitivas que evalúan 
los índices de VP y MT en las personas 
con DS (Acha, 2016). Sin embargo, son 
pocas las investigaciones centradas en 
esta temática, especialmente en Lati-
noamérica, considerándose un elemento 
esencial para determinar el diagnóstico 
(Barba et al., 2019). Se encontró como 
factores de riesgo: el sexo masculino, 
los antecedentes filiales de la condición 
clínica y el bajo nivel de las instituciones 
educativas que enmascaran el reconoci-
miento de los síntomas tempranamente 
(Granocchio, et al., 2021).

A partir de la revisión teórica, se iden-
tificó que la cantidad de publicaciones 
científicas con un alcance relacional es 
baja, que se enfocan en analizar la aso-
ciación entre el nivel de coeficiente inte-
lectual total con cada uno de los índices 
que lo conforman, siendo un elemento 
esencial para establecer adecuados 
procesos de estimulación neuropsicoló-
gica. Esta investigación tuvo como fina-
lidad analizar la relación existente entre 
los índices de CV, RP, MT, VP y CIT en 
las personas con diagnóstico de DS. Se 
plantearon las siguientes hipótesis rela-
cionales: en niños y adolescentes con 

dislexia: H1. A menor índice de CV me-
nor índice MT; H2. A menor índice de CV, 
menor índice de RP; H3. A menor índice 
de CV menor índice de VP; H4. A menor 
índice de MT menor índice de RP; H5. A 
menor índice de MT menor índice de VP; 
y H6. A menor índice de MT menor CIT.

Método

Diseño
Se empleó un enfoque empírico ana-

lítico, con un nivel relacional y un diseño 
no experimental, trasversal (Díaz, 2018; 
Díaz-Narváez y Calzadilla-Núñez, 2016).

Participantes
De una población de 156 pacientes 

con trastornos del neurodesarrollo se 
incluyeron en la muestra (N = 120) con 
diagnóstico de DS, escolarizados en bá-
sica primaria y secundaria, las edades 
fluctuaron en un rango de 7 y 16 años. 
73 hombres (Medad = 9.27 años, SD = 
2.28 años, diestros = 67, zurdos = 6, 
ambidiestros= 0) y 47 mujeres (Medad = 
9.25 años, SD = 2.27 años, diestras = 
41, zurdas= 5, ambidiestra= 1). Se ana-
lizaron las historias clínicas de las unida-
des de investigación que conformaron 
la muestra para identificar el riesgo neu-
rológico (presencia o ausencia), antece-
dentes familiares y retrasos en la evolu-
ción sucesiva de las áreas del desarrollo 
(30 pacientes con riesgo neurológico y 
retrasos en las áreas del desarrollo, 17 
pacientes con riesgo neurológico sin 
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retrasos en las áreas del desarrollo, 39 
pacientes sin riesgo neurológico con re-
trasos en las áreas del desarrollo y 34 pa-
cientes sin riesgo neurológico ni retrasos 
en las áreas del desarrollo). Los criterios 
de inclusión fueron pacientes sin disca-
pacidad intelectual, escolarizados, con 
diagnóstico de DS estipulado por un pro-
fesional en neuropsicología, activos en 
proceso de estimulación neurocognitiva. 
Se excluyeron 36 pacientes con diagnós-
tico de disgrafia, discalculia, discapaci-
dad intelectual o problemas sensoriales.

Procedimiento
El protocolo de investigación se 

aprobó por el Comité de Ética de Inves-
tigación de la Universidad Católica Luis 
Amigó, con radicado N.° 63145. Las se-
siones de evaluación se desarrollaron 
en el Centro de Atención Especializado 
en Neuropsicología (NEUROPSER) de 
la ciudad de Medellín, Colombia. Los re-
presentantes legales aprobaron y firma-
ron el consentimiento informado de la 
población evaluada. La entrevista de ca-
racterización y la aplicación de la Escala 
Wechsler de inteligencia se realizaron de 
manera individual. El tiempo promedio 
fue de dos horas por cada evaluado.

Instrumento
Historia clínica: se estipularon los da-

tos demográficos de la muestra (edad, 
escolaridad, sexo, lateralidad), se realizó 
una entrevista con los cuidadores para 
obtener información sobre la evolución 
sucesiva de las áreas del desarrollo 

(motricidad finoadaptativa, motricidad 
gruesa, audición / lenguaje y personal / 
social), el historial del embarazo / parto 
(presencia o ausencia de riesgo neuro-
lógico) y los antecedentes familiares.

Escala Wechsler de inteligencia 
(WISC-IV) (Wechsler, 2005): evalúa com-
petencias cognoscitivas e intelectuales 
de personas con edades comprendi-
das entre los 6 y 16 años. Está consti-
tuida por 15 pruebas (10 esenciales y 
5 complementarias) y su aplicación es 
individual. A la muestra del estudio se 
le suministraron las 10 pruebas esen-
ciales dirigidas a establecer el índice 
de CV VP, MT, RP y CIT. El índice de CV 
valora las capacidades para estructurar 
conceptualizaciones verbales, estable-
cer relación entre morfemas, medir la 
exactitud y agilidad en la decodificación 
verbal; las pruebas aplicadas en este 
índice fueron: Semejanzas, Vocabulario, 
Comprensión. El índice de RP estima las 
competencias construccionales, las cla-
sificaciones usadas para conceptos que 
no son verbales, los análisis visuales y 
el procesamiento de datos de mane-
ra simultánea, las pruebas empleadas 
en el índice fueron: Cubos, Conceptos, 
Matrices. El índice de MT determina las 
competencias de retención, manipula-
ción y transformación de la información; 
este índice se valoró por medio de dos 
pruebas: Dígitos, Letras-números. El ín-
dice de VP permite realizar mediciones 
de las destrezas de focalización atencio-
nal, exploración, ordenamiento y discri-
minación de datos visuales de manera 
rápida; a la muestra se le suministraron 
las pruebas de Búsqueda de Símbolos, 
Claves. La escala tiene una validez de 
contenido y confiabilidad por mitades 
(Chen et al., 2021).
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Análisis de datos

Los descriptivos de las personas 
que conformaron la muestra y el MEE 
se realizó dentro del entorno RCran 
4.0.4 para computación estadística. Se 
analizó la covarianza entre las variables 
latentes: índices de CV, RP, MT, VP y CIT. 
El MEE, que permite validar construc-
tos hipotéticos entre variables latentes 
a partir de variables observables, es 
una clase de estructuras multivarian-
tes (Fogel et al., 2021). Estos modelos 
determinan la relación de dependencia 
o independencia mediante la integra-
ción de ecuaciones lineales, combinan 
el análisis factorial con la regresión li-
neal para calcular el ajuste de datos. 
Se realizaron las pruebas de bondad 
de ajuste; Chi Cuadrado, el Índice de 
Ajuste-Comparativo (CFI), el Índice Tuc-
ker-Lewis y el valor p.

Resultados

La tabla 1 presenta el resumen de esta-
dísticos descriptivos de la caracterización 
de la muestra. Se puede apreciar que hay 
mayor cantidad de hombres que mujeres 
(73>47). La media y la desviación están-
dar para ambos sexos fue similar. Las 
edades fluctuaron entre 7 y 16 años. El 
90% era diestros. El nivel de escolaridad 
osciló desde primero de primaria hasta 
onceavo grado de bachillerato. El 39% 
de los pacientes presentaron riesgo neu-
rológico y el 60,1% no. El 57% de los pa-
cientes evaluados presentó retrasos en la 
evolución sucesiva de las áreas del de-
sarrollo. El riesgo neurológico represen-
ta los factores adversos en el embarazo 
/ parto y los antecedentes familiares de 
DS; los retrasos en las áreas del desa-
rrollo presentan las divergencias entre la 
edad cronológica y los hitos evolutivos 
esperados (Vericat & Orden, 2017).

Tabla 1. 
Estadísticos descriptivos

Sexo N.° Edad
Media (X) años

DE (σ²)
años

RN RAD
Lateralidad

D Z AD

Hombre 73 9.27 2.28
Si = 31   No 

= 42
Si = 43
No = 30

67 6 0

Mujer 47 9.25 2.27
Si = 16 
No = 31

Si = 26
No = 21 

41 5 1

Total 120
Si = 47 
No = 73

Si = 69 
 No = 51

108 11 1

Nota: *X: edad media, (σ²): desviación estándar edad, RN: riesgo neurológico, RAD: retrasos en la evolución sucesiva de las áreas del 
desarrollo, D: diestro, Z: zurdo, AD: ambidiestro.

Fuente: Elaboración propia.
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El riesgo neurológico en esta investi-
gación se constituye en: antecedentes 
familiares de DS; problemas durante el 
estado gestacional / parto que impactan 
la adecuada maduración cerebral y que 
se puede generar con la exposición a 
agentes teratogénicos, infecciones, naci-
miento prematuro, bajo peso al nacer, as-
fixia, entre otros (Vericat & Orden, 2017). 
Los retrasos en las áreas del desarrollo 
corresponden a la discrepancia entre la 

adquisición de habilidades y la edad cro-
nológica (Radmilović et al., 2016).

En la tabla 2 se presentan los estadís-
ticos descriptivos del WISC-IV. Se realizó 
una transformación del puntaje natural 
al puntaje escalar de acuerdo con los li-
neamientos de calificación de la batería 
psicométrica, donde se reporta el CI de 
cada índice y el CIT.

Tabla 2. 
Descriptores de las variables evaluadas WISC-IV

Subprueba Media (X)
Puntuación Escalar Media (X) y DE (σ²)

Semejanzas 7.95 10 +/- 3

Vocabulario 7.79 10 +/- 3

Comprensión 9.40 10 +/- 3

Índice Total CV 91.42 100 +/- 15

Diseño con cubos 8.64 10 +/- 3

Concepto con dibujos 9.43 10 +/- 3

Matrices 8.43 10 +/- 3

Índice total RP 92.08 100 +/- 15

Retención de dígitos 7.04 10 +/- 3

Sucesión de Letras-números 5.23 10 +/- 3

Índice Total MT 76.08 100 +/- 15

Claves 6.32 10 +/- 3

Búsqueda de símbolos 8.35 10 +/- 3

Índice Total VP 86.67 100 +/- 15

CIT 82.82 10 +/- 3

Nota: (X): media, (σ²): desviación estándar edad.

Fuente: Elaboración propia.
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La media del rendimiento de la mues-
tra valorada en las diferentes subprue-
bas fue: semejanzas, vocabulario y re-
tención de dígitos, que se encuentra 
en un rango normal bajo, mientras que 
en las subpruebas de sucesión de Le-
tras-números y claves, el rendimiento 
fue deficiente. Además, en compresión, 
diseño con cubos, concepto con dibu-
jos y matrices, el rendimiento fue nor-
mal. En cuanto a los índices, el CV y RP 
se evidencian normales, el MT limítrofe y 
el VP y el CIT subnormales, de acuerdo 
con los baremos de la prueba.

El MEE desarrollado convergió des-
pués de 134 iteraciones2 El número de 
grados de libertad del MEE fue 35, el 
estadístico de Chi Cuadrado fue mayor 
a 695, definiendo un modelo adecua-
do. El Índice de-Ajuste-Comparativo 
(CFI)=.943 >.5, al igual que el Índice 
Tucker-Lewis TLI=.911 >.5, lo que indi-
ca la pertinencia del MEE. El valor p de 
todos los indicadores sugiere significa-
ción. En resumen, el modelo desarrolla-
do es válido, como se puede visualizar 
en el apéndice A. La tabla 3 presenta los 
resultados del MEE.

2 Para acceder al apéndice A de la investigación, ver el siguiente link: https://github.com/victorgil777/MEE/blo-
b/41bcbed661b930b6ecb54dc4fe28cc157d5c663a/Coeficiente_Intelectual

Tabla 3. 
Hipótesis relacionales

Hipótesis Covarianza P(>|z|) Criterio

H1. En personas con DS, a menor índice de CV menor índice MT. .24 .152 Acepta

H2. En personas con DS, a menor índice de CV, menor índice de RP. .53 .061 Acepta

H3. En personas con DS, a menor índice de CV menor índice de VP. .08 .669 Acepta

H4. En personas con DS, a menor índice de MT menor índice de RP. .54 .051 Acepta

H5. En personas con DS, a menor índice de MT menor índice de VP. .22 .299 Acepta

H6. En personas con DS, a menor índice de MT menor CIT. .73 .056 Acepta

Nota: Significancia al p > .05.

Fuente: Elaboración propia.

El diagrama del MEE se muestra en 
la figura 1. El valor numérico encima de 
las flechas con doble sentido indica el 
valor de la covarianza. Asimismo, las 

variables encerradas entre rectángulos 
indican las variables observadas; y las 
que se presentan entre óvalos señalan 
variables latentes.

https://github.com/victorgil777/MEE/blob/41bcbed661b930b6ecb54dc4fe28cc157d5c663a/Coeficiente_Intelectual
https://github.com/victorgil777/MEE/blob/41bcbed661b930b6ecb54dc4fe28cc157d5c663a/Coeficiente_Intelectual
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Figura 1. 
Modelo desarrollado

Nota: ICV (Índice de comprensión verbal), V1 (Semejanzas), V2 (Vocabulario), V3 (Comprensión). (IRP) Índice de Razonamiento 
Perceptivo, V4 (Cubos), V5 (Conceptos), V6 (Matrices). IMT (Índice de Memoria de Trabajo), V7 (Dígitos), V8 (Letras-números). (IVP) 
Índice de Velocidad de procesamiento, V9 (Búsqueda de símbolos), V10 (Claves). (TOT) Coeficiente Intelectual Total, V11 (Coeficiente 
intelectual total).

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

La investigación analizó la relación 
entre los índices de CV, RP, MT, VP y CIT 
en escolares con diagnóstico de DS. La 
evaluación de la población se realizó 
con la escala WISC-IV. La muestra estu-
vo constituida por hombres (n = 73) y 

mujeres (n = 47). La DS es más preva-
lente en el sexo masculino. Al respecto, 
López-Escribano et al. (2018) realizaron 
un estudio con 686 estudiantes para de-
terminar la prevalencia de riesgo de DS, 
afirmando que dicho trastorno tiende a 
manifestarse con mayor frecuencia en 
los hombres; en las mujeres se presen-
ta un mejor rendimiento en ortografía de 
palabras, tareas de MT y escritura. Los 
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resultados obtenidos indican que el índi-
ce de MT presenta una mayor afectación 
que los demás índices que componen 
el CIT. Este hallazgo coincide con la in-
vestigación realizada por Tischler et al. 
(2017), quienes plantean que la MT en 
personas con DS se ve notoriamente 
afectada, considerando que dicho índi-
ce tiene el mayor impacto en las habili-
dades de la lectura. Las limitaciones en 
el índice de MT afectan directamente los 
demás índices. Los resultados alrede-
dor de esta afirmación coinciden con la 
investigación realizada por Nukari et al. 
(2019), quienes señalan que en pacien-
tes con DS se presenta una dificultad 
significativa en el índice de MT, lo que 
repercute en la puntuación del CIT.

Los hallazgos obtenidos por medio 
del modelo hipotético relacional confir-
man el nivel de interdependencia entre 
los índices y las puntuaciones bajas 
son compensadas por resultados más 
favorables. Las personas con DS que 
presentan afectaciones en el índice de 
CV tienden a obtener puntajes deficien-
tes en el índice de MT; esto coincide 
con el estudio realizado por Chung et al. 
(2020), quienes evaluaron las diferen-
cias entre lectores típicos y pacientes 
con diagnóstico de DS y realizaron un 
análisis correlacional para establecer 
asociaciones entre la MT y la decodifi-
cación lectora, concluyendo que el pro-
ceso de comprensión requiere acceder, 
manipular, revisar, monitorear o actuali-
zar la información que ingresa a la me-
moria; elementos indispensables para 
el entendimiento de las características 
del texto (letras, frases, oraciones, pá-
rrafos). La evaluación de los índices de 

CV y RP ha sido estudiada en personas 
con diagnóstico de DS, concibiendo tal 
medida como índice de capacidad ge-
neral; en consecuencia, el rendimiento 
en las tareas de comprensión se verá 
reflejado en las pruebas que evalúan el 
RP. Esto coincide con los resultados de 
la investigación realizada por Toffalini et 
al. (2017) con 1049 niños diagnostica-
dos con trastorno específico del apren-
dizaje a través de medidas del coefi-
ciente intelectual, quienes afirman que 
en la población con DS un rendimiento 
adecuado en CV y RP compensa las 
deficiencias en MT y VP.

El perfil cognitivo de pacientes con 
DS se ha contrastado con otras condi-
ciones clínicas (problemas del lenguaje, 
asperger, TDAH), y se ha encontrado 
que los índices de CV y VP muestran 
una variabilidad significativa, generando 
dificultades en la comprensión que con-
duce a retrasos para procesar informa-
ción. Estos estudios concluyeron que en 
el diagnóstico de DS, el índice de VP tie-
ne un bajo rendimiento en comparación 
con los demás trastornos del neurode-
sarrollo (Vacas et al., 2020). En este sen-
tido, Botelho et al. (2020) afirman que las 
personas con DS tienen deficiencias en 
la lectura fluida y la decodificación debi-
do a una dificultad en la VP, generando 
una lectura lenta y no automatizada.

Se concluye que las falencias en los 
procesos lectores se relacionan con el 
bajo rendimiento en tareas cognosciti-
vas que miden el MT y el VP. La MT es 
crucial para la adquisición de habilida-
des en diferentes áreas del aprendizaje 
académico. Para futuras investigaciones 
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se sugiere realizar estudios con pacien-
tes que presenten comorbilidad con 
otros trastornos del neurodesarrollo. Los 
resultados de esta investigación permi-
ten aportar conocimiento científico para 
favorecer una intervención integral y es-
pecializada de las personas con DS. Los 
hallazgos acá presentados se limitan a 
personas de habla hispana.

Fuente de Financiación: Este estu-
dio se deriva del proyecto de investiga-
ción “Construcción de perfiles neurocog-
nitivos del TEA”, de la Universidad Católica 
Luis Amigó (Proyecto N.° 0502029969). 
Los autores expresan que no se presenta 
ningún tipo de conflicto de interés.
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