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1. Saberes sobre la dislexia y su importancia en el aprendizaje por parte 
de los estudiantes de mención en pedagogía terapéutica 

Gutiérrez-Fresneda, Raúl; Díez Mediavilla, Antonio; Pozo-Rico, Teresa;  
Ramos-Fernández, Enrique y Verdú-Llorca, Victoria 
Universidad de Alicante 

RESUMEN

La dislexia no solo es uno de los problemas que más complicaciones genera en el aprendizaje, sino 
uno de los factores más vinculados al fracaso y al abandono escolar, de aquí la necesidad de un buen 
conocimiento de las características y de las implicaciones principales que tiene en el aprendizaje por 
parte de todos los docentes, y por supuesto de los estudiantes que se están formando como futuros 
maestros en las instituciones universitarias, máxime si son especialistas de pedagogía terapéutica. De 
aquí la necesidad de realizar estudios que permitan identificar la formación de los futuros docentes 
que se están formando en la Facultad de Educación respecto a este problema de aprendizaje, máxime 
por parte de los maestros especialistas en esta faceta, como son los que cursan la mención de peda-
gogía terapéutica. Con dicho propósito se ha elaborado para la recogida de datos una escala likert de 
4 puntos (1: Muy en desacuerdo; 2: En desacuerdo, 3: De acuerdo; 4: Muy de acuerdo) dirigida a los 
futuros maestros de pedagogía terapéutica. Los resultados obtenidos señalan la importancia de seguir 
mejorando los planes de estudio de las asignaturas que abordan esta problemática con la finalidad 
de incrementar el desarrollo profesional en esta dificultad de aprendizaje la cual afecta a un número 
importante de estudiantes.

PALABRAS CLAVE: dislexia, dificultad de aprendizaje, formación docente, pedagogía terapéutica.

1. INTRODUCCIÓN

En el ámbito escolar se tiende a utilizar el término dificultades de aprendizaje (DA) cuando un es-
tudiante no aprende al ritmo de sus compañeros y presenta un desfase en los aprendizajes que influ-
yen en el progreso académico (Molano y Polanco, 2018), lo que precisa de medidas diferenciadas 
que contribuyan a la consecución de los fines educativos mediante la implantación de actuaciones 
complementarias, como por ejemplo, refuerzo educativo o adaptaciones curriculares, por mencionar 
algunas de ellas. En España en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo (LOGSE) se incluye dentro de las DA a los estudiantes con “Dificultades Espe-
cíficas de Aprendizaje” (DEA). Este hecho supone entender las DEA como aquellas dificultades que 
surgen en la interacción entre el alumno y el contexto de enseñanza-aprendizaje, donde la escuela 
debe ofrecer una respuesta educativa eficaz desde el currículo teniendo en cuenta la diversidad del 
alumnado (Mora y Aguilera, 2000). Se ha comprobado que cerca del 10% de estudiantes a nivel inter-
nacional sufren estos problemas de aprendizaje (Mogasale et al., 2012), problemas estos causantes de 
que un porcentaje considerable de escolares fracase a lo largo de su recorrido durante la escolaridad 
obligatoria, lo que origina en algunas circunstancias que se opte incluso por el abandono escolar. De 
hecho, la tasa de abandono escolar temprano en la Unión Europea y más en concreto en nuestro país 
es muy elevado, lo que evidencia la necesidad de llevar a cabo propuestas educativas que contribuyan 
a paliar esta situación (Eurostat, 2019).
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Entre las principales dificultades de aprendizaje se encuentra la dislexia que consiste en una alteración 
que afecta a la funcionalidad de los aprendizajes e impide al sujeto manejar de manera eficazmente la 
información escrita lo que afecta a su adaptación académica, personal y social. La dislexia es un trastorno 
del aprendizaje de origen neurológico caracterizado por la dificultad para reconocer el lenguaje escrito 
de manera adecuada. Las consecuencias de esta dificultad pueden acarrear problemas con la compren-
sión de la lectura, ortografía y con una limitada experiencia literaria, lo que podría impedir el desarrollo 
lingüístico o la apropiación de conocimientos. Desde un punto de vista clínico, en el DSM 5, la dislexia 
se enmarca dentro de los trastornos específicos del lenguaje y se engloba en los trastornos neurológicos. 

Existe evidencia de que un número importante de estudiantes que padecen dislexia muestran un 
escaso interés para aprender, falta de concentración y atención, bajo autoconcepto académico, preci-
sando por parte del profesorado apoyos emocionales. De aquí la importancia que tienen los docentes 
en la atención y dedicación pedagógica con este alumnado. Sin embargo, a pesar de la relevancia que 
los docentes tienen con estos escolares, diferentes investigaciones demuestran que los maestros y los 
estudiantes que se están formando como futuros docentes no siempre manifiestan los conocimientos 
más adecuados para ofrecer la respuesta educativa más eficaz a los sujetos que padecen dislexia, 
(Gutiérrez-Fresneda y Díez, 2020; Gutiérrez-Fresneda, 2021a), así como otras dificultades de apren-
dizaje (García-Tárraga et al., 2021; Jover y Valdés, 2021). 

Los trabajos realizados en los últimos años en esta línea evidencian que tanto los estudiantes que se 
están formando como futuros docentes como los maestros en ejercicio tienen algunos conocimientos 
correctos en torno a la dislexia, pero también tienen creencias erróneas acerca de la misma, entre es-
tas se encuentra el hecho de pensar que las personas con dislexia generalmente presentan las mismas 
características con similares grados de severidad (Wadlington y Wadlington, 2005); que la dislexia no 
es hereditaria (Wadlington y Wadlington, 2005), que las inversiones de letras o palabras son el criterio 
más importante en la identificación de la dislexia (Wadlington y Wadlington, 2005; Washburn et al., 
2014); que los estudiantes superan la dislexia o que la dislexia puede curarse (Washburn et al., 2014), 
que las gafas de colores ayudan en el tratamiento de las personas con dislexia (Washburn et al., 2011), 
que desconocen que es el principal problema de aprendizaje en las primeras edades y que leer al niño 
en casa ayuda a prevenir la dislexia (Gutiérrez-Fresneda y Díez, 2020), lo que dificulta la posibilidad 
de ofrecer una instrucción permita mejorar las habilidades de aprendizaje de los escolares (Gutiérrez-
Fresneda et al., 2021b; Lopes et al., 2014). Partiendo de estos datos se hace necesario ampliar los 
conocimientos que los futuros docentes tienen sobre esta dificultad de aprendizaje. Con la finalidad 
de analizar los conocimientos que los estudiantes que se están formando como futuros docentes en la 
Facultad de Educación de la Universidad de Alicante en las titulaciones de Grado en Maestro de Edu-
cación Infantil y Grado en Maestro en Educación Primaria en la mención de Pedagogía Terapéutica, 
en el segundo semestre del último curso de dichas carreras sobre esta dificultad del aprendizaje, se 
plantea el presente estudio con el propósito de analizar si es necesario ampliar los contenidos de los 
programas docentes de las asignaturas que abordan este trastorno de aprendizaje con la finalidad de 
contribuir a la mejora de la competencia personal y profesional de los futuros docentes. 

2. MÉTODO 

2.1. Participantes
La muestra utilizada está formada por 145 participantes (el 18.6% son varones y el 81.4% mujeres), 
los cuales se encuentran en el último curso de los estudios de Grado en Maestro en Educación Infantil 
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(74 estudiantes, que se corresponde con el 49.7% de la totalidad) y Maestro en Educación Primaria 
(72 estudiantes, que se corresponde con el 50.3% de la muestra), titulaciones que se imparten en la 
Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. Los datos se recogieron en el segundo semestre 
del curso académico 21/22 y se tuvo en consideración para la selección de los participantes la asisten-
cia a clase con regularidad (a más del 85% de las clases). Por lo tanto, se estima que los estudiantes 
participantes en la investigación muestran interés por ampliar sus aprendizajes al asistir a clase de 
manera sistemática.

2.2. Instrumentos
Con la finalidad de analizar los conocimientos de los estudiantes participantes en el estudio respec-
to al trastorno de dislexia se ha elaborado un instrumento para la recogida de información a través 
de una escala tipo likert de 4 puntos de valoración (1, Muy en desacuerdo; 2, En desacuerdo; 3, De 
acuerdo; 4, Muy de acuerdo).

La escala de evaluación se ha clasificado en tres apartados, el primero hace referencia a las ca-
racterísticas de la dislexia, está formado por 5 ítems y recoge información sobre las características 
de básicas del trastorno. Los ítems que se incluyen analizan si la dislexia es de origen genético; si la 
dislexia es un problema de aprendizaje que se caracteriza por dificultades en la precisión y fluidez 
lectora y en alteraciones en la escritura de palabras escritas; si la dislexia, si se trata de manera ade-
cuada, “se cura”; si se da en los niños en mayor porcentaje que en las niñas y sobre la prevalencia de 
este trastorno en los escolares.

El segundo apartado, constituido también por 5 ítems, hace referencia al efecto de la dislexia en el 
aprendizaje, los ítems que se incluyen son: si la dislexia es el problema de aprendizaje más frecuente 
en la población infantil, si este trastorno suele darse en la lectura, pero también puede ir asociada a 
problemas en la escritura, aritmética y en el razonamiento matemático; si los niños que presentan difi-
cultades para aprender a leer, es porque tienen dislexia, si leer al niño en casa cuando está aprendien-
do a leer ayuda a prevenir la dislexia; y si los niños con dislexia necesitan de programas de trabajo 
adaptados.

El tercer apartado está centrado en el diagnóstico de esta dificultad de aprendizaje y al igual que los 
anteriores también se compone de 5 ítems atienden al conocimiento de las dificultades de la dislexia 
surgen por problemas visuales del niño; si leer y escribir en espejo es el principal signo de dislexia; si 
la dislexia tiene una base de origen genético, especialmente por parte de los familiares de primer gra-
do; si la dislexia está asociada a estudiantes con niveles cognitivos bajos y finalmente si los primeros 
indicadores de la dislexia surgen en la etapa de Educación Infantil.

3. RESULTADOS

A partir de la escala reseñada se recogieron los saberes de los estudiantes que cursan los Grados en 
Maestro en Educación Infantil y Educación Primaria con la finalidad de analizar los saberes que tie-
nen sobre el trastorno de la dislexia y cómo influye en el proceso de aprendizaje de las personas que 
lo padecen. 

En las Tablas 1, 2 y 3 se observan los datos recogidos en cuanto a las características de la dislexia; 
a los efectos de la dislexia en el aprendizaje y respecto al diagnóstico de la dislexia, respectivamente 
y diferenciados en función del tipo de estudios que están realizando (Educación Infantil y Educación 
Primaria). 
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Tabla 1. Resultados en porcentajes de la valoración de las características de la dislexia.

ÍTEMS Muy en 
desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de 

acuerdo

1. La dislexia es una dificultad de aprendizaje de origen 
neurobiológico.
Educación Infantil
Educación Primaria
Total

 
18.1
9.6
13.8

 
45.8
37

41.4

 

27.8
43.8
35.9

 

8.3
9.6
9

2. La dislexia es un problema de aprendizaje que se 
caracteriza por dificultades en la precisión y fluidez 
lectora, así como en alteraciones en la escritura de 
palabras escritas.
Educación Infantil 
Educación Primaria 
Total

5.6
2.7
4.1

12.5
13.7
13.1

43.1
41.1
42.1

38.9
42.5
40.7

3. La dislexia, si se trata de manera adecuada, “se cura”.
Educación Infantil 
Educación Primaria 
Total

16.7
16.4
16.6

44.4
31.5
37.9

29.2
32.9
31

9.7
19.2
14.5

4. La dislexia se da en los niños en mayor porcentaje 
que en las niñas. 
Educación Infantil 
Educación Primaria 
Total

4.2
5.5
4.8

4.2
9.6
6.9

41.7
42.5
42.1

50
42.5
46.2

5. La prevalencia de la dislexia está entre el 5-10%, 
aunque puede llegar hasta el 17%.
Educación Infantil 
Educación Primaria 
Total

6.9

3.4

43.1
27.4
35.2

45.8
60.3
53.1

4.2
12.3
8.3

Como se observa a través de los datos recogidos en cuanto al apartado referente a las características 
de la dislexia, en primer lugar, que la mayoría de los estudiantes tanto del Grado de Educación Infantil 
(E.I.) considera que la dislexia no es un problema de origen neurobiológico (64%), mientras que solo 
el 36% tiene una concepción adecuada de este constructo. Por el contrario, en Educación Primaria 
(E.P.) es mayor el porcentaje de estudiantes (53%) que defiende que este problema de aprendizaje es 
una dificultad neurobiológica, aunque también es muy elevado el número de estudiantes del Grado de 
E.P. que no tiene una concepción precisa del origen de este trastorno. 

En cuanto a la idea de que la dislexia se caracteriza por dificultades en la precisión y fluidez lectora, 
así como en alteraciones en la escritura de palabras escritas la mayoría de los estudiantes defiende esta 
afirmación, así lo evidencia 82% de los estudiantes de Educación Infantil y el 83% de Primaria. Sin 
embargo, el porcentaje de estudiantes que considera que la dislexia se supera con el tiempo es muy 
elevado, así lo señala el 38% del alumnado de E.I. y el 52% de los futuros maestros de E.P.

En cuanto a la influencia del factor género en este trastorno de aprendizaje, un porcentaje impor-
tante de estudiantes afirma que se da en mayor medida en los niños, así lo señala el 91% del alumnado 
de Educación Infantil y el 85% de Educación Primaria.

Mientras que respecto a los escolares que padece esta dificultad de aprendizaje, la mitad de los 
encuestados (50%) de E.I. y el 27% de E.P. desconoce que se da entre el 5-10% de los escolares y que 
dependiendo de la lengua y la cultura puede llegar al 17%.
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En resumen, en este primer bloque de la encuesta destaca la circunstancia de que tanto el hecho 
de saber que la dislexia constituye un problema de aprendizaje caracterizado por dificultades en la 
lectura y escritura de palabras desde los primeros momentos en los que se accede a estos aprendizajes 
junto a que este trastorno afecta en mayor medida al género masculino, son los factores en los que 
los estudiantes manifiestan un mayor conocimiento, mientras que el reconocimiento del origen de 
este trastorno y la consideración de que la dislexia se puede superar como consecuencia del paso del 
tiempo y del entrenamiento son las facetas en las que se requiere de una mayor atención.

Tabla 2. Resultados en porcentajes del efecto de la dislexia en el aprendizaje.

ÍTEMS Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo De acuerdo Muy de 

acuerdo

6. La dislexia es el problema de aprendizaje más 
frecuente en la población infantil.
Educación Infantil 
Educación Primaria 
Total

29.2
23.3
26.2

56.9
65.8
61.4

11.1
9.6
10.3

2.8
1.4
2.1

7. La dislexia suele darse en la lectura, pero también 
puede ir asociada a problemas en la escritura, aritmética 
y en el razonamiento matemático.
Educación Infantil 
Educación Primaria 
Total

1.4
1.4
1.4

2.8
1.4
2.1

36.1
42.5
39.3

59.7
54.8
57.2

8. Los niños que presentan dificultades para aprender a 
leer, es porque tienen dislexia.
Educación Infantil 
Educación Primaria 
Total

88.9
89
89

9.7
9.6
9.7

1.4
1.4
1.4

9. Leer al niño en casa cuando está aprendiendo a leer 
ayuda a prevenir la dislexia.
Educación Infantil 
Educación Primaria 
Total

9.7
12.3
11

51.4
30.1
40.7

33.3
52.1
42.8

5.6
5.5
5.5

10. Los niños con dislexia necesitan de programas de 
trabajo adaptados.
Educación Infantil 
Educación Primaria 
Total

2.8
1.4
2.1

11.1
11
11

61.1
54.8
57.9

25
32.9
29

Como se observa en los datos obtenidos respecto al apartado referente a los efectos de la dislexia 
en el aprendizaje, destaca el elevado desconocimiento de que la dislexia constituya uno de los proble-
mas de aprendizaje más frecuentes en los escolares de las primeras edades, de hecho, la mayoría de 
los encuestados tanto de Educación Infantil (86%) como de Primaria (89%) desconoce la relevancia 
de este problema en los escolares. 

En cuanto a la conceptualización de que la dislexia se manifiesta en el aprendizaje del lenguaje 
escrito y puede afectar al ámbito matemático, la mayoría de los estudiantes coincide con esta apre-
ciación, así lo evidencia el 95% de Educación Infantil y el 97% de Educación Primaria. Por lo que 
se refiere a la idea de que las dificultades para aprender a leer de los escolares se relacionan con este 
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trastorno, un porcentaje importante de estudiantes manifiesta su desacuerdo, tal y como lo refleja el 
98% del alumnado de Infantil y Primaria. Sin embargo, el porcentaje de estudiantes que considera que 
el fomento de la lectura desde el hogar contribuye a prevenir la dislexia es muy elevado, así lo señala 
el 38% del alumnado de Educación Infantil y el 57% de Educación Primaria.

Respecto al hecho de que los escolares con dislexia requieren de programas de trabajo adaptados, 
un porcentaje considerable de los encuestados considera que esta situación ayudaría su proceso de 
aprendizaje, aunque si bien, el 13% del alumnado de Infantil y el 12% de Educación Primaria no está 
de acuerdo con esta propuesta pedagógica. Porcentaje que, aunque no es muy significativo si que es 
relevante dada la importancia de esta medida educativa para la mejora de los escolares que padecen 
este trastorno del aprendizaje.

En resumen, en este bloque de la encuesta referente a los efectos de la dislexia en el aprendizaje 
destaca el amplio desconocimiento de que la dislexia constituye uno de los problemas de aprendizaje 
más frecuentes en el ámbito escolar, así como que medidas preventivas como la lectura en el hogar en 
las primeras edades puede ayudar a prevenir los problemas de carácter disléxico.

Tabla 3. Resultados en porcentajes del diagnóstico de la dislexia.

ÍTEMS Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo De acuerdo Muy de 

acuerdo

11. Las dificultades de dislexia surgen por problemas 
visuales del niño.
Educación Infantil 
Educación Primaria 
Total

45.8
34.2
40

43.1
47.9
45.5

9.7
16.4
13.1

1.4
1.4
1.4

12. Leer y escribir en espejo es el principal signo de 
dislexia.
Educación Infantil 
Educación Primaria 
Total

1.4
1.4
1.4

4.4
11
7.6

31.9
47.9
40

62.5
39.7
51

13. La dislexia tiene una base de origen genético, 
especialmente por parte de los familiares de primer 
grado.
Educación Infantil 
Educación Primaria 
Total

37.5
39.7
38.6

52.8
46.6
49.7

8.3
9.6
9

1.4
4.1
2.8

14. La dislexia está asociada a estudiantes con 
niveles cognitivos bajos.
Educación Infantil 
Educación Primaria 
Total

77.8
72.6
75.2

20.8
24.7
22.8

1.4
1.4
1.4

1.4
0.7

15. Los primeros indicadores de la dislexia surgen  
en la etapa de Educación Infantil.
Educación Infantil 
Educación Primaria 
Total

2.8
1.4
2.1

16.7
12.3
14.5

56.9
76.7
66.9

23.6
9.6
16.6

Por último, en la Tabla 3, que se analizan los factores relativos al diagnóstico de la dislexia, en 
primer lugar, se observa que un porcentaje amplio de estudiantes de Educación Infantil no considera 
que el componente perceptivo influya en la dislexia (88%), porcentaje similar al que presentan sus 
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homólogos de Educación Primaria (82%). Por el contrario, la consideración de que la lectura y escri-
tura en espejo constituya el principal indicador de la dislexia es muy elevado, de hecho, el 94% del 
alumnado de Infantil y el 87% de Educación Primaria manifiesta estar de acuerdo o muy de acuerdo 
con este postulado. De igual modo, existe un amplio desconocimiento de la relevancia que el factor 
genético presenta en esta dificultad de aprendizaje ya que el 90% del alumnado de Educación Infantil 
y el 86% de Primaria no considera que el factor hereditario influya en el diagnóstico. En cuanto a 
que la dislexia está vinculada a estudiantes con niveles cognitivos bajos, existe un amplio acuerdo 
con este postulado ya que el 98% de los estudiantes de Infantil y el 97% de Educación Primaria no 
considera que el nivel intelectual sea un componente relacionado con este problema de aprendizaje.

Finalmente, en cuanto a que los primeros síntomas de la dislexia aparecen en las primeras edades 
hay un porcentaje considerable de encuestados de Infantil (19%) que concibe que en esta etapa edu-
cativa no se visualizan los síntomas asociados a este trastorno del aprendizaje, lo cual es significativo 
dada la especialización de este tipo de estudiantes. Por el contrario, el porcentaje de futuros docentes 
de Primaria que no está de acuerdo con esta afirmación no es tan elevado (13%). 

En resumen, en este último bloque de la encuesta referente al diagnóstico de la dislexia en el 
aprendizaje destaca el amplio desconocimiento existente respecto a que la lectura y la escritura en 
espejo constituya uno de los principales indicadores de la dislexia. También destaca la ausencia de 
conocimiento sobre la importancia que el factor genético presenta en la detección de este trastorno 
del aprendizaje. Por el contrario, llama la atención de manera positiva el elevado número de encues-
tados que tiene bien adquirido el hecho de la irrelevancia del componente visual en el diagnóstico de 
este problema del aprendizaje, así como la ausencia de correlación entre la capacidad cognitiva y los 
escolares que padecen dislexia.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El objetivo de este trabajo era conocer los saberes que tienen los estudiantes que se están formando 
como futuros docentes en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante en las titulaciones 
de Grado en Maestro en Educación Infantil y Grado en Maestro en Educación Primaria en la mención 
de Pedagogía Terapéutica, en el segundo semestre del último curso de dichas carreras sobre esta difi-
cultad del aprendizaje, sobre el trastorno de la dislexia, aspecto relevante dado el elevado porcentaje 
de niños que padece esta dificultad de aprendizaje y que se manifiestan desde las primeras edades. 
Conocer este aspecto es de especial relevancia ya que permite al profesorado de la Facultad de Edu-
cación adoptar medidas de mejora en los programas docentes para favorecer el conocimiento de esta 
problemática, lo que posibilita incrementar la competencia personal y profesional de los futuros do-
centes. Los datos recogidos en el presente estudio en el que han participado 145 estudiantes reflejan 
que existe la necesidad de seguir ampliando la conceptualización de este trastorno del aprendizaje, 
debido a que al finalizar los estudios de las titulaciones indicadas se observa que existen algunas 
conceptualizaciones que es preciso seguir ampliando ya que no se tienen suficientemente asentados 
los fundamentos elementales de este trastorno, lo que constituye una desventaja escolar para los 
aprendices con dislexia ya que no podrán ser atendidos de manera adecuada como consecuencia de 
los saberes que se tienen sobre este constructo (Alemany, 2019).

Respecto al primer bloque de estudio el cual hacía referencia a las características de la dislexia se 
ha puesto de manifiesto que un número considerable de estudiantes no es sabedor de que este trastor-
no tiene un origen neurobiológico, hecho que ha sido constatado en las últimas investigaciones. Estos 
conocimientos no coinciden con las conceptualizaciones de los futuros docentes de otros países como 
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E.E.U.U. y el Reino Unido quienes tienen bien asentados estos saberes (Washburn et al., 2014). Tam-
bién es de destacar el desconocimiento existente sobre la creencia errónea de que la dislexia tiene “cura” 
ya que un porcentaje amplio de estudiantes considera que la dislexia con el paso del tiempo y con una 
adecuada intervención puede erradicarse, lo que se encuentra entre los mitos más relevantes de este tras-
torno (Preilowski y Matute, 2011). De igual modo tampoco se sabe cuál es la prevalencia de la dislexia, 
lo que es relevante ya que es considerado uno de los principales problemas del aprendizaje (Gómez et 
al., 2018). Sin embargo, destaca el buen conocimiento de que la dislexia constituye un problema de 
aprendizaje caracterizado por dificultades en la lectura y escritura de palabras desde las primeras edades 
y que existe un efecto diferencial en función del género de los estudiantes, siendo mayoritarios los niños 
que presentan este trastorno.

En cuanto al apartado referente a los efectos de la dislexia en el aprendizaje destacan las creencias 
inadecuadas relativas a que la dislexia sea el problema más importante en las primeras edades, junto 
a la idea de que la lectura en casa contribuye a la prevención de la dislexia, lo que contrasta con la 
conceptualización de que constituye un trastorno de carácter neurobiológico. De igual modo, llama 
la atención el hecho de que existan futuros docentes que consideren que los escolares que padecen 
dislexia tienen que seguir el mismo plan de trabajo que el resto de estudiantes que no padecen este 
problema de aprendizaje, lo cual va en detrimento de estos niños ya que al padecer la dislexia se en-
cuentran limitados para seguir el mismo ritmo de aprendizaje que sus homólogos.

Finalmente, en el tercer apartado en el que se estudian los factores relativos al diagnóstico de la 
dislexia, destaca el alto número de encuestados que considera que la lectura y escritura en espejo 
constituya uno de los principales indicadores de la dislexia, creencia que coincide con otros estudios 
(Allington, 1982; Bell et al., 2011). Uno de los motivos de este hecho puede ser debido a la creencia 
errónea existente sobre la denominación que en la literatura médica se hace de la dislexia al conside-
rarla como “ceguera de palabras” (Das, 2009). También destaca la ausencia de conocimiento sobre la 
importancia que el factor genético presenta en la detección de este trastorno del aprendizaje. También 
es significativo saber que existe un porcentaje de estudiantes que se están formando como futuros 
docentes de Educación Infantil que considera que los primeros síntomas de la dislexia no aparecen en 
las primeras edades, es decir no se cree que sea en esta etapa educativa cuando se inician los primeros 
síntomas de este trastorno, lo cual es hándicap muy relevante ya que tal y como se ha demostrado 
uno de los factores más importantes para la ayuda y la reeducación de los escolares con dislexia es la 
detección temprana (Gómez et al., 2018; Tamayo, 2017) para así favorecer su tratamiento. 

En definitiva, se observa a partir de este trabajo que los estudiantes que están formándose como 
futuros docentes en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante como especialistas en 
la mención de Pedagogía Terapéutica tienen una serie de saberes sobre la dislexia que requieren ser 
clarificados con la finalidad de que al concluir sus estudios puedan apropiarse de las herramientas y 
recursos pedagógicos más adecuados para trabajar con los estudiantes que padecen este trastorno. 

En consecuencia, a partir de los datos encontrados en este estudio se sugiere la implementación de 
medidas de actualización de esta dificultad de aprendizaje en los planes de estudio. De igual manera se 
sugiere la realización de otros trabajos en los próximos años en esta misma línea de investigación con 
el objetivo de conocer si los futuros docentes, y en concreto los especialistas en pedagogía terapéutica 
que son los que en mayor medida tienen que trabajar con los escolares con dificultades de aprendizaje, 
alcanzan al finalizar su formación una adecuada conceptualización sobre las características elementales 
de la dislexia y sus efectos en el aprendizaje todo ello con la finalidad de que se apropien de las herra-
mientas pedagógicas más eficaces para trabajar con los aprendices que padecen este trastorno.
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