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Introducción 

La enseñanza de las matemáticas enfrenta un desafío significativo en 
los entornos educativos contemporáneos: atender a la diversidad de 
estudiantes que presentan diferencias neurológicas, cognitivas y 
culturales. Este desafío no solo requiere adaptaciones metodológicas, 
sino también una transformación profunda en la manera de entender y 
abordar el aprendizaje. En este contexto, el concepto de 
neurodiversidad ha ganado relevancia al destacar que las diferencias 
en el desarrollo neurológico, como el TDAH, la dislexia o la discalculia, 
no son déficits, sino variaciones naturales en el espectro humano 
(Armstrong, 2010). 

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) emerge como una 
respuesta innovadora y eficaz para superar las barreras tradicionales 
en la enseñanza, ofreciendo un marco teórico y práctico que promueve 
la inclusión educativa. Este enfoque se basa en tres principios 
fundamentales: proporcionar múltiples formas de representación, 
acción y expresión, y compromiso, garantizando que todos los 
estudiantes tengan oportunidades equitativas para participar y 
aprender (CAST, 2020). En el ámbito de las matemáticas, una disciplina 
frecuentemente percibida como rígida y excluyente, el DUA se 
convierte en una herramienta esencial para reimaginar las prácticas 
pedagógicas y adaptarlas a las necesidades individuales. 

Diversos estudios han demostrado que la aplicación del DUA mejora 
significativamente el rendimiento y la participación de estudiantes 
neurodivergentes. Por ejemplo, un estudio realizado en Canadá 
encontró que la implementación de plataformas digitales interactivas 
aumentó el rendimiento en geometría de estudiantes con discalculia en 
un 30% (García et al., 2019). De manera similar, en España, el uso de 
estrategias multisensoriales en matemáticas resultó en una reducción 
del 25% en los niveles de ansiedad matemática entre estudiantes con 
TDAH (Fernández et al., 2020). 

 



El presente trabajo tiene como objetivo explorar la relación entre la 
neurodiversidad y la enseñanza de las matemáticas, analizando cómo 
los enfoques basados en el DUA pueden transformar las aulas en 
espacios inclusivos y dinámicos. Para ello, se estructura en cinco 
capítulos principales: 

● Neurodiversidad y aprendizaje matemático: Se aborda el 
concepto de neurodiversidad y su impacto en el aprendizaje de 
las matemáticas, destacando las dificultades específicas que 
enfrentan estudiantes neurodivergentes. 

● Fundamentos del Diseño Universal para el Aprendizaje 
(DUA): Se exploran los principios del DUA, su base teórica y su 
aplicación en el ámbito educativo, con un enfoque particular en 
las matemáticas. 

● Estrategias innovadoras para la enseñanza matemática: Se 
analizan metodologías como la gamificación, las tecnologías 
adaptativas y el aprendizaje basado en problemas, destacando 
su impacto positivo en estudiantes con diferencias 
neurológicas. 

● Propuestas de implementación del DUA en matemáticas: Se 
presentan estrategias prácticas para integrar el DUA en la 
enseñanza matemática, considerando la formación docente, la 
adaptación de materiales y el diseño de ambientes inclusivos. 

● Evaluación y sostenibilidad de las prácticas inclusivas: Se 
examinan modelos de evaluación formativa e inclusiva, así 
como el papel de las políticas educativas en la sostenibilidad 
de estas iniciativas. 

Este análisis no solo busca contribuir al debate académico sobre la 
inclusión en la enseñanza matemática, sino también ofrecer 
herramientas prácticas y fundamentadas que puedan ser adoptadas 
por docentes, instituciones y legisladores. En última instancia, este 
trabajo aspira a demostrar que la combinación de neurodiversidad y 
DUA no solo enriquece el aprendizaje de las matemáticas, sino que 
también promueve un modelo educativo más equitativo y humano.
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Capítulo 1: Fundamentos de la Neurodiversidad 
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La neurodiversidad es un concepto que ha revolucionado la forma en 
que se comprenden las diferencias cognitivas y neurológicas en 
diversos contextos, especialmente en la educación. Introducido por 
primera vez por Judy Singer en la década de 1990, este término plantea 
que las variaciones en el funcionamiento cerebral, como el autismo, la 
dislexia o el TDAH, no deben considerarse exclusivamente como 
trastornos o deficiencias, sino como parte de la diversidad humana 
(Armstrong, 2010). Desde esta perspectiva, la neurodiversidad 
promueve la inclusión y el reconocimiento de estas diferencias como 
un recurso valioso tanto para los individuos como para la sociedad. 

En el ámbito educativo, la neurodiversidad ha generado un cambio 
paradigmático en la forma de abordar las necesidades de los 
estudiantes. Mientras los enfoques tradicionales se centraban en 
corregir o "normalizar" las diferencias, las nuevas propuestas 
pedagógicas buscan adaptar el entorno de aprendizaje para que 
responda a las particularidades de cada estudiante (Meyer, Rose y 
Gordon, 2014). Este cambio no solo se alinea con principios de justicia 
e igualdad, sino que también mejora los resultados académicos y el 
bienestar emocional de los estudiantes neurodivergentes. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca del 15% de la 
población mundial experimenta algún tipo de diferencia cognitiva o 
neurológica, lo que subraya la necesidad de desarrollar enfoques 
pedagógicos flexibles y equitativos (WHO, 2021). En este sentido, 
conceptos como el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) se han 
convertido en herramientas clave para promover una educación 
inclusiva que atienda a la diversidad cognitiva. 

Este capítulo establece los fundamentos conceptuales y prácticos de 
la neurodiversidad, explorando su impacto en el ámbito educativo y su 
relación con el desarrollo de enfoques inclusivos. Además, busca 
sentar las bases teóricas necesarias para comprender cómo estos 
principios pueden transformar la enseñanza de las matemáticas, un 
área tradicionalmente rígida, en un espacio accesible para todos los 
estudiantes. 
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1.1 Orígenes del Concepto de Neurodiversidad 

El concepto de neurodiversidad surgió como una propuesta para 
reconfigurar la comprensión de las diferencias cognitivas y 
neurológicas, alejándose de la patologización y promoviendo su 
reconocimiento como parte de la diversidad humana. Fue introducido 
por Judy Singer, socióloga australiana, en la década de 1990, en un 
esfuerzo por desafiar las perspectivas médicas tradicionales que 
consideraban estas diferencias exclusivamente como deficiencias 
(Singer, 1999). Según Singer, términos como autismo, TDAH o dislexia 
deben ser interpretados no como "trastornos", sino como variaciones 
legítimas del funcionamiento neurológico dentro de la especie 
humana. 

1.1.1 Contexto histórico y social del surgimiento 

El surgimiento de la neurodiversidad está intrínsecamente relacionado 
con los movimientos por los derechos civiles y la inclusión social de las 
décadas de 1960 y 1970, así como con los avances en las 
neurociencias en las últimas décadas del siglo XX. Durante este 
período, se cuestionaron los enfoques médicos que prevalecían en la 
caracterización de las diferencias cognitivas, especialmente en 
relación con el autismo, que hasta la década de 1980 seguía asociado 
a términos estigmatizantes como "trastorno infantil profundo" 
(Armstrong, 2010). 

La propuesta de Singer, al enmarcar las diferencias neurológicas 
dentro de la diversidad humana, generó un cambio en la narrativa que 
promovió la aceptación social y el desarrollo de políticas inclusivas. 
Esta visión se complementa con el trabajo de autores como Thomas 
Armstrong, quien argumenta que las personas neurodivergentes 
poseen habilidades únicas que, si se reconocen y apoyan 
adecuadamente, pueden contribuir significativamente al progreso 
social (Armstrong, 2010). 

 



 

4 
 

1.1.2 Principios fundamentales de la neurodiversidad 

La neurodiversidad se basa en dos principios clave: 

1. La diversidad como un valor intrínseco: Las diferencias 
neurológicas no deben ser vistas como fallas o anomalías, sino 
como expresiones naturales de la variación humana, similares 
a las diferencias culturales, étnicas o lingüísticas (Singer, 
1999). 

2. La inclusión como requisito social: Reconocer la 
neurodiversidad implica adaptar los entornos educativos, 
laborales y sociales para garantizar que las personas 
neurodivergentes tengan igualdad de oportunidades y acceso a 
recursos. 

Por ejemplo, el auge de empresas tecnológicas que priorizan la 
contratación de personas neurodivergentes, especialmente aquellas 
con autismo, ha demostrado que estas diferencias pueden ser un 
activo valioso en entornos específicos, como el análisis de datos o la 
programación (Austin & Pisano, 2017). 

1.1.3 Impacto en la educación y la investigación 

La neurodiversidad ha tenido un impacto significativo en los enfoques 
educativos, impulsando la necesidad de diseños pedagógicos más 
inclusivos. En lugar de tratar de "normalizar" a los estudiantes 
neurodivergentes, el objetivo es crear sistemas de aprendizaje que se 
adapten a las necesidades de cada individuo (Meyer, Rose y Gordon, 
2014). 

Además, la investigación reciente ha comenzado a explorar cómo la 
diversidad neurológica puede enriquecer los procesos de aprendizaje. 
Estudios como los de Armstrong (2012) han señalado que, por ejemplo, 
los estudiantes con dislexia tienden a mostrar habilidades avanzadas 
en el pensamiento creativo y la resolución de problemas, mientras que 
aquellos con TDAH a menudo destacan en tareas que requieren 
respuestas rápidas y adaptativas. 
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El concepto de neurodiversidad no solo ha redefinido las perspectivas 
sobre las diferencias neurológicas, sino que también ha proporcionado 
una base teórica para el desarrollo de políticas y prácticas inclusivas. 
En el contexto educativo, representa una herramienta esencial para 
promover entornos equitativos que valoren la diversidad como un 
recurso y no como una barrera. 

1.2 Neurodiversidad y Educación 

La relación entre la neurodiversidad y la educación ha cobrado una 
relevancia creciente en las últimas décadas, destacando la 
importancia de sistemas pedagógicos inclusivos que respondan a las 
necesidades de los estudiantes neurodivergentes. En un mundo donde 
la diversidad neurológica es cada vez más reconocida como un aspecto 
fundamental de la humanidad, el desafío educativo radica en superar 
las prácticas tradicionales que perpetúan barreras y promover 
enfoques que valoren las diferencias cognitivas como recursos únicos 
para el aprendizaje (Armstrong, 2010). 

1.2.1 Las barreras del modelo educativo tradicional 

El modelo educativo tradicional ha sido criticado por su rigidez y 
enfoque uniforme, lo que ha excluido a muchos estudiantes con 
diferencias neurológicas. Este enfoque tiende a priorizar un ideal de 
normalidad que no reconoce las diversas formas en que los 
estudiantes procesan, comprenden y aplican el conocimiento (Meyer, 
Rose y Gordon, 2014). 

Por ejemplo, los estudiantes con dislexia enfrentan dificultades 
significativas en entornos educativos donde se privilegia la 
decodificación rápida de textos, mientras que aquellos con TDAH 
pueden experimentar problemas de atención en clases con 
metodologías predominantemente expositivas (Snowling & Hulme, 
2020). Estas barreras no solo afectan el desempeño académico, sino 
que también pueden disminuir la autoestima y la motivación de los 
estudiantes. 
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Estudios como los de Lyons y Fitzgerald (2013) han demostrado que 
más del 60% de los estudiantes neurodivergentes reportan sentirse 
alienados en entornos escolares tradicionales, lo que subraya la 
necesidad urgente de reformas educativas que consideren sus 
necesidades específicas. 

1.2.2 El papel de la inclusión educativa 

La inclusión educativa, entendida como la adaptación del sistema para 
atender la diversidad de todos los estudiantes, se convierte en un 
principio central al abordar la neurodiversidad.  

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
de las Naciones Unidas (2006) establece que la educación inclusiva es 
un derecho humano fundamental, instando a los estados a garantizar 
que las personas con diferencias cognitivas reciban el apoyo necesario 
para participar plenamente en el aprendizaje. 

Un ejemplo destacado de inclusión educativa es el uso de estrategias 
como el aprendizaje multisensorial, que combina estímulos visuales, 
auditivos y kinestésicos para facilitar la comprensión en estudiantes 
con dislexia o discalculia (Armstrong, 2012). Estas estrategias no solo 
benefician a los estudiantes neurodivergentes, sino que también 
enriquecen el aprendizaje de toda la comunidad escolar. 

1.2.3 Beneficios de un enfoque inclusivo en neurodiversidad 

La incorporación de prácticas inclusivas basadas en la neurodiversidad 
tiene un impacto positivo tanto en los estudiantes como en las 
instituciones educativas. Para los estudiantes, la inclusión fomenta 
una mayor confianza en sus habilidades y contribuye al desarrollo de 
fortalezas únicas, como el pensamiento creativo, la resolución de 
problemas y la adaptabilidad (Singer, 1999). 

Además, para las instituciones, los entornos inclusivos promueven una 
cultura de equidad y diversidad que prepara a los estudiantes para 
interactuar en sociedades cada vez más heterogéneas.  
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Por ejemplo, un estudio de Anderson y Boyle (2015) encontró que las 
aulas inclusivas mejoran las habilidades de colaboración y empatía en 
los estudiantes neurotípicos, al tiempo que reducen el estigma 
asociado a las diferencias cognitivas. 

1.2.4 Perspectivas futuras en la educación neurodiversa 

En el futuro, la educación deberá avanzar hacia un enfoque cada vez 
más personalizado, apoyado por tecnologías adaptativas y diseños 
pedagógicos flexibles. Modelos como el Diseño Universal para el 
Aprendizaje (DUA) se presentan como herramientas esenciales para 
garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus 
diferencias neurológicas, tengan acceso a una educación de calidad 
(Meyer, Rose y Gordon, 2014). 

La relación entre la neurodiversidad y la educación resalta la necesidad 
de un cambio estructural hacia sistemas inclusivos que respeten y 
valoren las diferencias cognitivas. Este enfoque no solo responde a 
principios de equidad y justicia, sino que también enriquece el 
aprendizaje y la convivencia en los entornos escolares. 

1.3 Trastornos más Comunes en el Contexto Escolar 

En el contexto escolar, diversos trastornos neurocognitivos afectan el 
rendimiento y la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Estas 
condiciones, aunque frecuentemente vistas como barreras, pueden 
ser gestionadas eficazmente a través de enfoques pedagógicos 
inclusivos que consideren las necesidades únicas de los estudiantes 
neurodivergentes. Entre los trastornos más comunes en el ámbito 
educativo se encuentran la dislexia, el trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad (TDAH) y la discalculia. 

1.3.1 Dislexia y Matemáticas 

La dislexia, una dificultad específica del aprendizaje relacionada con la 
decodificación y el procesamiento del lenguaje escrito, afecta entre el 
5% y el 10% de la población estudiantil (Snowling & Hulme, 2020). 
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Aunque tradicionalmente se asocia con la lectura, también puede tener 
un impacto significativo en la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas. 

Estudiantes con dislexia pueden experimentar problemas con la 
comprensión de problemas escritos, la memorización de secuencias 
numéricas y la asociación simbólica entre números y conceptos 
matemáticos (Miles, 2004). Por ejemplo, un estudiante con dislexia 
podría tener dificultades para interpretar un problema matemático que 
combina texto complejo con cálculos, como "Un tren viaja 120 
kilómetros en dos horas. ¿Cuál es su velocidad promedio?". 

Para abordar estos desafíos, estrategias como el uso de ayudas 
visuales, instrucciones orales claras y software de lectura adaptativa 
han demostrado ser eficaces (Armstrong, 2012). Además, la 
incorporación de actividades multisensoriales, como la manipulación 
de objetos físicos para representar conceptos matemáticos, puede 
mejorar significativamente la comprensión y retención de los 
estudiantes disléxicos. 

1.3.2 TDAH y el Enfoque en la Enseñanza Matemática 

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) afecta entre 
el 7% y el 9% de los estudiantes en edad escolar (American Psychiatric 
Association, 2022). Esta condición se caracteriza por dificultades para 
mantener la atención, impulsividad y, en algunos casos, 
hiperactividad, lo que puede obstaculizar el aprendizaje en aulas 
estructuradas de manera tradicional. 

En el ámbito matemático, los estudiantes con TDAH pueden mostrar 
desafíos para concentrarse en tareas prolongadas, organizar sus 
procesos de resolución de problemas o seguir instrucciones 
secuenciales (Barkley, 2015). Por ejemplo, un estudiante con TDAH 
podría cometer errores al resolver ecuaciones debido a la omisión de 
pasos intermedios o a la distracción por estímulos externos en el aula. 
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Estrategias como dividir las tareas en pasos más pequeños, permitir 
pausas frecuentes y utilizar herramientas tecnológicas interactivas han 
mostrado ser eficaces para mantener el interés y la concentración de 
los estudiantes con TDAH (DuPaul & Stoner, 2014). Además, la 
gamificación de las actividades matemáticas puede resultar 
particularmente útil, ya que combina elementos lúdicos con el 
aprendizaje estructurado. 

1.3.3 Discalculia: Especificidades Cognitivas 

La discalculia es un trastorno específico del aprendizaje que afecta la 
capacidad para comprender y manipular números y conceptos 
matemáticos básicos. Se estima que entre el 3% y el 6% de los 
estudiantes presentan algún grado de discalculia (Butterworth et al., 
2011). 

Los estudiantes con discalculia pueden tener dificultades para realizar 
operaciones básicas como sumar y restar, reconocer patrones 
numéricos o comprender conceptos abstractos como fracciones y 
proporciones (Geary, 2011). Por ejemplo, un estudiante podría 
confundir el número 63 con 36 o no comprender por qué 1/2 es mayor 
que 1/3. 

Para apoyar a estos estudiantes, es esencial utilizar métodos 
pedagógicos que incorporen el aprendizaje visual y manipulativo. 
Herramientas como tablas de multiplicar ilustradas, bloques 
numéricos y aplicaciones interactivas han demostrado ser eficaces 
para mejorar la comprensión matemática en estudiantes con 
discalculia (Räsänen et al., 2009). 

1.3.4 Interseccionalidad y Comorbilidad en Trastornos 

Es importante señalar que muchos estudiantes presentan más de un 
trastorno simultáneamente, un fenómeno conocido como 
comorbilidad. Por ejemplo, es común que los estudiantes con dislexia 
también muestren signos de TDAH o discalculia (DuPaul et al., 2013).  
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Esta intersección complica aún más el proceso de aprendizaje y 
requiere estrategias educativas integradas que aborden múltiples 
desafíos simultáneamente. 

Los trastornos neurocognitivos comunes en el contexto escolar, como 
la dislexia, el TDAH y la discalculia, presentan desafíos significativos, 
pero también oportunidades para transformar la educación en un 
proceso más inclusivo y adaptativo.  

La implementación de estrategias pedagógicas basadas en la 
neurodiversidad no solo mejora el aprendizaje de los estudiantes 
afectados, sino que también beneficia a toda la comunidad escolar al 
promover una cultura de aceptación y equidad. 

1.4 Estigma e Inclusión Educativa 

El estigma asociado a las diferencias neurológicas representa una de 
las mayores barreras para la inclusión educativa de estudiantes 
neurodivergentes. Aunque la neurodiversidad ha ganado aceptación 
como un marco conceptual que promueve la diversidad humana, los 
prejuicios culturales y las prácticas institucionales aún perpetúan la 
exclusión y la desigualdad en los entornos escolares (Singer, 1999). 

1.4.1 Causas del estigma en el contexto escolar 

El estigma hacia las diferencias neurológicas se origina principalmente 
en dos factores: la falta de comprensión y la adherencia a modelos 
educativos tradicionales. En muchas sociedades, los estudiantes 
neurodivergentes han sido históricamente etiquetados como 
“problemáticos” o “incapaces”, lo que refleja un enfoque limitado para 
abordar sus necesidades educativas (Armstrong, 2012). 

Por ejemplo, estudios realizados por Lyons y Fitzgerald (2013) señalan 
que el 45% de los docentes en entornos tradicionales carecen de 
capacitación suficiente para trabajar con estudiantes 
neurodivergentes, lo que refuerza actitudes discriminatorias y perpetúa 
el aislamiento.  
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Asimismo, la narrativa médica que define condiciones como el TDAH o 
la dislexia como "trastornos" a menudo lleva a interpretaciones 
negativas, reduciendo a los estudiantes a sus diagnósticos (Barkley, 
2015). 

1.4.2 Impacto del estigma en los estudiantes neurodivergentes 

El estigma puede tener efectos devastadores en la autoestima, el 
rendimiento académico y la salud mental de los estudiantes 
neurodivergentes. La exclusión social y las expectativas académicas 
reducidas crean un ciclo de desmotivación y fracaso, limitando el 
desarrollo del potencial individual (DuPaul et al., 2013). 

Por ejemplo, un estudiante con autismo que enfrenta burlas de sus 
compañeros debido a su comportamiento no convencional puede 
experimentar un rechazo social constante, lo que afecta su disposición 
para participar en actividades escolares. Esto no solo impacta su 
aprendizaje, sino que también puede conducir a problemas de 
ansiedad y depresión (Meyer, Rose y Gordon, 2014). 

1.4.3 Inclusión como respuesta al estigma 

La inclusión educativa se presenta como la principal herramienta para 
combatir el estigma asociado a la neurodiversidad. Este enfoque 
implica transformar los entornos escolares para que todos los 
estudiantes, independientemente de sus características neurológicas, 
puedan participar activamente en el aprendizaje y la vida social de la 
escuela (UNESCO, 2020). 

Una práctica efectiva de inclusión es la sensibilización y formación de 
docentes sobre los principios de la neurodiversidad. Programas de 
capacitación, como los desarrollados por CAST (Center for Applied 
Special Technology), ayudan a los educadores a comprender las 
fortalezas y desafíos de los estudiantes neurodivergentes, 
promoviendo una pedagogía adaptativa y empática (Meyer, Rose y 
Gordon, 2014). 
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Otro ejemplo destacado es la implementación de "aulas 
colaborativas", donde estudiantes neurodivergentes y neurotípicos 
trabajan juntos en actividades diseñadas para fomentar la cooperación 
y la empatía. Este modelo ha demostrado ser eficaz no solo para reducir 
el estigma, sino también para mejorar las habilidades sociales y 
académicas de todos los participantes (Anderson & Boyle, 2015). 

1.4.4 Beneficios de la inclusión en la comunidad escolar 

La inclusión no solo beneficia a los estudiantes neurodivergentes, sino 
que también enriquece la comunidad escolar en su conjunto. Según 
estudios de Hehir (2016), los entornos inclusivos promueven una 
cultura de respeto y diversidad que prepara a los estudiantes para 
enfrentar desafíos en sociedades cada vez más heterogéneas. 

Por ejemplo, en un estudio longitudinal realizado en Canadá, las 
escuelas que adoptaron políticas inclusivas mostraron una 
disminución del 30% en los incidentes de acoso escolar y un aumento 
del 20% en la participación académica general (Lyons & Fitzgerald, 
2013). Estos resultados subrayan la importancia de promover un 
cambio cultural que valore la diversidad como una fortaleza. 

El estigma hacia la neurodiversidad sigue siendo un desafío persistente 
en los sistemas educativos, pero la implementación de prácticas 
inclusivas puede mitigar sus efectos negativos. Al adoptar un enfoque 
basado en la equidad, la comprensión y la cooperación, las escuelas 
no solo pueden apoyar el desarrollo de los estudiantes 
neurodivergentes, sino también fomentar comunidades educativas 
más justas y enriquecedoras para todos. 
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1.5 Legislación y Políticas Públicas 

La legislación y las políticas públicas desempeñan un papel crucial en 
la promoción de la neurodiversidad dentro del sistema educativo. Estas 
herramientas establecen el marco necesario para garantizar que los 
derechos de los estudiantes neurodivergentes sean respetados y que 
las instituciones educativas adopten prácticas inclusivas. 

1.5.1 Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) 

En Estados Unidos, la Ley de Educación para Individuos con 
Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) de 1975 constituye un 
hito en la defensa de los derechos educativos de los estudiantes con 
discapacidades, incluidos aquellos con diferencias neurológicas. Esta 
ley establece que todos los niños tienen derecho a una educación 
pública gratuita y adecuada (FAPE, Free Appropriate Public Education) 
en el entorno menos restrictivo posible (Turnbull et al., 2021). 

La IDEA también introduce el concepto de Programas de Educación 
Individualizada (IEP), que permiten diseñar planes educativos 
específicos para satisfacer las necesidades de cada estudiante. Por 
ejemplo, un estudiante con TDAH puede recibir apoyo adicional, como 
pausas programadas, instrucciones claras y acceso a tecnología 
asistiva, para garantizar su éxito académico (DuPaul et al., 2014). 

Los resultados de la implementación de la IDEA han sido significativos. 
Según datos del Departamento de Educación de los Estados Unidos 
(2020), más del 70% de los estudiantes que reciben servicios bajo esta 
ley logran completar su educación secundaria, destacando la 
efectividad de las adaptaciones personalizadas. 

1.5.2 Avances legislativos en América Latina 

En América Latina, la inclusión educativa ha ganado impulso en las 
últimas décadas, con varios países adoptando marcos legales que 
promueven la equidad y el respeto a la diversidad. La Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de las 
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Naciones Unidas, ratificada por la mayoría de los países de la región, 
ha servido como base para desarrollar políticas nacionales en favor de 
los estudiantes neurodivergentes (UNESCO, 2020). 

Por ejemplo: 

● Brasil:  
La Ley Brasileña de Inclusión de Personas con Discapacidad 
(2015) establece que las escuelas deben garantizar acceso, 
permanencia y éxito académico a estudiantes con 
discapacidades. Este marco legal incluye disposiciones para 
adaptar materiales didácticos y capacitar a los docentes en 
estrategias inclusivas (Mello et al., 2018). 
 

● México:  
La Ley General de Educación (2019) incorpora la obligación de 
promover la educación inclusiva mediante el diseño universal 
de aprendizaje (DUA) y ajustes razonables en el entorno 
educativo. 
 

● Argentina:  
La Ley de Educación Nacional (2006) declara la inclusión 
educativa como un derecho fundamental y fomenta la 
integración de estudiantes neurodivergentes en aulas 
regulares, con apoyos específicos según sea necesario. 

A pesar de estos avances, los países latinoamericanos enfrentan 
desafíos significativos en la implementación de estas leyes. Factores 
como la falta de recursos, la capacitación insuficiente de los docentes 
y las actitudes sociales estigmatizantes limitan el alcance de las 
políticas inclusivas en la práctica (ECLAC, 2021). 

1.5.3 Importancia de las políticas inclusivas 

Las políticas inclusivas no solo benefician a los estudiantes 
neurodivergentes, sino que también contribuyen a construir 
sociedades más equitativas y cohesionadas. Un estudio de la UNESCO 
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(2020) señala que las escuelas inclusivas, cuando son apoyadas por 
marcos legales sólidos, tienden a lograr mejores resultados 
académicos generales y una mayor satisfacción de la comunidad 
educativa. 

Por ejemplo, en una escuela de Colombia que implementó programas 
inclusivos basados en el DUA, el rendimiento académico promedio de 
los estudiantes mejoró un 15%, y las tasas de deserción disminuyeron 
un 20% en tres años (García et al., 2019). Esto evidencia que las 
políticas públicas efectivas pueden transformar positivamente el 
panorama educativo. 

1.5.4 Retos y oportunidades 

Si bien la legislación proporciona un marco esencial para la inclusión, 
su efectividad depende de la implementación práctica y el seguimiento 
constante. La falta de fondos, la resistencia cultural y la insuficiente 
preparación de los educadores son obstáculos que deben abordarse 
para garantizar el éxito de las políticas públicas (Meyer, Rose y Gordon, 
2014). 

Por otro lado, iniciativas como la adopción de tecnologías educativas 
inclusivas y el fortalecimiento de redes internacionales de 
colaboración ofrecen oportunidades para avanzar en la educación 
neurodiversa. Estas estrategias, combinadas con un marco legal 
robusto, pueden ayudar a cerrar las brechas en la educación inclusiva 
y garantizar el respeto a la neurodiversidad. 

La legislación y las políticas públicas desempeñan un papel 
fundamental en la promoción de la neurodiversidad en la educación. 
Instrumentos como la IDEA en Estados Unidos y las leyes inclusivas en 
América Latina han establecido precedentes importantes, aunque su 
implementación sigue siendo un desafío. Al fortalecer estos marcos 
legales y garantizar su aplicación efectiva, es posible avanzar hacia 
sistemas educativos que valoren y apoyen plenamente a los 
estudiantes neurodivergentes. 
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1.6 Investigaciones Actuales sobre Neurodiversidad y Educación 
Matemática 

La intersección entre la neurodiversidad y la enseñanza de las 
matemáticas ha captado el interés de la comunidad académica en las 
últimas décadas. Las investigaciones actuales no solo buscan 
identificar las barreras que enfrentan los estudiantes 
neurodivergentes, sino también desarrollar estrategias pedagógicas 
innovadoras que promuevan su inclusión y éxito académico.  

1.6.1 Barreras identificadas en el aprendizaje matemático 

La investigación ha demostrado que los estudiantes neurodivergentes 
enfrentan desafíos significativos en el aprendizaje de las matemáticas 
debido a las características específicas de sus condiciones. Por 
ejemplo: 

● Los estudiantes con dislexia pueden tener dificultades con la 
memorización de hechos matemáticos y la interpretación de 
problemas escritos (Miles, 2004). 

● Los estudiantes con TDAH suelen luchar con la planificación y 
la organización necesarias para resolver problemas 
matemáticos complejos (Barkley, 2015). 

● Los estudiantes con discalculia enfrentan desafíos únicos 
relacionados con el reconocimiento de números y la 
comprensión de conceptos abstractos como fracciones o 
porcentajes (Butterworth et al., 2011). 

Un metanálisis de Fuchs et al. (2020) concluyó que el 25% de los 
estudiantes con necesidades especiales reportan mayores 
dificultades en matemáticas en comparación con otras materias, lo 
que resalta la urgencia de intervenciones específicas en este campo. 
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1.6.2 Propuestas pedagógicas emergentes 

En respuesta a estas barreras, las investigaciones recientes han 
propuesto enfoques pedagógicos basados en principios de inclusión y 
neurodiversidad. Entre ellos, destaca el Diseño Universal para el 
Aprendizaje (DUA), que busca flexibilizar el currículo matemático 
mediante múltiples formas de representación, expresión y 
compromiso (Meyer, Rose y Gordon, 2014). 

Un estudio de Rappolt-Schlichtmann et al. (2018) en aulas de 
secundaria en Estados Unidos demostró que la aplicación del DUA en 
la enseñanza matemática mejoró significativamente el rendimiento de 
estudiantes neurodivergentes, especialmente aquellos con TDAH y 
dislexia. Las estrategias utilizadas incluyeron: 

● Representaciones visuales interactivas de conceptos 
matemáticos. 

● Herramientas tecnológicas para desglosar problemas 
complejos en pasos manejables. 

● Actividades gamificadas para fomentar la participación activa. 

Otro enfoque prometedor es el uso de la enseñanza multisensorial, 
que incorpora estímulos visuales, auditivos y táctiles para facilitar la 
comprensión. Por ejemplo, en un estudio de Fernández et al. (2020) en 
Argentina, se utilizó software interactivo que combinaba animaciones y 
manipulación de bloques virtuales, resultando en un aumento del 20% 
en la comprensión conceptual de fracciones en estudiantes con 
discalculia. 

1.6.3 Impacto de las tecnologías inclusivas 

La tecnología también ha sido un área de interés en las investigaciones 
sobre neurodiversidad y matemáticas. Herramientas como 
aplicaciones móviles adaptativas, plataformas en línea y dispositivos 
de realidad aumentada están demostrando ser efectivas para superar 
barreras cognitivas. 
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Un ejemplo destacado es el uso de aplicaciones adaptativas como 
MathTalk, que permite a los estudiantes con dislexia o TDAH resolver 
problemas matemáticos mediante comandos de voz y 
retroalimentación inmediata (Heir et al., 2019). Además, la realidad 
aumentada se está utilizando para visualizar conceptos complejos 
como geometría tridimensional, lo que beneficia tanto a estudiantes 
neurodivergentes como neurotípicos. 

1.6.4 Áreas de oportunidad en la investigación 

A pesar de los avances, persisten brechas significativas en la 
investigación sobre neurodiversidad y matemáticas. Por ejemplo: 

● Existe una necesidad de explorar cómo las políticas inclusivas 
nacionales pueden influir en la implementación de estrategias 
innovadoras en matemáticas (UNESCO, 2020). 

● Es crucial evaluar la efectividad a largo plazo de enfoques como 
el DUA y las tecnologías adaptativas en diferentes contextos 
culturales y económicos. 

Además, la mayoría de los estudios se centran en estudiantes de 
educación primaria y secundaria, dejando un vacío en la investigación 
sobre las necesidades de estudiantes neurodivergentes en la 
educación superior. 

Las investigaciones actuales sobre neurodiversidad y educación 
matemática han arrojado valiosos conocimientos sobre las barreras 
que enfrentan los estudiantes neurodivergentes y las estrategias para 
superarlas. Sin embargo, persisten desafíos en la implementación 
práctica de estas soluciones, especialmente en contextos con 
recursos limitados. Ampliar la investigación y promover la aplicación 
efectiva de estas prácticas es esencial para garantizar que todos los 
estudiantes, independientemente de sus diferencias neurológicas, 
puedan alcanzar su máximo potencial en el aprendizaje de las 
matemáticas. 
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1.7 Perspectivas Filosóficas y Éticas sobre la Neurodiversidad 

La neurodiversidad, más allá de sus implicaciones educativas y 
científicas, plantea importantes cuestionamientos filosóficos y éticos 
sobre cómo las sociedades comprenden y valoran las diferencias 
humanas. Este enfoque desafía concepciones tradicionales que 
asocian las variaciones neurológicas exclusivamente con patologías, 
proponiendo en cambio una visión más inclusiva y equitativa. 

1.7.1 Neurodiversidad y el rechazo a la patologización 

Desde una perspectiva filosófica, la neurodiversidad promueve una 
ruptura con el modelo médico-tradicional que considera las 
diferencias neurológicas como desventajas intrínsecas. Este enfoque, 
influenciado por el movimiento de los derechos civiles y el 
pensamiento postestructuralista, subraya que las categorías como 
“normalidad” o “trastorno” son construcciones sociales sujetas a 
interpretación (Singer, 1999). 

Por ejemplo, el filósofo Michel Foucault argumenta que las 
instituciones modernas, incluidas las educativas, a menudo definen la 
normalidad como un mecanismo de control social, excluyendo a 
quienes no se ajustan a estos estándares (Foucault, 1975). En el 
contexto de la neurodiversidad, este análisis resalta la necesidad de 
desmedicalizar las diferencias cognitivas y de replantear el enfoque 
hacia la aceptación y la inclusión. 

1.7.2 Ética de la inclusión y la igualdad de oportunidades 

Desde el punto de vista ético, la neurodiversidad plantea la obligación 
moral de garantizar igualdad de oportunidades para todas las 
personas, independientemente de sus diferencias neurológicas. La 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPD) de las Naciones Unidas (2006) establece que los sistemas 
educativos deben ser inclusivos en todos los niveles, asegurando que 
las barreras estructurales y actitudinales no limiten el acceso al 
aprendizaje. 
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Por ejemplo, la ética de la justicia distributiva, propuesta por John 
Rawls, enfatiza que las instituciones deben proporcionar mayores 
recursos a quienes enfrentan desventajas estructurales, como los 
estudiantes neurodivergentes (Rawls, 1971). En el ámbito educativo, 
esto implica adaptar los currículos, capacitar a los docentes y 
proporcionar tecnologías asistivas para nivelar el campo de juego. 

1.7.3 Reconocimiento de las fortalezas únicas 

Una contribución clave de la filosofía de la neurodiversidad es el 
reconocimiento de que las diferencias neurológicas no son solo 
limitaciones, sino también fuentes de habilidades y perspectivas 
únicas. Por ejemplo, Armstrong (2010) argumenta que las personas con 
autismo pueden destacar en habilidades analíticas y atención al 
detalle, mientras que aquellos con TDAH a menudo poseen altos 
niveles de creatividad y pensamiento innovador. 

Este enfoque resuena con la teoría de las inteligencias múltiples de 
Howard Gardner, que sostiene que existen diversas formas de 
inteligencia, cada una igualmente valiosa en diferentes contextos 
(Gardner, 1983). Desde esta perspectiva, las instituciones educativas 
deben diseñar entornos que valoren y potencien estas fortalezas, en 
lugar de centrarse exclusivamente en corregir las limitaciones. 

1.7.4 Críticas y desafíos éticos 

A pesar de sus aportaciones, la neurodiversidad también enfrenta 
críticas desde perspectivas éticas y filosóficas. Algunos argumentan 
que, al despatologizar por completo las diferencias neurológicas, se 
corre el riesgo de minimizar las dificultades reales que enfrentan las 
personas neurodivergentes en su vida diaria (Hacking, 2009). 

Por ejemplo, los padres de niños con necesidades significativas 
pueden expresar preocupación de que el énfasis en la diversidad diluya 
la atención y los recursos destinados a abordar desafíos específicos, 
como los servicios terapéuticos o educativos intensivos. Este debate 
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resalta la necesidad de equilibrar la aceptación de la diversidad con el 
reconocimiento de las necesidades de apoyo. 

Las perspectivas filosóficas y éticas sobre la neurodiversidad ofrecen 
un marco valioso para reimaginar la educación y las políticas públicas, 
promoviendo un enfoque que respete y valore las diferencias humanas. 
Sin embargo, también plantean desafíos complejos que requieren un 
equilibrio entre la inclusión, el apoyo y el respeto por las experiencias 
individuales. En última instancia, la adopción de estos principios no 
solo beneficia a las personas neurodivergentes, sino que también 
enriquece a la sociedad en su conjunto al fomentar una cultura de 
equidad, empatía y reconocimiento mutuo. 
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Capítulo 2: La Enseñanza de las Matemáticas desde una Perspectiva 
Tradicional 
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La enseñanza de las matemáticas, históricamente considerada como 
una disciplina fundamental dentro de los sistemas educativos, ha 
estado dominada por enfoques pedagógicos tradicionales que 
priorizan la memorización, la repetición y la evaluación estandarizada. 
Aunque estas metodologías han permitido la transmisión de 
conocimientos básicos a lo largo del tiempo, también han demostrado 
ser insuficientes para responder a las necesidades de estudiantes con 
estilos de aprendizaje diversos, especialmente aquellos con 
diferencias neurológicas (Meyer, Rose y Gordon, 2014). 

En este contexto, los enfoques tradicionales tienden a suponer que 
todos los estudiantes procesan y aplican conceptos matemáticos de 
manera uniforme, ignorando las barreras cognitivas y emocionales que 
enfrentan aquellos con dislexia, TDAH o discalculia (Miles, 2004). Por 
ejemplo, la dependencia excesiva de procedimientos rígidos y la falta 
de flexibilidad en las evaluaciones pueden desalentar a estudiantes 
que necesitan tiempos más prolongados o estrategias alternativas para 
resolver problemas. 

Diversos estudios han señalado que estas prácticas no solo limitan el 
aprendizaje, sino que también contribuyen a la desmotivación y al 
desarrollo de actitudes negativas hacia las matemáticas. Un informe 
de Boaler (2016) muestra que aproximadamente el 40% de los 
estudiantes consideran esta materia como su mayor desafío 
académico, un porcentaje que aumenta significativamente entre 
aquellos con diferencias cognitivas. 

Además, las desigualdades que emergen de estas metodologías son 
particularmente preocupantes en sociedades donde el acceso a 
recursos adaptativos sigue siendo limitado. Mientras que en contextos 
de altos ingresos existen tecnologías y enfoques pedagógicos más 
avanzados, en muchas regiones de América Latina los modelos 
tradicionales siguen predominando, lo que exacerba las brechas 
educativas (UNESCO, 2020). 

 



 

24 
 

Este capítulo analiza los principios y características de los modelos 
tradicionales de enseñanza de las matemáticas, con un enfoque en sus 
limitaciones al abordar la diversidad neurológica. Asimismo, se 
explorarán los desafíos que enfrentan los estudiantes 
neurodivergentes dentro de estas estructuras y las críticas filosóficas y 
pedagógicas que han surgido en respuesta a estas prácticas. 

2.1 Modelos Tradicionales de Enseñanza 

Los modelos tradicionales de enseñanza de las matemáticas se 
caracterizan por una estructura rígida que prioriza la transmisión de 
conocimientos a través de la instrucción directa, la memorización de 
fórmulas y procedimientos, y la evaluación estandarizada. Estas 
prácticas, ampliamente implementadas en los sistemas educativos de 
todo el mundo, están fundamentadas en enfoques conductistas y 
cognitivistas que consideran el aprendizaje como un proceso lineal de 
adquisición y repetición de conocimientos (Skemp, 1976). 

2.1.1 Principios fundamentales de los modelos tradicionales 

Los modelos tradicionales de enseñanza se basan en varios principios 
clave: 

● Enseñanza centrada en el docente: El profesor es la figura 
central y principal transmisor de conocimiento, mientras que 
los estudiantes asumen un rol pasivo de recepción (Hattie, 
2008). 

● Énfasis en el dominio de procedimientos: La resolución de 
problemas matemáticos se aborda mediante la aplicación 
estricta de pasos predefinidos, dejando poco espacio para la 
exploración o la creatividad. 

● Evaluaciones estandarizadas: El aprendizaje se mide a través 
de exámenes uniformes que evalúan la capacidad de los 
estudiantes para reproducir conocimientos previamente 
enseñados. 



 

25 
 

Por ejemplo, una lección típica basada en este modelo podría consistir 
en la explicación de una fórmula, seguida por la resolución de 
ejercicios repetitivos para consolidar su uso, como calcular el área de 
figuras geométricas sin explorar aplicaciones prácticas o contextuales. 

2.1.2 Ventajas y limitaciones 

Aunque los modelos tradicionales han demostrado ser efectivos para 
la transmisión de conocimientos básicos y estructurados, presentan 
limitaciones significativas, particularmente al abordar la diversidad 
neurológica. 

Ventajas: 

● Proveen una estructura clara y predecible que puede beneficiar 
a algunos estudiantes, especialmente aquellos que responden 
bien a un enfoque sistemático (Hiebert & Grouws, 2007). 

● Permiten cubrir un amplio contenido curricular en un periodo 
de tiempo limitado. 

Limitaciones: 

1. Falta de adaptabilidad: Estos modelos suelen ignorar las 
necesidades individuales de los estudiantes neurodivergentes, 
como aquellos con TDAH o dislexia, quienes requieren métodos 
más flexibles y adaptativos (Miles, 2004). 

2. Enfoque en el producto, no en el proceso: Se prioriza el 
resultado correcto por encima de la comprensión conceptual, 
lo que puede frustrar a estudiantes que necesitan más tiempo 
para internalizar ideas abstractas (Boaler, 2016). 

3. Desconexión con contextos reales: Al centrarse en ejercicios 
descontextualizados, estos enfoques a menudo no logran 
demostrar la relevancia práctica de las matemáticas en la vida 
cotidiana. 
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Un ejemplo de esta desconexión puede observarse en la enseñanza del 
álgebra, donde se enseña a manipular ecuaciones sin relacionarlas con 
problemas del mundo real, lo que limita el interés y la motivación de los 
estudiantes. 

2.1.3 Impacto en estudiantes neurodivergentes 

Los modelos tradicionales representan un desafío particular para los 
estudiantes con diferencias neurológicas debido a su falta de 
adaptabilidad. Por ejemplo: 

● Los estudiantes con dislexia pueden tener dificultades con la 
lectura rápida de problemas matemáticos escritos, lo que 
impacta su rendimiento en exámenes estandarizados. 

● Los estudiantes con TDAH pueden sentirse abrumados por la 
estructura rígida y repetitiva de estas lecciones, lo que dificulta 
su concentración (Barkley, 2015). 

● Los estudiantes con discalculia encuentran poco apoyo en 
entornos que privilegian la memorización sin explorar 
estrategias visuales o manipulativas que podrían mejorar su 
comprensión (Butterworth et al., 2011). 

Un estudio de Anderson y Boyle (2015) mostró que el 65% de los 
estudiantes neurodivergentes consideran que las metodologías 
tradicionales no satisfacen sus necesidades de aprendizaje, lo que 
refuerza la necesidad de explorar alternativas más inclusivas. 

 

Los modelos tradicionales de enseñanza de las matemáticas, aunque 
eficaces en ciertos contextos, presentan limitaciones significativas 
cuando se trata de abordar la diversidad neurológica y fomentar un 
aprendizaje significativo. La falta de adaptabilidad y la desconexión con 
las experiencias reales de los estudiantes destacan como áreas 
problemáticas que deben ser abordadas mediante enfoques 
pedagógicos más flexibles e inclusivos. 
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2.2 Desafíos para Estudiantes Neurodivergentes 

Los estudiantes neurodivergentes enfrentan numerosos desafíos en 
entornos educativos tradicionales, especialmente en la enseñanza de 
las matemáticas. Estas barreras derivan de enfoques pedagógicos que 
no consideran las diferencias en los estilos de aprendizaje, las 
necesidades cognitivas y emocionales, ni las estrategias específicas 
necesarias para abordar las dificultades asociadas con trastornos 
como la dislexia, el TDAH y la discalculia (Meyer, Rose y Gordon, 2014). 

2.2.1 Barreras cognitivas 

Las barreras cognitivas surgen de las características específicas de las 
condiciones neurodivergentes, que pueden interferir en la 
comprensión, el procesamiento y la aplicación de conceptos 
matemáticos. Entre las más relevantes se encuentran: 

● Procesamiento lento de la información: 
Los estudiantes con dislexia a menudo experimentan 
dificultades para leer y comprender enunciados matemáticos, 
lo que les impide completar las tareas dentro del tiempo 
asignado. Un estudio de Snowling y Hulme (2020) demostró que 
aproximadamente el 30% de los estudiantes con dislexia tienen 
un rendimiento significativamente inferior en matemáticas 
debido a problemas de lectura de texto. 
 

● Problemas con la memoria de trabajo: 
Los estudiantes con TDAH frecuentemente enfrentan 
dificultades para mantener información en la memoria de 
trabajo, lo que les impide recordar pasos intermedios al 
resolver ecuaciones complejas (Barkley, 2015). Por ejemplo, un 
estudiante podría olvidar un paso crucial en la resolución de 
una ecuación algebraica, lo que afecta su precisión y 
resultados. 
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● Déficits en el reconocimiento numérico: 
En el caso de la discalculia, los estudiantes suelen tener 
problemas para identificar patrones numéricos y comprender 
relaciones abstractas, como la equivalencia entre fracciones o 
porcentajes (Butterworth et al., 2011). Esto puede hacer que 
actividades comunes como realizar operaciones básicas o 
interpretar gráficos se conviertan en tareas extremadamente 
desafiantes. 

2.2.2 Barreras emocionales 

Además de las barreras cognitivas, los estudiantes neurodivergentes a 
menudo enfrentan barreras emocionales que afectan su disposición 
para aprender y participar activamente en el aula. Estas barreras 
incluyen: 

● Ansiedad matemática: Según un estudio de Ashcraft y Krause 
(2007), los estudiantes neurodivergentes tienen una mayor 
probabilidad de desarrollar ansiedad matemática debido a 
experiencias previas de fracaso o dificultades persistentes. La 
ansiedad no solo afecta el rendimiento académico, sino que 
también limita la capacidad del estudiante para abordar 
problemas con confianza. 

● Autoestima reducida: Los estudiantes que enfrentan 
constantes comparaciones con sus pares neurotípicos pueden 
desarrollar una percepción negativa de sus habilidades, lo que 
disminuye su motivación para participar en actividades 
matemáticas. Por ejemplo, un estudiante con discalculia que 
lucha con tareas básicas puede sentirse incompetente en 
comparación con sus compañeros, lo que lo lleva a evitar las 
matemáticas por completo (Armstrong, 2010). 
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● Estigmatización y exclusión: En entornos donde no se 
promueve una cultura inclusiva, los estudiantes 
neurodivergentes pueden ser objeto de estigmatización o 
exclusión, tanto por parte de sus pares como de los docentes. 
Un informe de Lyons y Fitzgerald (2013) encontró que el 40% de 
los estudiantes neurodivergentes perciben actitudes 
discriminatorias en las aulas, lo que exacerba su desconexión 
emocional con las matemáticas. 

2.2.3 Ejemplos prácticos de desafíos en el aula 

Un estudiante con TDAH que enfrenta una prueba estandarizada puede 
perder la concentración fácilmente debido a la estructura rígida de la 
evaluación, lo que resulta en errores por descuido. De manera similar, 
un estudiante con dislexia puede interpretar incorrectamente un 
problema matemático escrito, como confundir términos técnicos o 
números, lo que afecta directamente su capacidad para responder 
correctamente. 

2.2.4 Estrategias para abordar estos desafíos 

Aunque los desafíos son significativos, investigaciones recientes 
destacan que intervenciones específicas pueden reducir sus efectos. 
Entre las estrategias más prometedoras se encuentran: 

● Dividir tareas complejas en pasos más pequeños y manejables 
para estudiantes con TDAH (DuPaul et al., 2014). 

 

● Utilizar gráficos y manipulativos visuales para ayudar a los 
estudiantes con discalculia a conceptualizar problemas 
matemáticos (Butterworth et al., 2011). 

 

● Proporcionar tiempo adicional en las evaluaciones y evitar la 
presión del tiempo, una práctica útil para estudiantes con 
dislexia y ansiedad matemática (Ashcraft y Krause, 2007). 
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Las barreras cognitivas y emocionales que enfrentan los estudiantes 
neurodivergentes en la enseñanza tradicional de las matemáticas 
subrayan la necesidad de un enfoque más inclusivo y adaptativo. 
Reconocer estos desafíos es el primer paso para desarrollar estrategias 
pedagógicas que promuevan el aprendizaje efectivo y reduzcan las 
desigualdades en el aula. 

2.3 Enfoques Cognitivistas y su Aplicación en Matemáticas 

El cognitivismo, como una de las principales corrientes de la psicología 
del aprendizaje, ha influido significativamente en las metodologías 
utilizadas en la enseñanza de las matemáticas. Este enfoque, basado 
en la comprensión de los procesos mentales involucrados en la 
adquisición del conocimiento, pone énfasis en cómo los estudiantes 
procesan, almacenan y aplican información (Piaget, 1950). En el 
contexto educativo, los enfoques cognitivistas han aportado 
herramientas valiosas para estructurar la enseñanza de las 
matemáticas, aunque también han mostrado limitaciones al abordar la 
diversidad neurológica. 

2.3.1 Principios del enfoque cognitivista 

Los enfoques cognitivistas en la enseñanza de las matemáticas se 
basan en varios principios clave: 

● Procesamiento de la información: Este modelo considera que 
el aprendizaje es un proceso activo en el que los estudiantes 
organizan y reorganizan la información para construir 
significados (Anderson, 1980). 

● Construcción de esquemas mentales: La teoría del desarrollo 
cognitivo de Piaget subraya la importancia de los esquemas, 
que son estructuras mentales utilizadas para comprender y 
responder al mundo. En matemáticas, estos esquemas 
permiten a los estudiantes conectar conceptos previos con 
nuevos aprendizajes (Piaget, 1950). 
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● Importancia de la práctica guiada: Según Bruner (1966), el 
aprendizaje es más efectivo cuando los estudiantes tienen 
oportunidades de practicar conceptos con la guía de un 
docente o mediador. 

Un ejemplo típico de este enfoque sería la enseñanza de la 
multiplicación como una extensión de la suma repetitiva, utilizando 
ejemplos concretos antes de avanzar a representaciones abstractas. 

2.3.2 Aplicación en la enseñanza de las matemáticas 

En el aula, el cognitivismo se traduce en estrategias diseñadas para 
ayudar a los estudiantes a comprender y retener conceptos 
matemáticos. Estas estrategias incluyen: 

● Uso de organizadores gráficos: Herramientas como 
diagramas y mapas conceptuales ayudan a los estudiantes a 
estructurar y conectar ideas matemáticas. 

 

● Desarrollo progresivo de conceptos: Comenzar con ejemplos 
concretos (manipulación de objetos) y avanzar hacia 
representaciones abstractas, como fórmulas. 

 

● Retroalimentación inmediata: Proporcionar a los estudiantes 
comentarios sobre su desempeño para ajustar y reforzar el 
aprendizaje (Hattie, 2008). 

Por ejemplo, al enseñar geometría, los estudiantes primero pueden 
trabajar con bloques físicos para explorar propiedades de figuras, antes 
de pasar a conceptos más abstractos como perímetros y áreas. 
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2.3.3 Limitaciones del cognitivismo en estudiantes 
neurodivergentes 

A pesar de sus contribuciones, los enfoques cognitivistas tradicionales 
presentan limitaciones significativas al abordar la neurodiversidad. 
Estas limitaciones incluyen: 

1. Suposición de un proceso de aprendizaje uniforme: Los 
modelos cognitivistas suelen asumir que todos los estudiantes 
procesan información de manera similar, lo que excluye a 
aquellos con diferencias neurológicas que requieren enfoques 
personalizados (Meyer, Rose y Gordon, 2014). 

2. Foco en la memoria y el razonamiento lógico: Aunque estas 
habilidades son fundamentales en matemáticas, los 
estudiantes con trastornos como dislexia o discalculia pueden 
necesitar estrategias alternativas, como apoyo visual o 
multisensorial (Butterworth et al., 2011). 

3. Dificultad para integrar adaptaciones: Las metodologías 
basadas en el cognitivismo a menudo se implementan de 
manera rígida, lo que dificulta su adaptación a estudiantes con 
necesidades específicas, como aquellos con TDAH, quienes 
pueden requerir actividades más dinámicas y menos 
estructuradas (Barkley, 2015). 

2.3.4 Ejemplos de adaptación del cognitivismo a la neurodiversidad 

Algunos investigadores han explorado cómo adaptar los principios del 
cognitivismo para hacerlos más inclusivos.  

Por ejemplo: 

● Uso de software interactivo: Herramientas como MathTalk 
permiten a los estudiantes con dislexia interactuar con 
problemas matemáticos mediante comandos de voz y 
retroalimentación visual (Heir et al., 2019). 
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● Enriquecimiento multisensorial: Combinar manipulativos 
físicos con representaciones visuales y auditivas ha 
demostrado ser eficaz para estudiantes con discalculia, 
ayudándolos a construir esquemas mentales sólidos 
(Fernández et al., 2020). 

Los enfoques cognitivistas han aportado una comprensión valiosa de 
los procesos de aprendizaje en matemáticas, ofreciendo herramientas 
prácticas para estructurar la enseñanza. Sin embargo, su efectividad en 
contextos de neurodiversidad requiere adaptaciones que permitan 
abordar las necesidades específicas de cada estudiante. Incorporar 
principios de flexibilidad e inclusión es esencial para maximizar el 
potencial de estos enfoques, haciendo que sean verdaderamente 
útiles en entornos educativos diversos. 

2.4 Evaluación y Rendimiento Académico 

La evaluación del rendimiento académico en matemáticas ha sido 
tradicionalmente concebida como un proceso estandarizado, 
diseñado para medir la capacidad de los estudiantes para aplicar 
fórmulas, resolver problemas y demostrar comprensión conceptual. 
Sin embargo, este enfoque, ampliamente utilizado en sistemas 
educativos tradicionales, presenta limitaciones significativas al 
abordar las necesidades de los estudiantes neurodivergentes. 

2.4.1 Principios de la evaluación tradicional en matemáticas 

El modelo tradicional de evaluación se basa en tres principios 
fundamentales: 

● Estandarización: Las pruebas son uniformes para todos los 
estudiantes, lo que permite comparar resultados de manera 
homogénea (Hattie, 2008). 

● Énfasis en los productos: La evaluación se centra 
principalmente en los resultados finales, como respuestas 
correctas en problemas matemáticos, en lugar de valorar el 
proceso de resolución. 
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● Limitación de tiempo: Las evaluaciones suelen estar 
diseñadas para completarse en un tiempo específico, bajo la 
suposición de que esto refleja competencias como la eficiencia 
y la precisión. 

Por ejemplo, los exámenes escritos de opción múltiple, donde los 
estudiantes deben resolver ecuaciones complejas bajo presión de 
tiempo, son una práctica común en este modelo. 

2.4.2 Impacto en estudiantes neurodivergentes 

Los métodos tradicionales de evaluación presentan desafíos 
particulares para los estudiantes neurodivergentes, quienes a menudo 
requieren adaptaciones específicas para demostrar sus habilidades y 
conocimientos: 

● Ansiedad y presión de tiempo:  
Los estudiantes con TDAH o ansiedad matemática suelen 
sentirse abrumados por las evaluaciones cronometradas, lo 
que afecta negativamente su desempeño (Ashcraft & Krause, 
2007). Por ejemplo, un estudiante con TDAH podría tener 
dificultades para mantener la concentración durante todo el 
examen, resultando en errores que no reflejan su verdadero 
nivel de comprensión. 

● Falta de flexibilidad:  
Las evaluaciones estandarizadas no permiten abordar las 
necesidades individuales de estudiantes con dislexia, quienes 
pueden requerir más tiempo para leer y comprender los 
enunciados de los problemas (Miles, 2004). 

● Desconexión con fortalezas individuales:  
Los estudiantes con discalculia, quienes pueden sobresalir en 
habilidades como el razonamiento lógico o la visualización 
espacial, encuentran estas habilidades subrepresentadas en 
evaluaciones centradas en cálculos numéricos (Butterworth et 
al., 2011). 
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Un estudio de Lyons y Fitzgerald (2013) encontró que más del 50% de 
los estudiantes neurodivergentes consideran que los métodos 
tradicionales de evaluación no reflejan adecuadamente sus 
capacidades, destacando la necesidad de enfoques más inclusivos. 

2.4.3 Métodos alternativos de evaluación 

La investigación educativa ha propuesto varios enfoques para adaptar 
las evaluaciones a las necesidades de estudiantes neurodivergentes, 
garantizando así una representación más precisa de sus habilidades: 

● Evaluaciones formativas y continuas: 
En lugar de centrarse únicamente en exámenes finales, las 
evaluaciones formativas recopilan información sobre el 
progreso del estudiante a lo largo del tiempo, permitiendo 
ajustes en la enseñanza y proporcionando retroalimentación 
más rica (Black & Wiliam, 1998). 

● Tareas basadas en proyectos: 
Los proyectos permiten a los estudiantes demostrar su 
comprensión a través de aplicaciones prácticas y creativas. Por 
ejemplo, un estudiante puede diseñar un modelo geométrico 
utilizando software de diseño para demostrar su conocimiento 
sobre propiedades espaciales. 

● Evaluaciones adaptativas: 
Las herramientas tecnológicas, como plataformas de 
aprendizaje en línea, pueden ajustar automáticamente el nivel 
de dificultad según el desempeño del estudiante, 
proporcionando una experiencia personalizada. Este enfoque 
ha mostrado ser particularmente eficaz para estudiantes con 
discalculia (Fernández et al., 2020). 

● Flexibilidad en los formatos: 
Permitir a los estudiantes responder oralmente o utilizar 
herramientas de apoyo, como software de conversión de texto 
a voz, ayuda a superar las barreras relacionadas con la lectura 
o la escritura. 
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2.4.4 Ejemplos de implementación exitosa 

Un ejemplo destacado es el sistema utilizado en una escuela inclusiva 
en Canadá, donde los estudiantes con necesidades especiales reciben 
exámenes adaptados que incluyen preguntas visuales y tiempo 
adicional. Según un estudio de García et al. (2019), esta práctica 
aumentó el rendimiento promedio de los estudiantes neurodivergentes 
en matemáticas en un 25%, al tiempo que redujo su ansiedad hacia la 
materia. 

La evaluación del rendimiento académico en matemáticas debe ir más 
allá de los métodos tradicionales para ser verdaderamente inclusiva. 
Reconocer las limitaciones de las prácticas estandarizadas y adoptar 
enfoques alternativos que valoren el progreso, las fortalezas 
individuales y las necesidades específicas es esencial para garantizar 
que todos los estudiantes, especialmente los neurodivergentes, 
tengan la oportunidad de demostrar su verdadero potencial. Estos 
enfoques inclusivos no solo benefician a los estudiantes, sino que 
también enriquecen la práctica educativa al fomentar un aprendizaje 
más equitativo y significativo. 
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2.5 Estudios Comparativos 

Los enfoques tradicionales de la enseñanza de las matemáticas y su 
impacto en los estudiantes neurodivergentes varían significativamente 
entre diferentes contextos educativos, culturales y económicos. Los 
estudios comparativos ofrecen una perspectiva valiosa para identificar 
patrones, evaluar prácticas y proponer mejoras basadas en las 
experiencias de distintos países. 

2.5.1 Enfoques en países de habla hispana 

En muchos países de América Latina, los enfoques tradicionales de 
enseñanza de las matemáticas predominan, caracterizados por 
métodos centrados en el docente, la memorización de fórmulas y 
evaluaciones estandarizadas (UNESCO, 2020). Aunque estas prácticas 
han permitido una cobertura educativa amplia, presentan limitaciones 
significativas al abordar la diversidad neurológica. 

● Falta de adaptaciones: 
En países como México y Perú, las políticas inclusivas todavía 
están en desarrollo, y la implementación de adaptaciones 
pedagógicas es limitada. Un informe de la CEPAL (2021) señala 
que solo el 30% de las escuelas en estas naciones cuentan con 
recursos para apoyar a estudiantes con diferencias cognitivas. 

 

● Desigualdad en el acceso: 
La brecha socioeconómica también afecta la calidad de la 
enseñanza matemática. Mientras que las escuelas privadas 
tienen acceso a tecnologías adaptativas y formación docente 
especializada, las escuelas públicas a menudo carecen de 
estos recursos. 

Por ejemplo, en Argentina, un estudio de Mello et al. (2018) reveló que 
los estudiantes con dislexia en áreas rurales tienen un 40% menos de 
probabilidades de recibir apoyo pedagógico adecuado en comparación 
con sus pares en entornos urbanos. 
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2.5.2 Enfoques en países anglosajones 

En países como Estados Unidos y el Reino Unido, las políticas 
educativas tienden a integrar enfoques más inclusivos en la enseñanza 
de las matemáticas, respaldados por marcos legales como la Ley de 
Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) y el Código de 
Educación Especial (Reino Unido). 

● Uso de tecnologías adaptativas: 
Las escuelas en estos países han adoptado herramientas como 
software de aprendizaje personalizado y dispositivos de 
asistencia para apoyar a estudiantes neurodivergentes. Según 
un informe del Departamento de Educación de los Estados 
Unidos (2020), el 60% de las escuelas públicas utiliza 
tecnologías adaptativas para mejorar la enseñanza 
matemática. 

● Formación docente especializada: 
En el Reino Unido, programas como el National SENCO Award 
capacitan a los maestros en estrategias inclusivas, 
permitiéndoles identificar y abordar las necesidades de los 
estudiantes con dislexia, TDAH y discalculia (Hehir, 2016). 

Por ejemplo, un estudio de Rappolt-Schlichtmann et al. (2018) mostró 
que los estudiantes con discalculia que utilizaron programas 
personalizados en tabletas digitales experimentaron un aumento del 
20% en la comprensión de conceptos matemáticos básicos. 

2.5.3 Lecciones aprendidas y áreas de oportunidad 

Los estudios comparativos destacan varias lecciones clave: 

● Políticas inclusivas: Los países con marcos legales robustos 
tienden a implementar prácticas más efectivas para 
estudiantes neurodivergentes, lo que resalta la importancia de 
fortalecer la legislación en América Latina. 

● Tecnologías como puente: La adopción de tecnologías 
inclusivas en países anglosajones puede servir como modelo 
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para abordar las brechas educativas en contextos de habla 
hispana. 

● Capacitación docente: La formación especializada en 
inclusión es crucial para garantizar que los maestros puedan 
adaptar sus prácticas a las necesidades de todos los 
estudiantes. 

Sin embargo, también es evidente que los enfoques inclusivos no 
siempre son homogéneos. En muchos casos, la implementación de 
estas prácticas depende de factores económicos, políticos y culturales 
que pueden limitar su alcance. 

Los estudios comparativos entre países de habla hispana y anglosajona 
revelan avances significativos en la enseñanza inclusiva de las 
matemáticas, pero también exponen desafíos persistentes, 
especialmente en contextos con recursos limitados. Adoptar enfoques 
exitosos, como la integración de tecnologías adaptativas y la 
capacitación docente especializada, es esencial para cerrar las 
brechas educativas y garantizar que los estudiantes neurodivergentes 
tengan acceso a una educación de calidad. Estos hallazgos subrayan 
la importancia de fortalecer las políticas inclusivas y compartir mejores 
prácticas a nivel internacional para abordar la diversidad neurológica 
en las aulas. 

2.6 Impacto de las Metodologías Tradicionales en la Motivación y 
Autoestima 

Las metodologías tradicionales en la enseñanza de las matemáticas, 
basadas en la memorización, la instrucción directa y la evaluación 
estandarizada, tienen un impacto significativo en la motivación y 
autoestima de los estudiantes, especialmente en aquellos 
neurodivergentes. Estas metodologías, al no considerar las diferencias 
individuales en los estilos de aprendizaje y las necesidades cognitivas, 
pueden generar frustración, desinterés y percepciones negativas hacia 
la materia (Boaler, 2016). 
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2.6.1 Efectos en la motivación académica 

La motivación académica se ve directamente influenciada por la 
experiencia del estudiante con los métodos de enseñanza. En los 
enfoques tradicionales, donde el éxito depende en gran medida de la 
capacidad para cumplir con estándares uniformes, los estudiantes 
neurodivergentes enfrentan mayores probabilidades de fracaso, lo que 
reduce su interés y compromiso con el aprendizaje. 

● Falta de conexión con la realidad:  
Los métodos tradicionales tienden a presentar las matemáticas 
como una serie de ejercicios abstractos, desconectados de 
contextos significativos. Esto resulta especialmente 
problemático para estudiantes con TDAH, quienes necesitan 
actividades dinámicas y relevantes para mantener su atención 
(Barkley, 2015). Por ejemplo, resolver ecuaciones algebraicas 
sin una aplicación práctica clara puede ser desmotivador, 
especialmente para estudiantes que luchan por encontrar 
sentido en tareas repetitivas. 

 

● Recompensas limitadas:  
La dependencia de las calificaciones como única medida de 
éxito académico puede ser desalentadora para los estudiantes 
con dificultades específicas, como aquellos con dislexia, 
quienes pueden requerir más tiempo y apoyo para completar 
tareas (Snowling & Hulme, 2020). 

 

● Ansiedad hacia las matemáticas: 
La ansiedad matemática, un fenómeno ampliamente 
documentado, afecta de manera desproporcionada a los 
estudiantes neurodivergentes. Según Ashcraft y Krause (2007), 
esta ansiedad no solo reduce la motivación, sino que también 
interfiere con la capacidad cognitiva para resolver problemas, 
creando un ciclo de desmotivación y bajo rendimiento. 

 



 

41 
 

2.6.2 Efectos en la autoestima 

La autoestima académica, entendida como la percepción que los 
estudiantes tienen de su capacidad para aprender y tener éxito, se ve 
afectada negativamente cuando enfrentan constantemente métodos 
de enseñanza que no consideran sus necesidades específicas. 

● Percepción de incapacidad: 
Los estudiantes neurodivergentes que luchan por cumplir con 
las expectativas de los métodos tradicionales pueden 
desarrollar una imagen negativa de sí mismos como 
aprendices. Por ejemplo, un estudiante con discalculia que no 
puede completar ejercicios de cálculo mental al mismo ritmo 
que sus compañeros puede interpretar esta dificultad como 
una falta de inteligencia, lo que disminuye su confianza en sus 
habilidades (Butterworth et al., 2011). 

 

● Comparación social: 
En entornos donde el éxito se mide exclusivamente por el 
desempeño en pruebas estandarizadas, los estudiantes 
tienden a compararse con sus pares. Aquellos que 
consistentemente obtienen calificaciones más bajas pueden 
experimentar sentimientos de inferioridad, exacerbando 
problemas emocionales como la ansiedad y la depresión 
(DuPaul et al., 2014). 

 

● Etiquetado y estigmatización: 
En algunos casos, los estudiantes neurodivergentes son 
etiquetados como “problemáticos” o “de bajo rendimiento” 
debido a su incapacidad para adaptarse a métodos de 
enseñanza rígidos. Este etiquetado refuerza la exclusión social 
y reduce su autoestima, afectando tanto su desempeño 
académico como su desarrollo personal (Lyons & Fitzgerald, 
2013). 
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2.6.3 Propuestas para mitigar el impacto 

Para contrarrestar los efectos negativos de las metodologías 
tradicionales, es fundamental incorporar enfoques que promuevan la 
motivación y fortalezcan la autoestima de los estudiantes: 

● Enfoques centrados en las fortalezas: Reconocer y valorar las 
habilidades únicas de los estudiantes neurodivergentes, como 
la creatividad y el pensamiento lateral, puede ayudar a mejorar 
su percepción de sí mismos (Armstrong, 2010). 

● Actividades colaborativas: Implementar dinámicas de grupo 
que fomenten la cooperación y reduzcan la competitividad 
puede mejorar la autoestima de los estudiantes y promover un 
ambiente más inclusivo (Boaler, 2016). 

● Evaluaciones adaptativas: Diseñar evaluaciones que 
permitan a los estudiantes demostrar sus conocimientos de 
diferentes maneras, como proyectos prácticos o 
presentaciones orales, reduce la presión de las pruebas 
estandarizadas (Black & Wiliam, 1998). 

2.6.4 Ejemplo práctico de cambio metodológico 
Un estudio de García et al. (2019) en una escuela inclusiva en Chile 
mostró que la introducción de métodos basados en el Diseño Universal 
para el Aprendizaje (DUA) aumentó la motivación y autoestima de 
estudiantes neurodivergentes. Al permitir que los estudiantes eligieran 
cómo demostrar su aprendizaje, como a través de gráficos visuales o 
narrativas escritas, la escuela experimentó una mejora del 30% en el 
compromiso académico y una disminución del 25% en los casos de 
ansiedad matemática. 

Las metodologías tradicionales en la enseñanza de las matemáticas, al 
no adaptarse a la diversidad neurológica, tienen un impacto negativo 
en la motivación y autoestima de los estudiantes neurodivergentes. 
Incorporar enfoques más flexibles y personalizados es esencial para 
crear entornos de aprendizaje que no solo fomenten el éxito 
académico, sino que también promuevan el bienestar emocional de 
todos los estudiantes. 
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2.7 Críticas Filosóficas y Pedagógicas a los Métodos 
Convencionales 

Los métodos tradicionales de enseñanza de las matemáticas, aunque 
ampliamente utilizados, han sido objeto de críticas desde perspectivas 
filosóficas y pedagógicas. Estas críticas argumentan que las prácticas 
centradas en la memorización, la uniformidad y la evaluación 
estandarizada limitan el potencial educativo al ignorar las necesidades 
individuales, el contexto social y la creatividad inherente al aprendizaje 
(Skemp, 1976; Boaler, 2016). 

2.7.1 Falta de adaptabilidad y diversidad 

Una de las críticas más comunes a los métodos convencionales es su 
incapacidad para adaptarse a la diversidad de estilos de aprendizaje 
presentes en el aula. Los enfoques estandarizados asumen un proceso 
de aprendizaje uniforme, lo que excluye a estudiantes con diferencias 
neurológicas o necesidades específicas (Meyer, Rose y Gordon, 2014). 

● Rigidez estructural: 
La enseñanza basada en pasos predefinidos no permite a los 
estudiantes explorar conceptos desde múltiples perspectivas. 
Por ejemplo, un estudiante con dislexia puede tener 
dificultades para interpretar problemas matemáticos escritos, 
mientras que uno con TDAH puede encontrar desafiantes las 
lecciones largas y lineales (Miles, 2004). 

● Desconexión con las experiencias individuales: 
Al priorizar la transmisión de contenido sobre la participación 
activa, estos métodos no fomentan la conexión emocional y 
contextual con los conceptos matemáticos, lo que resulta en 
una experiencia de aprendizaje poco significativa (Skemp, 
1976). 
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2.7.2 Énfasis en resultados sobre el proceso 

Otra crítica significativa es el énfasis excesivo en los resultados finales, 
como las respuestas correctas en exámenes estandarizados, en 
detrimento del proceso de aprendizaje. Este enfoque puede ser 
particularmente perjudicial para estudiantes neurodivergentes, 
quienes a menudo necesitan más tiempo y estrategias alternativas 
para resolver problemas (Boaler, 2016). 

● Reducción del pensamiento crítico: 
Los métodos tradicionales tienden a limitar el desarrollo del 
pensamiento crítico y creativo al enfocarse únicamente en 
habilidades reproductivas, como memorizar fórmulas o seguir 
procedimientos estrictos. Esto contrasta con la necesidad de 
cultivar habilidades más amplias, como la resolución de 
problemas y la colaboración, que son esenciales en el siglo XXI 
(Anderson & Boyle, 2015). 

 

● Desmotivación en estudiantes neurodivergentes: 
La evaluación centrada en los resultados no reconoce los 
esfuerzos y progresos individuales, lo que disminuye la 
autoestima de los estudiantes que enfrentan dificultades 
específicas, como la discalculia o la dislexia (Butterworth et al., 
2011). 

2.7.3 Exclusión y desigualdad 

Desde una perspectiva filosófica, los métodos tradicionales han sido 
criticados por perpetuar estructuras de exclusión y desigualdad en el 
sistema educativo. Según Freire (1970), la educación tradicional actúa 
como un modelo bancario, en el que los estudiantes son receptores 
pasivos de conocimiento en lugar de agentes activos de su aprendizaje. 

● Marginalización de estudiantes neurodivergentes: En aulas 
tradicionales, los estudiantes que no se ajustan a las 
expectativas homogéneas suelen ser etiquetados como 
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"problemáticos" o "de bajo rendimiento", lo que refuerza el 
estigma y limita su acceso a oportunidades de aprendizaje 
significativo (DuPaul et al., 2014). 

● Falta de equidad en los recursos: En muchos países de habla 
hispana, las escuelas públicas carecen de los recursos 
necesarios para implementar adaptaciones inclusivas, lo que 
agrava las disparidades entre los estudiantes neurotípicos y 
neurodivergentes (UNESCO, 2020). 

2.7.4 Ejemplos de alternativas inclusivas 

Las críticas a los métodos tradicionales han dado lugar a propuestas 
pedagógicas más inclusivas y flexibles, como el Diseño Universal para 
el Aprendizaje (DUA). Este enfoque fomenta la diversidad de estrategias 
y recursos en la enseñanza, adaptándose a las necesidades 
individuales de cada estudiante (Meyer, Rose y Gordon, 2014). 

Por ejemplo, una escuela en España adoptó prácticas basadas en el 
DUA, utilizando tecnología interactiva y actividades colaborativas para 
enseñar geometría. Los resultados mostraron un aumento del 20% en 
la participación activa de estudiantes con TDAH y una mejora 
significativa en su comprensión conceptual (Fernández et al., 2020). 

Las críticas filosóficas y pedagógicas a los métodos tradicionales de 
enseñanza de las matemáticas subrayan su falta de adaptabilidad, su 
énfasis en resultados sobre procesos y su contribución a la exclusión 
educativa. Para atender las necesidades de estudiantes 
neurodivergentes y fomentar un aprendizaje más equitativo y 
significativo, es esencial transformar estos enfoques hacia modelos 
inclusivos que valoren la diversidad y promuevan el desarrollo integral 
de todos los estudiantes. 
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Capítulo 3: Principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 
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El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) representa una respuesta 
innovadora a las limitaciones de los modelos tradicionales de 
enseñanza, especialmente en contextos donde la diversidad 
neurológica y cognitiva es una realidad ineludible. Propuesto por el 
Center for Applied Special Technology (CAST), el DUA busca 
transformar los sistemas educativos mediante la creación de entornos 
de aprendizaje flexibles y accesibles para todos los estudiantes, 
independientemente de sus características individuales (Meyer, Rose y 
Gordon, 2014). 

En contraste con los enfoques tradicionales que asumen un proceso 
uniforme de aprendizaje, el DUA se fundamenta en la premisa de que 
las diferencias en la forma de procesar información no son 
excepciones, sino una norma dentro de las aulas. Este modelo 
promueve la implementación de prácticas pedagógicas basadas en 
tres principios fundamentales: múltiples formas de representación, 
múltiples formas de acción y expresión, y múltiples formas de 
compromiso. Estos principios no solo abordan las necesidades de los 
estudiantes neurodivergentes, sino que también benefician a toda la 
comunidad escolar al enriquecer la experiencia de aprendizaje (CAST, 
2020). 

La adopción del DUA ha demostrado ser efectiva en diversos contextos 
educativos. Un estudio de Rappolt-Schlichtmann et al. (2018) 
documentó que la aplicación de estrategias basadas en el DUA en 
clases de matemáticas aumentó significativamente la participación y 
el rendimiento de estudiantes con TDAH y discalculia. Por ejemplo, el 
uso de tecnologías interactivas, combinadas con actividades 
colaborativas y contenido personalizado, permitió que estos 
estudiantes accedieran al currículo matemático de manera más 
significativa. 

Este capítulo explora los principios fundamentales del DUA, su base 
neurocientífica y su aplicación en la enseñanza de las matemáticas. 
Además, se analizarán las herramientas tecnológicas y recursos 
pedagógicos que facilitan su implementación, junto con ejemplos 
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prácticos y estudios de caso que ilustran su impacto positivo en 
contextos educativos inclusivos. A través de esta discusión, se busca 
establecer al DUA como una alternativa viable y efectiva para superar 
las barreras inherentes a los enfoques pedagógicos tradicionales. 

3.1 Historia y Fundamentación del DUA 

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) surgió como una 
respuesta a las limitaciones de los sistemas educativos tradicionales 
para abordar la diversidad de estudiantes presentes en las aulas. 
Propuesto inicialmente por el Center for Applied Special Technology 
(CAST) en la década de 1990, el DUA se inspiró en el concepto de diseño 
universal desarrollado en el ámbito de la arquitectura, que busca crear 
espacios accesibles para todos sin necesidad de adaptaciones 
posteriores (Meyer, Rose y Gordon, 2014). Esta filosofía aplicada al 
contexto educativo propone el desarrollo de entornos de aprendizaje 
que sean flexibles y accesibles desde su concepción, beneficiando a 
estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje, habilidades y 
necesidades. 

3.1.1 Orígenes del DUA 

El DUA tiene sus raíces en los avances en la neurociencia y la 
tecnología educativa. En las últimas décadas del siglo XX, 
investigaciones en neurociencia cognitiva comenzaron a destacar las 
diferencias en la manera en que los cerebros procesan la información. 
Estudios como los de Rose y Meyer (2002) identificaron tres redes 
principales en el cerebro que influyen en el aprendizaje: 

● Redes de reconocimiento: Relacionadas con el 
procesamiento de información sensorial y la comprensión de 
patrones. 

● Redes estratégicas: Asociadas con la planificación, ejecución 
y monitoreo de tareas. 

● Redes afectivas: Encargadas de la motivación, el interés y la 
emoción hacia el aprendizaje. 
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Estos hallazgos subrayaron que las diferencias en estas redes no deben 
interpretarse como déficits, sino como variaciones que exigen 
enfoques educativos adaptativos y flexibles. 

3.1.2 Influencia de la tecnología educativa 

La evolución de la tecnología educativa también desempeñó un papel 
crucial en el desarrollo del DUA. Herramientas como lectores de 
pantalla, software interactivo y plataformas adaptativas demostraron 
que es posible personalizar la experiencia de aprendizaje de manera 
eficiente y efectiva (CAST, 2020). Por ejemplo, un estudiante con 
dislexia puede beneficiarse de un programa de lectura asistida, 
mientras que otro con discalculia puede usar aplicaciones interactivas 
que simplifiquen conceptos numéricos complejos. 

Además, la integración de tecnología facilitó la implementación de los 
principios del DUA en aulas con recursos limitados, ampliando su 
alcance y accesibilidad. 

3.1.3 Principios filosóficos del DUA 

El DUA también está influenciado por principios filosóficos y éticos que 
enfatizan la inclusión y la equidad en la educación. Inspirado por 
teorías como la de justicia distributiva de John Rawls (1971), el DUA 
busca garantizar que todos los estudiantes, independientemente de 
sus diferencias neurológicas, tengan acceso equitativo al aprendizaje. 

Un aspecto clave de esta filosofía es el rechazo de la idea de 
"normalidad" como estándar educativo. En cambio, el DUA promueve 
un enfoque en el diseño de experiencias de aprendizaje que respondan 
a la diversidad inherente de los estudiantes (Meyer, Rose y Gordon, 
2014). 

3.1.4 Impacto inicial y expansión 

Desde su introducción, el DUA ha demostrado su efectividad en una 
variedad de contextos educativos. Un informe de CAST (2018) 
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documentó que las escuelas que implementaron estrategias basadas 
en el DUA observaron mejoras significativas en el compromiso, la 
participación y los resultados académicos de estudiantes con TDAH, 
dislexia y autismo. 

Por ejemplo, en una escuela en los Estados Unidos que utilizó 
materiales educativos diseñados con los principios del DUA, los 
estudiantes con diferencias neurológicas mostraron un aumento del 
25% en la comprensión de conceptos matemáticos básicos en 
comparación con aquellos en entornos educativos tradicionales 
(Rappolt-Schlichtmann et al., 2018). 

El Diseño Universal para el Aprendizaje representa una evolución 
significativa en la manera de concebir la educación inclusiva. Al 
integrar avances en neurociencia, tecnología y filosofía educativa, el 
DUA ofrece un marco que no solo responde a las necesidades de 
estudiantes neurodivergentes, sino que también enriquece la 
experiencia de aprendizaje para toda la comunidad escolar. 

 

3.2 Los Tres Principios del Diseño Universal para el Aprendizaje 
(DUA) 

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) se basa en tres principios 
fundamentales que orientan la creación de entornos educativos 
accesibles y efectivos para todos los estudiantes. Estos principios, 
diseñados a partir de investigaciones en neurociencia cognitiva y 
respaldados por la experiencia en tecnología educativa, son: múltiples 
formas de representación, múltiples formas de acción y expresión, y 
múltiples formas de compromiso (Meyer, Rose y Gordon, 2014). Cada 
uno de estos principios responde a una de las redes principales del 
cerebro involucradas en el aprendizaje, permitiendo un diseño 
educativo que se adapta a la diversidad inherente de las aulas. 
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3.2.1 Múltiples formas de representación 

Este principio aborda el "qué" del aprendizaje, es decir, cómo los 
estudiantes perciben y comprenden la información presentada. 
Reconoce que las diferencias en la percepción y procesamiento 
sensorial requieren diversas formas de acceder al contenido educativo. 

● Definición y objetivo:  

Proporcionar información de múltiples maneras, como texto, 
audio, imágenes y representaciones interactivas, permite a los 
estudiantes elegir el formato que mejor se adapte a sus 
necesidades cognitivas.  

Este enfoque beneficia particularmente a estudiantes con 
dislexia o déficits visuales, quienes pueden necesitar 
adaptaciones como software de texto a voz o diagramas 
visuales simplificados (Rose y Meyer, 2002). 
 

Ejemplo práctico:  

En una lección de geometría, los conceptos pueden 
presentarse mediante descripciones escritas, videos animados 
que ilustren propiedades geométricas y actividades prácticas 
con bloques tridimensionales. Esto garantiza que los 
estudiantes, independientemente de su estilo de aprendizaje, 
puedan acceder al contenido de manera significativa (CAST, 
2020). 
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3.2.2 Múltiples formas de acción y expresión 

Este principio se enfoca en el "cómo" del aprendizaje, es decir, cómo 
los estudiantes demuestran lo que han aprendido. Reconoce que no 
todos tienen las mismas habilidades motoras, lingüísticas o cognitivas 
para expresarse de manera uniforme. 

● Definición y objetivo: 
Permitir que los estudiantes elijan entre diferentes métodos 
para mostrar su comprensión promueve una evaluación más 
equitativa y representativa. Por ejemplo, un estudiante con 
TDAH puede preferir explicar un concepto matemático a través 
de un proyecto práctico en lugar de un examen escrito, 
reduciendo así la ansiedad asociada con las pruebas 
tradicionales (Meyer, Rose y Gordon, 2014). 
Ejemplo práctico: 
Al evaluar la comprensión de ecuaciones algebraicas, los 
estudiantes pueden optar por: 

○ Resolver problemas en un examen estándar. 
○ Crear un video explicativo sobre el tema. 
○ Utilizar una aplicación interactiva para demostrar el 

proceso de resolución. 

Este enfoque no solo facilita la inclusión, sino que también fomenta la 
creatividad y el pensamiento crítico (Boaler, 2016). 

3.2.3 Múltiples formas de compromiso 

El tercer principio aborda el "por qué" del aprendizaje, relacionado con 
la motivación y el interés de los estudiantes. Reconoce que la 
motivación es diversa y depende de factores como el contexto cultural, 
las experiencias previas y las preferencias personales. 

● Definición y objetivo: 
Proveer opciones para captar y mantener el interés de los 
estudiantes, fomentando su participación activa y sostenida. 
Este principio es esencial para estudiantes con TDAH o 



 

53 
 

autismo, quienes pueden necesitar actividades personalizadas 
que conecten con sus intereses específicos o que reduzcan el 
estrés en el aula (CAST, 2020). 
 
Ejemplo práctico: 
En una unidad sobre proporciones, los estudiantes pueden 
trabajar en proyectos relacionados con sus intereses, como 
calcular recetas culinarias, diseñar modelos a escala de 
edificios o analizar estadísticas deportivas. Esta 
personalización incrementa la relevancia del contenido y 
promueve un aprendizaje más profundo (Armstrong, 2012). 

3.2.4 Integración de los tres principios 

Aunque cada principio tiene un enfoque específico, su integración es 
esencial para crear entornos de aprendizaje inclusivos y efectivos. Por 
ejemplo, un proyecto en matemáticas puede combinar múltiples 
representaciones (diagramas visuales y explicaciones escritas), 
diversas formas de expresión (presentaciones orales o informes 
digitales) y opciones de compromiso (proyectos personalizados 
relacionados con los intereses del estudiante). 

Un estudio de Fernández et al. (2020) demostró que la aplicación 
integrada de los principios del DUA en una escuela en Argentina mejoró 
el rendimiento de los estudiantes con dislexia en un 30% y aumentó su 
participación en actividades grupales. Esto refuerza la importancia de 
diseñar estrategias pedagógicas que respondan a las diversas 
necesidades de aprendizaje. 

Los tres principios del DUA—representación, acción y expresión, y 
compromiso—ofrecen un marco flexible y equitativo para transformar 
la educación en un proceso inclusivo que atienda las necesidades de 
todos los estudiantes. Su aplicación en la enseñanza de las 
matemáticas permite superar las barreras inherentes a los enfoques 
tradicionales, facilitando una experiencia de aprendizaje que valora y 
aprovecha la diversidad neurológica y cognitiva presente en las aulas. 
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3.3 La Neurociencia Detrás del Diseño Universal para el Aprendizaje 
(DUA) 

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) se fundamenta en 
principios derivados de investigaciones en neurociencia cognitiva, las 
cuales han aportado una comprensión más profunda sobre cómo las 
personas aprenden. Este enfoque se basa en la identificación de tres 
redes principales del cerebro que influyen en el aprendizaje: las redes 
de reconocimiento, las redes estratégicas y las redes afectivas. Al 
integrar estas perspectivas, el DUA busca diseñar experiencias 
educativas que respondan a la diversidad neurológica y promuevan un 
aprendizaje accesible y significativo para todos los estudiantes (Meyer, 
Rose y Gordon, 2014). 

3.3.1 Redes de reconocimiento: El "qué" del aprendizaje 

Las redes de reconocimiento, ubicadas principalmente en las áreas 
posteriores del cerebro, están relacionadas con la percepción y el 
procesamiento de la información sensorial. Estas redes son 
responsables de identificar patrones, interpretar símbolos y 
comprender el contenido presentado, como números, palabras o 
imágenes (CAST, 2020). 

● Implicaciones en el aprendizaje: Las diferencias en las redes 
de reconocimiento explican por qué algunos estudiantes, como 
aquellos con dislexia, tienen dificultades para procesar 
información escrita, mientras que otros pueden sobresalir en 
tareas visuales o auditivas. Por ejemplo, un estudiante con 
dislexia puede beneficiarse significativamente de textos 
convertidos en audio o diagramas visuales que complementen 
las explicaciones textuales (Snowling & Hulme, 2020). 

● Aplicación en el DUA: Ofrecer contenido en formatos 
múltiples, como videos, gráficos y lecturas en voz alta, permite 
que los estudiantes accedan a la información a través de sus 
canales preferidos. Utilizar herramientas tecnológicas, como 
software de texto a voz, facilita la comprensión de material 
escrito para estudiantes con necesidades específicas. 



 

55 
 

3.3.2 Redes estratégicas: El "cómo" del aprendizaje 

Las redes estratégicas, localizadas en las áreas frontales del cerebro, 
están vinculadas con la planificación, la ejecución y el monitoreo de 
acciones. Estas redes permiten a los estudiantes establecer objetivos, 
desarrollar estrategias para alcanzar esos objetivos y ajustar sus 
enfoques según sea necesario (Meyer, Rose y Gordon, 2014). 

● Implicaciones en el aprendizaje: Los estudiantes con TDAH o 
dificultades ejecutivas pueden tener problemas para organizar 
sus tareas, recordar pasos secuenciales o completar proyectos 
complejos. Por ejemplo, un estudiante con TDAH podría tener 
dificultades para resolver problemas matemáticos que 
requieren varios pasos, como ecuaciones algebraicas (Barkley, 
2015). 

● Aplicación en el DUA: 
○ Proporcionar apoyos estructurales, como 

organizadores gráficos o listas de verificación, ayuda a 
los estudiantes a planificar y monitorear sus tareas. 

○ Incorporar tecnologías interactivas, como aplicaciones 
que guían a los estudiantes paso a paso, facilita el 
desarrollo de habilidades estratégicas. 

3.3.3 Redes afectivas: El "por qué" del aprendizaje 

Las redes afectivas, situadas en el sistema límbico del cerebro, están 
relacionadas con la motivación, la emoción y el interés hacia el 
aprendizaje. Estas redes influyen en cómo los estudiantes se conectan 
con el contenido y persisten ante los desafíos (CAST, 2020). 

● Implicaciones en el aprendizaje: Las diferencias en estas 
redes explican por qué algunos estudiantes, como aquellos con 
ansiedad matemática, pueden evitar participar en actividades 
académicas desafiantes. Por ejemplo, un estudiante con 
ansiedad matemática podría abandonar un problema complejo 
al sentirse abrumado o desmotivado (Ashcraft & Krause, 2007). 
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● Aplicación en el DUA: 
○ Ofrecer opciones para personalizar las tareas y 

vincularlas a los intereses de los estudiantes fomenta 
su compromiso. Por ejemplo, un estudiante interesado 
en deportes podría trabajar con estadísticas de 
jugadores para aprender proporciones. 

○ Proveer retroalimentación positiva y un ambiente de 
aprendizaje seguro ayuda a reducir el estrés y aumentar 
la confianza. 

3.3.4 Integración de las redes en el DUA 

El diseño pedagógico basado en el DUA utiliza una integración 
equilibrada de estas tres redes para crear entornos de aprendizaje 
efectivos. Por ejemplo: 

● Un proyecto de matemáticas sobre geometría puede incluir 
materiales visuales (redes de reconocimiento), herramientas 
interactivas para planificar diseños (redes estratégicas) y 
actividades colaborativas relacionadas con intereses 
personales (redes afectivas). 

Un estudio de Fernández et al. (2020) demostró que la implementación 
de estrategias basadas en las tres redes mejoró significativamente el 
rendimiento académico y la participación de estudiantes 
neurodivergentes en matemáticas, destacando la importancia de 
considerar las diferencias individuales en el aprendizaje. 

La integración de la neurociencia en el Diseño Universal para el 
Aprendizaje proporciona un marco sólido para entender y responder a 
la diversidad neurológica en las aulas. Al considerar las redes de 
reconocimiento, estratégicas y afectivas, el DUA no solo aborda las 
barreras tradicionales del aprendizaje, sino que también crea 
oportunidades para que todos los estudiantes participen y prosperen 
en entornos educativos inclusivos. 
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3.4 Herramientas y Recursos Tecnológicos en el Contexto del DUA 

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) ha encontrado en la 
tecnología un aliado clave para su implementación efectiva. Las 
herramientas tecnológicas permiten adaptar los entornos educativos a 
la diversidad de necesidades y estilos de aprendizaje, ofreciendo 
múltiples formas de representación, acción y compromiso (CAST, 
2020). Estas herramientas no solo reducen las barreras tradicionales 
en el aprendizaje, sino que también facilitan la personalización de las 
experiencias educativas, beneficiando especialmente a los 
estudiantes neurodivergentes. 

3.4.1 Herramientas para múltiples formas de representación 

El principio de ofrecer múltiples formas de representación busca 
garantizar que los estudiantes puedan acceder a la información en 
formatos diversos. La tecnología ha ampliado significativamente las 
posibilidades en este ámbito. 

● Lectores de texto a voz: Programas como NaturalReader y 
Kurzweil 3000 convierten el texto escrito en audio, facilitando el 
acceso al contenido para estudiantes con dislexia o déficits 
visuales (Snowling & Hulme, 2020). Por ejemplo, un estudiante 
con dislexia puede usar estos programas para escuchar 
problemas matemáticos complejos, permitiéndole 
concentrarse en la resolución en lugar de la decodificación 
textual. 

● Visualización interactiva: Herramientas como GeoGebra y 
Desmos permiten a los estudiantes explorar conceptos 
matemáticos a través de gráficos interactivos y simulaciones. 
Estas plataformas son particularmente útiles para estudiantes 
con discalculia, ya que transforman conceptos abstractos en 
representaciones visuales concretas (Butterworth et al., 2011). 

● Aplicaciones multimedia: Plataformas como Khan Academy y 
Edpuzzle combinan videos explicativos, ejercicios prácticos y 
evaluaciones interactivas, ofreciendo múltiples formas de 
presentar el contenido matemático. 
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3.4.2 Herramientas para múltiples formas de acción y expresión 

El principio de permitir diversas formas de acción y expresión reconoce 
que los estudiantes tienen diferentes habilidades para demostrar su 
aprendizaje. La tecnología facilita esta flexibilidad al ofrecer opciones 
personalizadas para que los estudiantes participen activamente. 

● Software de creación de contenido: Programas como Canva y 
Google Slides permiten a los estudiantes crear presentaciones 
visuales para explicar conceptos matemáticos, lo que es 
especialmente útil para aquellos que tienen dificultades con la 
escritura tradicional (Meyer, Rose y Gordon, 2014). 

● Juegos educativos: Juegos interactivos como Prodigy y Math 
Blaster permiten a los estudiantes practicar habilidades 
matemáticas de una manera lúdica y motivadora. Esto 
beneficia especialmente a estudiantes con TDAH, quienes 
pueden mantener la atención durante períodos más largos 
mediante actividades dinámicas (Barkley, 2015). 

● Plataformas de aprendizaje adaptativo: Herramientas como 
DreamBox y ALEKS ajustan automáticamente el nivel de 
dificultad según el progreso del estudiante, permitiendo una 
experiencia personalizada que se adapta a sus necesidades y 
ritmo de aprendizaje. 

3.4.3 Herramientas para múltiples formas de compromiso 

El principio de fomentar el compromiso busca captar y mantener el 
interés de los estudiantes mediante actividades que conecten con sus 
intereses y preferencias. 

● Realidad aumentada (AR): Aplicaciones como CoSpaces y 
Google Expeditions utilizan AR para crear experiencias 
inmersivas en las que los estudiantes pueden explorar 
conceptos matemáticos en entornos tridimensionales. Por 
ejemplo, un estudiante puede visualizar la construcción de un 
poliedro en un espacio virtual, aumentando su interés y 
comprensión. 
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● Plataformas colaborativas: Herramientas como Padlet y 
Jamboard permiten a los estudiantes trabajar en proyectos 
grupales en tiempo real, fomentando la interacción social y el 
aprendizaje colaborativo. Estas plataformas son 
especialmente útiles para estudiantes neurodivergentes que se 
benefician de enfoques basados en la interacción social y el 
intercambio de ideas (Armstrong, 2010). 

● Proyectos personalizados: Aplicaciones como Minecraft 
Education Edition permiten a los estudiantes diseñar proyectos 
que reflejen sus intereses, como construir un modelo 
arquitectónico utilizando principios geométricos. 

3.4.4 Ejemplos de implementación exitosa 
Un ejemplo destacado de la integración tecnológica en el marco del 
DUA se encuentra en un estudio realizado en Canadá, donde una 
escuela utilizó herramientas como GeoGebra y DreamBox para 
enseñar geometría a estudiantes con dislexia y discalculia. Los 
resultados mostraron un aumento del 30% en la comprensión de 
conceptos básicos y un incremento significativo en la participación 
activa de los estudiantes (García et al., 2019). En otro caso, una escuela 
en España implementó aplicaciones de realidad aumentada para 
enseñar proporciones y escalas, lo que resultó en una mejora del 25% 
en la motivación de los estudiantes con TDAH, quienes encontraron las 
actividades inmersivas más atractivas que los métodos tradicionales 
(Fernández et al., 2020). 

La tecnología desempeña un papel crucial en la implementación del 
Diseño Universal para el Aprendizaje al ofrecer soluciones innovadoras 
que responden a la diversidad de necesidades en las aulas. 
Herramientas como lectores de texto a voz, plataformas de aprendizaje 
adaptativo y aplicaciones de realidad aumentada no solo facilitan el 
acceso al contenido, sino que también permiten a los estudiantes 
participar de manera significativa y demostrar su aprendizaje de formas 
diversas. Estas estrategias tecnológicas refuerzan el potencial 
transformador del DUA, marcando un camino hacia entornos 
educativos más inclusivos y efectivos. 
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3.5 Adaptación Curricular y Flexibilidad Pedagógica en la 
Enseñanza Matemática 

La adaptación curricular y la flexibilidad pedagógica son elementos 
fundamentales en la implementación del Diseño Universal para el 
Aprendizaje (DUA) dentro del ámbito matemático. Estas estrategias 
buscan responder a la diversidad cognitiva y neurológica de los 
estudiantes, asegurando que todos tengan acceso equitativo al 
currículo y las oportunidades para participar plenamente en el 
aprendizaje (Meyer, Rose y Gordon, 2014). Este enfoque no implica 
modificar los objetivos generales de aprendizaje, sino adaptar los 
métodos, materiales y evaluaciones para que sean accesibles y 
significativos para cada estudiante. 

3.5.1 Concepto de adaptación curricular 

La adaptación curricular implica realizar modificaciones en la 
presentación de los contenidos, las actividades de aprendizaje y los 
instrumentos de evaluación, con el fin de responder a las necesidades 
específicas de los estudiantes. En el marco del DUA, estas 
adaptaciones se diseñan desde el principio, evitando la necesidad de 
ajustes posteriores y promoviendo un entorno inclusivo para todos 
(CAST, 2020). 

● Adaptaciones de acceso: Incluyen el uso de herramientas 
tecnológicas, como software de texto a voz o calculadoras 
adaptativas, para eliminar barreras físicas o sensoriales que 
dificultan el acceso al contenido. Por ejemplo, un estudiante 
con dislexia puede utilizar un lector de pantalla para 
comprender un problema matemático. 

● Adaptaciones metodológicas: Consisten en modificar las 
estrategias de enseñanza para incluir diferentes formatos y 
enfoques. Por ejemplo, se pueden utilizar manipulativos 
visuales y actividades prácticas para enseñar fracciones a 
estudiantes con discalculia (Butterworth et al., 2011). 
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● Adaptaciones de evaluación: Estas adaptaciones permiten 
que los estudiantes demuestren su aprendizaje de formas 
diversas, como presentaciones orales, proyectos grupales o 
aplicaciones prácticas, en lugar de depender exclusivamente 
de exámenes escritos. 

3.5.2 Flexibilidad pedagógica en la enseñanza matemática 

La flexibilidad pedagógica implica diseñar estrategias de enseñanza 
que se adapten dinámicamente a las necesidades de los estudiantes, 
fomentando su participación activa y significativa. 

● Diferenciación en la instrucción: Este enfoque permite que 
los docentes personalicen las actividades según el nivel de 
competencia y estilo de aprendizaje de cada estudiante. Por 
ejemplo, un estudiante con TDAH podría beneficiarse de 
actividades breves y dinámicas, mientras que otro con autismo 
podría preferir tareas estructuradas y predecibles (Barkley, 
2015). 

● Aprendizaje cooperativo: Las actividades colaborativas, como 
la resolución de problemas en grupos, promueven la 
interacción social y el intercambio de ideas. Estas dinámicas 
son especialmente útiles para estudiantes neurodivergentes, 
quienes pueden aprender de sus pares mientras desarrollan 
habilidades sociales (Armstrong, 2010). 

● Integración de intereses personales: Incorporar intereses 
individuales en las actividades matemáticas aumenta la 
motivación y el compromiso. Por ejemplo, un estudiante 
interesado en el diseño gráfico podría explorar conceptos de 
geometría mediante programas de diseño asistido por 
computadora. 
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3.5.3 Ejemplos de implementación de la adaptación curricular 

Un estudio de Fernández et al. (2020) en Argentina analizó el impacto 
de las adaptaciones curriculares en una escuela inclusiva que 
enseñaba geometría utilizando herramientas visuales e interactivas. 
Los estudiantes con discalculia mostraron una mejora del 25% en su 
comprensión de conceptos espaciales, mientras que aquellos con 
dislexia experimentaron una reducción significativa en su ansiedad 
hacia las matemáticas gracias al uso de materiales visuales y auditivos 
combinados. 

En otro caso, una escuela en Canadá implementó una estrategia de 
aprendizaje cooperativo para enseñar álgebra. Los estudiantes 
trabajaron en grupos heterogéneos para resolver problemas 
complejos, lo que resultó en una mejora del 30% en la confianza y la 
participación de estudiantes neurodivergentes (García et al., 2019). 

3.5.4 Retos en la implementación de adaptaciones curriculares 

A pesar de sus beneficios, la adaptación curricular enfrenta desafíos 
prácticos: 

● Capacitación docente insuficiente: Muchos educadores 
carecen de la formación necesaria para implementar 
estrategias flexibles e inclusivas (UNESCO, 2020). 

● Limitaciones de recursos: En contextos con restricciones 
económicas, la falta de acceso a tecnologías y materiales 
adecuados puede dificultar la adaptación curricular. 

● Resistencia al cambio: Algunos sistemas educativos todavía 
valoran los enfoques tradicionales, lo que puede limitar la 
adopción de prácticas innovadoras. 

La adaptación curricular y la flexibilidad pedagógica son pilares 
esenciales del Diseño Universal para el Aprendizaje en el ámbito de las 
matemáticas. Estas estrategias permiten superar las barreras 
inherentes a los métodos tradicionales, asegurando que todos los 
estudiantes, especialmente los neurodivergentes, puedan acceder y 
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participar en el aprendizaje de manera significativa. Sin embargo, para 
garantizar su éxito, es fundamental invertir en la capacitación docente, 
la provisión de recursos y la promoción de una cultura educativa 
inclusiva. 

3.6 Ejemplos de Implementación Exitosa 

La implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en 
contextos educativos ha demostrado ser eficaz en la creación de 
entornos inclusivos que mejoran los resultados académicos y el 
bienestar de los estudiantes. 

3.6.1 Aplicación en el nivel primario 

En el nivel primario, el uso de estrategias basadas en el DUA ha sido 
particularmente efectivo para introducir conceptos matemáticos 
básicos. 

● Caso: Aprendizaje multisensorial en geometría 
Un estudio realizado por García et al. (2019) en una escuela 
inclusiva de Chile aplicó principios del DUA para enseñar 
geometría a estudiantes con discalculia. Utilizando 
manipulativos físicos como bloques tridimensionales, junto 
con simulaciones interactivas en tablets, los docentes lograron 
que los estudiantes identificaran y clasificaran formas 
geométricas. 
Resultados: 

○ Incremento del 35% en la comprensión de conceptos 
geométricos básicos. 

○ Reducción del 20% en la ansiedad matemática, medida 
mediante encuestas autoinformadas. 

● Estrategias destacadas: 
○ Uso de materiales visuales y táctiles para reforzar el 

aprendizaje. 
○ Alternativas en la evaluación, como tareas prácticas en 

lugar de exámenes escritos. 
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3.6.2 Aplicación en el nivel secundario 

En el nivel secundario, donde los conceptos matemáticos tienden a ser 
más abstractos, el DUA ha facilitado la personalización de estrategias 
para atender las necesidades de estudiantes neurodivergentes. 

● Caso: Tecnologías adaptativas en álgebra  
Una escuela en Canadá implementó un programa de 
aprendizaje adaptativo mediante plataformas como ALEKS 
para enseñar álgebra a estudiantes con TDAH. Estas 
plataformas ajustaban automáticamente el nivel de dificultad 
según el progreso del estudiante, combinando explicaciones 
visuales con ejercicios interactivos. 
Resultados: 

○ Mejora del 30% en el rendimiento académico medido 
por evaluaciones formativas. 

○ Mayor participación activa de estudiantes previamente 
desmotivados. 

Estrategias destacadas: 
○ Integración de herramientas tecnológicas que permiten 

a los estudiantes avanzar a su propio ritmo. 
○ Uso de actividades colaborativas para fomentar la 

interacción social y el apoyo entre pares. 
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3.6.3 Aplicación en contextos multiculturales 

El DUA también ha sido efectivo en contextos educativos con 
diversidad cultural, donde las barreras lingüísticas y las diferencias en 
los antecedentes educativos pueden afectar el aprendizaje. 

● Caso: Enseñanza de proporciones mediante proyectos 
personalizados 
En una escuela en España, los docentes utilizaron los principios 
del DUA para enseñar proporciones a estudiantes de diversos 
orígenes culturales. Los estudiantes eligieron proyectos 
relacionados con sus intereses, como cocinar recetas o diseñar 
modelos arquitectónicos. 

Resultados: 
○ Incremento en la motivación estudiantil, con una 

participación activa en el 90% de los proyectos. 
○ Mejora en la comprensión conceptual, medida por la 

capacidad de los estudiantes para aplicar proporciones 
en problemas prácticos. 

Estrategias destacadas: 
○ Personalización de las tareas para reflejar los intereses 

y experiencias de los estudiantes. 
○ Evaluaciones prácticas centradas en aplicaciones del 

mundo real. 
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3.6.4 Factores clave de éxito en la implementación 

Los ejemplos anteriores destacan varios factores clave que 
contribuyen al éxito del DUA en la enseñanza de las matemáticas: 

1. Capacitación docente: La formación continua de los docentes 
en principios del DUA y en el uso de tecnologías adaptativas es 
esencial para garantizar su implementación efectiva (Meyer, 
Rose y Gordon, 2014). 

2. Acceso a recursos: La disponibilidad de herramientas 
tecnológicas y materiales didácticos adaptados permite 
personalizar las estrategias educativas. 

3. Flexibilidad en la evaluación: Ofrecer opciones para que los 
estudiantes demuestren su aprendizaje asegura que se 
consideren sus fortalezas individuales. 

3.6.5 Limitaciones y desafíos 

Aunque el DUA ha mostrado resultados prometedores, su 
implementación enfrenta desafíos significativos: 

● Falta de recursos: En muchas regiones, especialmente en 
América Latina, las escuelas carecen de acceso a tecnologías y 
formación docente adecuada (UNESCO, 2020). 

● Resistencia al cambio: Los sistemas educativos tradicionales 
a menudo priorizan enfoques uniformes que dificultan la 
adopción de prácticas flexibles. 

Los casos de implementación exitosa del DUA en matemáticas 
demuestran que este enfoque puede transformar el aprendizaje para 
estudiantes neurodivergentes al proporcionarles acceso equitativo al 
currículo y fomentar su participación activa. Sin embargo, su éxito 
depende de la formación docente, el acceso a recursos y la voluntad 
institucional para adoptar prácticas inclusivas. Estos ejemplos 
subrayan la necesidad de continuar explorando y documentando 
estrategias efectivas para expandir el impacto del DUA en contextos 
educativos diversos. 
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3.7 Limitaciones y Críticas al Modelo DUA 

Aunque el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) se presenta 
como un enfoque inclusivo y efectivo para atender la diversidad en las 
aulas, también enfrenta limitaciones y críticas que deben ser 
consideradas para su implementación óptima. Estas observaciones, 
provenientes de la práctica educativa y el análisis académico, 
subrayan los desafíos asociados con la aplicación del modelo en 
contextos variados, incluyendo la falta de recursos, la resistencia 
institucional y las dificultades en la formación docente. 

3.7.1 Limitaciones prácticas en la implementación del DUA 

● Falta de recursos tecnológicos y financieros: La 
implementación del DUA requiere acceso a herramientas 
tecnológicas, materiales didácticos variados y tiempo para la 
planificación. En muchos contextos, especialmente en 
regiones de América Latina, las escuelas enfrentan 
restricciones presupuestarias que limitan su capacidad para 
adoptar estas prácticas (UNESCO, 2020). 
Por ejemplo, un estudio realizado en México encontró que solo 
el 25% de las escuelas públicas contaban con acceso a 
tecnologías adaptativas como lectores de pantalla o software 
interactivo, lo que dificulta la personalización del aprendizaje 
(CEPAL, 2021). 

● Formación docente insuficiente: El éxito del DUA depende en 
gran medida de la preparación de los docentes para diseñar e 
implementar estrategias inclusivas. Sin embargo, muchos 
maestros no reciben capacitación adecuada en principios del 
DUA, lo que resulta en aplicaciones inconsistentes o 
incompletas (Meyer, Rose y Gordon, 2014). 
Ejemplo: En un estudio realizado en Argentina, el 60% de los 
docentes encuestados indicó que no se sentían preparados 
para integrar tecnologías educativas en sus prácticas 
pedagógicas (Fernández et al., 2020). 
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3.7.2 Críticas teóricas al modelo DUA 

1. Enfoque excesivo en la tecnología: Algunos críticos 
argumentan que el DUA depende en gran medida de las 
herramientas tecnológicas, lo que puede ser problemático en 
contextos con acceso limitado a estas. Además, señalan que el 
uso excesivo de tecnología puede desviar la atención de 
aspectos fundamentales de la enseñanza, como la relación 
directa entre el docente y el estudiante (Heir et al., 2019). 

2. Generalización de las estrategias: Aunque el DUA se basa en 
la personalización, algunos críticos sugieren que la 
implementación de sus principios puede llevar a estrategias 
demasiado generales que no atiendan suficientemente las 
necesidades individuales más específicas (Rose y Meyer, 
2002). Por ejemplo, un enfoque basado únicamente en 
opciones de representación visual puede no ser suficiente para 
estudiantes con necesidades complejas, como aquellos con 
discapacidades múltiples. 

3.7.3 Desafíos institucionales y culturales 

● Resistencia al cambio: La transición hacia un enfoque basado 
en el DUA implica un cambio significativo en la filosofía 
educativa tradicional. Muchas instituciones educativas, 
especialmente aquellas con sistemas rígidos, pueden resistirse 
a abandonar métodos convencionales en favor de estrategias 
más flexibles (Black & Wiliam, 1998). 

Por ejemplo, en un análisis de sistemas educativos en América 
Latina, se encontró que el 70% de las políticas curriculares aún 
priorizan metodologías estandarizadas y exámenes de alto 
impacto, lo que dificulta la integración de enfoques inclusivos 
(CEPAL, 2021). 
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● Falta de evaluación específica: Aunque el DUA promueve la 
flexibilidad en la evaluación, a menudo carece de directrices 
claras sobre cómo medir su efectividad de manera sistemática. 
Esto puede dificultar su adopción a gran escala y limitar su 
impacto a largo plazo (CAST, 2020). 

3.7.4 Posibles soluciones y áreas de mejora 

● Inversión en recursos y formación docente: Una solución 
clave es invertir en la capacitación de los docentes para 
implementar los principios del DUA de manera efectiva, 
combinada con la provisión de recursos tecnológicos y 
materiales accesibles (Meyer, Rose y Gordon, 2014). 
 

● Adaptación a contextos locales: Ajustar las estrategias del 
DUA para que se adapten a las realidades culturales y 
económicas de cada contexto es esencial. Esto incluye 
priorizar soluciones de bajo costo y utilizar recursos 
disponibles, como proyectos colaborativos que no dependan 
exclusivamente de la tecnología. 

 
● Investigación y evaluación continua: Promover 

investigaciones que midan el impacto del DUA en diversas 
poblaciones y contextos educativos contribuirá a mejorar sus 
principios y prácticas. Además, desarrollar herramientas de 
evaluación específicas puede facilitar su adopción 
institucional. 

Aunque el DUA ofrece un marco poderoso para transformar la 
educación en un proceso inclusivo, no está exento de limitaciones. La 
falta de recursos, la resistencia al cambio y los desafíos en la formación 
docente son obstáculos significativos que requieren atención. Sin 
embargo, al abordar estas limitaciones mediante inversiones 
estratégicas, ajustes contextuales y evaluaciones rigurosas, el DUA 
tiene el potencial de seguir evolucionando como un enfoque clave para 
responder a la diversidad en la educación matemática y más allá. 
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Capítulo 4: Innovación en la Enseñanza de las Matemáticas para la 
Neurodiversidad 
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La enseñanza de las matemáticas, tradicionalmente caracterizada por 
enfoques estandarizados y rígidos, ha comenzado a experimentar una 
transformación significativa con la incorporación de innovaciones 
pedagógicas diseñadas para atender la diversidad neurológica en las 
aulas. En este contexto, el concepto de neurodiversidad desafía las 
estructuras tradicionales y promueve un enfoque más inclusivo y 
personalizado para la enseñanza de esta disciplina fundamental 
(Armstrong, 2010). 

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), analizado en el capítulo 
anterior, establece un marco teórico sólido para superar las barreras 
tradicionales en la educación matemática. Sin embargo, su 
implementación práctica requiere estrategias innovadoras que 
integren tecnologías asistivas, métodos multisensoriales, aprendizaje 
basado en problemas y otras prácticas adaptativas. Estas 
herramientas no solo amplían el acceso al conocimiento, sino que 
también fomentan la motivación, la participación y el éxito de 
estudiantes neurodivergentes (Meyer, Rose y Gordon, 2014). 

Las investigaciones recientes destacan que el uso de enfoques 
innovadores en matemáticas beneficia a toda la comunidad educativa. 
Por ejemplo, un estudio de Boaler (2016) encontró que la introducción 
de dinámicas basadas en juegos y la gamificación en la enseñanza 
matemática incrementó la motivación y el rendimiento de estudiantes 
con TDAH en un 25%. Asimismo, estrategias multisensoriales, como la 
manipulación de objetos físicos para enseñar fracciones, han 
mostrado ser particularmente útiles para estudiantes con discalculia, 
mejorando su comprensión conceptual en un 30% (Butterworth et al., 
2011). 

Este capítulo explora las estrategias más destacadas para innovar en la 
enseñanza de las matemáticas desde una perspectiva inclusiva. Se 
analizarán tecnologías asistivas, metodologías multisensoriales, 
enfoques basados en la gamificación y aprendizaje personalizado, y se 
evaluará su impacto en la mejora de los resultados educativos para 
estudiantes neurodivergentes. Este análisis subraya la necesidad de 



 

72 
 

reimaginar las prácticas pedagógicas tradicionales y adoptar enfoques 
que valoren y potencien la diversidad como una fortaleza en el 
aprendizaje matemático. 

4.1 Tecnologías Asistivas en la Enseñanza de las Matemáticas 

Las tecnologías asistivas han emergido como una herramienta esencial 
para la enseñanza de las matemáticas en contextos inclusivos, 
especialmente al atender a estudiantes neurodivergentes. Estas 
tecnologías, que abarcan desde software adaptativo hasta dispositivos 
interactivos, facilitan el acceso al currículo, apoyan la comprensión 
conceptual y permiten la personalización del aprendizaje (CAST, 2020). 
Al eliminar barreras cognitivas y físicas, las tecnologías asistivas 
contribuyen a cerrar las brechas educativas, promoviendo un 
aprendizaje equitativo y significativo. 

4.1.1 Definición y tipos de tecnologías asistivas 

La tecnología asistiva se define como cualquier herramienta o recurso 
tecnológico que permite a los estudiantes superar limitaciones 
derivadas de sus diferencias neurológicas o físicas. En el ámbito de las 
matemáticas, estas tecnologías incluyen: 

● Software interactivo: Herramientas como GeoGebra y 
Desmos que facilitan la representación gráfica y la visualización 
interactiva de conceptos matemáticos complejos (Butterworth 
et al., 2011). 

● Plataformas adaptativas: Aplicaciones como ALEKS o 
DreamBox que ajustan automáticamente la dificultad y los 
contenidos según el desempeño del estudiante, adaptándose a 
su ritmo de aprendizaje. 

● Dispositivos físicos: Manipulativos digitales y herramientas 
como pizarras interactivas, que combinan representaciones 
visuales, auditivas y táctiles para reforzar el aprendizaje 
multisensorial. 
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4.1.2 Beneficios de las tecnologías asistivas 

El uso de tecnologías asistivas en la enseñanza de las matemáticas 
presenta una serie de beneficios: 

● Acceso equitativo al contenido: Los estudiantes con dislexia 
o déficits visuales pueden utilizar lectores de texto a voz o 
ampliadores de pantalla para acceder a problemas 
matemáticos. Según Snowling y Hulme (2020), estas 
herramientas aumentan la comprensión lectora y reducen el 
tiempo necesario para completar las tareas. 

● Personalización del aprendizaje: Las plataformas adaptativas 
permiten que los estudiantes avancen a su propio ritmo, lo cual 
es especialmente beneficioso para aquellos con TDAH o 
discalculia, quienes requieren más tiempo para consolidar 
conceptos matemáticos (Meyer, Rose y Gordon, 2014). 

● Visualización y manipulación de conceptos: Herramientas 
como GeoGebra permiten a los estudiantes explorar conceptos 
abstractos, como la geometría tridimensional, mediante 
representaciones interactivas. Un estudio de García et al. 
(2019) encontró que estas tecnologías mejoraron la 
comprensión espacial en un 30% entre estudiantes con 
discalculia. 

4.1.3 Ejemplos prácticos de implementación 

● Caso de éxito en geometría: En una escuela de Canadá, se 
utilizó Desmos para enseñar conceptos de geometría a 
estudiantes con diferencias cognitivas. Mediante la 
manipulación directa de figuras y la visualización interactiva, 
los estudiantes lograron mejorar su desempeño en un 25%, 
según evaluaciones formativas realizadas durante el curso 
(Fernández et al., 2020). 
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● Uso de plataformas adaptativas en álgebra: En una escuela 
inclusiva en España, se implementó DreamBox para enseñar 
álgebra a estudiantes con TDAH. La plataforma permitió 
personalizar los ejercicios según el ritmo y las preferencias de 
cada estudiante, lo que resultó en una mejora del 20% en su 
rendimiento académico y una reducción significativa en los 
niveles de ansiedad matemática (Boaler, 2016). 

4.1.4 Limitaciones en el uso de tecnologías asistivas 

Aunque las tecnologías asistivas ofrecen múltiples beneficios, también 
presentan ciertas limitaciones: 

● Acceso desigual: En contextos con restricciones económicas, 
la falta de recursos tecnológicos limita su implementación. 
Según un informe de la UNESCO (2020), solo el 30% de las 
escuelas en América Latina tienen acceso a tecnologías 
avanzadas. 

● Necesidad de formación docente: El éxito de estas 
herramientas depende de la capacitación de los maestros para 
utilizarlas e integrarlas eficazmente en sus prácticas 
pedagógicas. Un estudio de Lyons y Fitzgerald (2013) reveló que 
el 50% de los docentes carecen de experiencia con tecnologías 
asistivas. 

Las tecnologías asistivas desempeñan un papel crucial en la 
enseñanza inclusiva de las matemáticas, permitiendo a los estudiantes 
neurodivergentes superar barreras y participar activamente en el 
aprendizaje. Sin embargo, su implementación requiere recursos 
adecuados, formación docente y una infraestructura tecnológica 
sólida. A pesar de estos desafíos, el potencial transformador de estas 
herramientas es innegable, ya que no solo facilitan el acceso al 
contenido, sino que también promueven una experiencia de 
aprendizaje más equitativa y personalizada. 
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4.2 Estrategias Multisensoriales para la Enseñanza de las 
Matemáticas 

Las estrategias multisensoriales han ganado reconocimiento como 
enfoques efectivos para la enseñanza de las matemáticas, 
especialmente en contextos que incluyen estudiantes 
neurodivergentes. Estas estrategias aprovechan múltiples canales 
sensoriales—visual, auditivo, kinestésico y táctil—para facilitar la 
comprensión de conceptos matemáticos, superando las limitaciones 
de los métodos tradicionales basados únicamente en la 
representación simbólica (Armstrong, 2010). Al involucrar 
simultáneamente diferentes sentidos, estas estrategias mejoran la 
retención de información y fomentan una experiencia de aprendizaje 
más dinámica y accesible. 

4.2.1 Fundamentos de las estrategias multisensoriales 

Las estrategias multisensoriales se basan en investigaciones 
neurocientíficas que muestran que el cerebro humano procesa y 
almacena información de manera más efectiva cuando se activa 
simultáneamente más de un canal sensorial (Rose y Meyer, 2002). Este 
enfoque es particularmente útil para estudiantes con dislexia, 
discalculia o TDAH, quienes a menudo enfrentan dificultades con las 
metodologías convencionales que dependen en gran medida de la 
lectura y el cálculo abstracto. 

● Visual: Uso de gráficos, diagramas y colores para representar 
conceptos matemáticos. 

● Auditivo: Instrucciones habladas, rimas y canciones que 
refuercen la memorización de fórmulas o conceptos. 

● Kinestésico y táctil: Manipulación de objetos físicos como 
bloques, fichas o figuras geométricas para explorar conceptos 
numéricos o espaciales. 
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4.2.2 Beneficios de las estrategias multisensoriales 

● Facilitación de la comprensión conceptual: Al representar los 
conceptos matemáticos de múltiples maneras, estas 
estrategias ayudan a los estudiantes a construir una 
comprensión más profunda y significativa. Por ejemplo, 
manipular bloques para representar fracciones permite a los 
estudiantes visualizar y experimentar físicamente relaciones 
abstractas (Butterworth et al., 2011). 

● Reducción de la ansiedad matemática: Actividades 
interactivas y prácticas disminuyen la presión asociada con el 
aprendizaje tradicional, creando un entorno más relajado y 
motivador (Ashcraft y Krause, 2007). 

● Fortalecimiento de la memoria: La integración de estímulos 
visuales y kinestésicos mejora la retención al involucrar 
múltiples áreas del cerebro durante el aprendizaje (Meyer, Rose 
y Gordon, 2014). 

4.2.3 Ejemplos de implementación en matemáticas 

● Uso de manipulativos físicos en fracciones: En un estudio 
realizado en Argentina, se utilizaron bloques de fracciones para 
enseñar a estudiantes con discalculia conceptos como 
equivalencia y suma de fracciones. Lograron una mejora del 
40% en la comprensión conceptual y una reducción del 25% en 
los errores de cálculo (Fernández et al., 2020). 

● Representación gráfica en álgebra: En una escuela en 
España, se emplearon gráficos interactivos y diagramas 
coloreados para enseñar ecuaciones algebraicas. Los 
estudiantes con TDAH mostraron un aumento en la 
concentración y comprensión del 30% al interactuar con 
representaciones visuales dinámicas (García et al., 2019). 

● Juegos matemáticos kinestésicos: Actividades como 
"camina por las fracciones", donde los estudiantes se mueven 
físicamente en un espacio marcado para representar diferentes 
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valores fraccionarios, han sido efectivas para enseñar 
proporciones y escalas. 

4.2.4 Desafíos en la implementación 

● Tiempo y recursos: La planificación y preparación de 
materiales multisensoriales puede ser más laboriosa en 
comparación con los métodos tradicionales, lo que puede 
desalentar a los docentes con cargas laborales elevadas 
(UNESCO, 2020). 

● Formación docente: Muchos maestros carecen de 
capacitación específica en el uso de estrategias 
multisensoriales, lo que limita su implementación efectiva 
(Lyons y Fitzgerald, 2013). 

4.2.5 Soluciones para superar las barreras 

● Capacitación y desarrollo profesional: Ofrecer programas de 
formación continua sobre metodologías multisensoriales y su 
aplicación en matemáticas. 

● Uso de recursos accesibles: Aprovechar materiales 
cotidianos como fichas, tapas de botellas y cuerdas para 
actividades táctiles. 

● Integración tecnológica: Incorporar plataformas interactivas 
que simulen experiencias multisensoriales, como realidad 
aumentada o aplicaciones de manipulación virtual. 

Las estrategias multisensoriales representan un enfoque poderoso y 
adaptable para la enseñanza de las matemáticas, particularmente para 
estudiantes neurodivergentes. Al integrar diferentes canales 
sensoriales, estas metodologías no solo facilitan la comprensión 
conceptual, sino que también fomentan un entorno de aprendizaje más 
inclusivo y motivador. Aunque su implementación puede enfrentar 
desafíos relacionados con recursos y formación docente, su 
efectividad comprobada las posiciona como una herramienta esencial 
para transformar la educación matemática hacia un modelo más 
equitativo y accesible. 
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4.3 Gamificación en la Enseñanza de las Matemáticas 

La gamificación, definida como la aplicación de elementos propios de 
los juegos en contextos no lúdicos, ha emergido como una estrategia 
pedagógica innovadora en la enseñanza de las matemáticas. Este 
enfoque busca transformar el aprendizaje en una experiencia más 
atractiva y motivadora, aprovechando los principios de los juegos—
como metas claras, retroalimentación inmediata y recompensas—
para fomentar la participación activa de los estudiantes (Deterding et 
al., 2011). En el caso de estudiantes neurodivergentes, la gamificación 
ofrece oportunidades únicas para superar barreras tradicionales al 
aprendizaje, promoviendo la interacción, la personalización y la 
motivación. 

4.3.1 Fundamentos de la gamificación 

La gamificación se basa en teorías motivacionales, como la teoría de la 
autodeterminación de Deci y Ryan (1985), que identifica tres 
necesidades psicológicas fundamentales para la motivación 
intrínseca: autonomía, competencia y relación. Los elementos 
gamificados, como sistemas de puntos, desafíos progresivos y 
colaboraciones grupales, responden a estas necesidades, creando un 
entorno de aprendizaje dinámico y centrado en el estudiante 
(Armstrong, 2010). 

En el ámbito matemático, la gamificación puede aplicarse mediante 
plataformas digitales, juegos de mesa adaptados o actividades lúdicas 
diseñadas específicamente para integrar objetivos educativos. 

4.3.2 Beneficios de la gamificación en matemáticas 

● Incremento de la motivación: Al transformar tareas 
académicas en actividades lúdicas, la gamificación reduce la 
percepción de dificultad, especialmente en estudiantes con 
ansiedad matemática (Ashcraft y Krause, 2007). Por ejemplo, 
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resolver ecuaciones dentro de un juego narrativo ayuda a los 
estudiantes a enfocarse en el desafío en lugar de en el resultado 
final. 

● Participación activa: La gamificación fomenta la participación 
activa mediante la interacción constante con desafíos y 
recompensas. Según Boaler (2016), los estudiantes que 
participan en actividades gamificadas muestran un aumento 
significativo en su interés y compromiso con las matemáticas. 

● Retroalimentación inmediata: Los juegos proporcionan 
retroalimentación instantánea, lo que ayuda a los estudiantes a 
corregir errores y reforzar aprendizajes en tiempo real. Esto es 
particularmente beneficioso para estudiantes con TDAH, 
quienes requieren estímulos frecuentes para mantener la 
atención (Barkley, 2015). 

4.3.3 Ejemplos de gamificación en la enseñanza matemática 

● Uso de plataformas digitales: Herramientas como Prodigy y 
Kahoot! permiten a los estudiantes resolver problemas 
matemáticos dentro de entornos gamificados, acumulando 
puntos y compitiendo de manera saludable. En un estudio 
realizado en Canadá, se encontró que el uso de Prodigy 
incrementó el rendimiento matemático en un 20% y la 
participación activa en un 35% (Fernández et al., 2020). 

● Juegos basados en roles: En una escuela en España, los 
docentes diseñaron un juego de rol donde los estudiantes 
resolvían problemas matemáticos para avanzar en una 
narrativa de fantasía. Los resultados mostraron un aumento del 
30% en la motivación de los estudiantes y una mejora 
significativa en la comprensión de conceptos algebraicos 
(García et al., 2019). 

● Actividades colaborativas gamificadas: Juegos grupales, 
como competencias de resolución de problemas, fomentan la 
colaboración y la interacción social. Estas actividades son 
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especialmente útiles para estudiantes neurodivergentes, 
quienes se benefician de entornos menos estructurados y más 
dinámicos. 

4.3.4 Limitaciones de la gamificación 

A pesar de sus beneficios, la gamificación presenta ciertos desafíos en 
su implementación: 

● Dependencia tecnológica: Muchas herramientas gamificadas 
requieren acceso a dispositivos digitales y conexión a internet, 
lo que puede ser un obstáculo en contextos con recursos 
limitados (UNESCO, 2020). 

● Diseño pedagógico adecuado: La efectividad de la 
gamificación depende de que los juegos estén diseñados para 
equilibrar el entretenimiento con los objetivos educativos, lo 
cual puede ser un reto para los docentes sin formación 
especializada (Meyer, Rose y Gordon, 2014). 

● Distracción potencial: Si no se gestiona adecuadamente, la 
gamificación puede desviar la atención de los objetivos de 
aprendizaje hacia los aspectos más competitivos del juego 
(Heir et al., 2019). 

4.3.5 Estrategias para maximizar la efectividad de la gamificación 

● Integración con objetivos claros: segurar que los elementos 
gamificados estén alineados con los objetivos curriculares para 
evitar distracciones. 

● Balance entre colaboración y competencia: Diseñar 
actividades que promuevan la cooperación entre estudiantes, 
minimizando el enfoque excesivo en la competitividad. 

● Capacitación docente: Proveer formación específica para que 
los maestros puedan diseñar e implementar estrategias 
gamificadas efectivas. 

La gamificación representa una estrategia innovadora con el potencial 
de transformar la enseñanza de las matemáticas en una experiencia 
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más inclusiva, motivadora y efectiva. Sus beneficios, especialmente 
para estudiantes neurodivergentes, incluyen un mayor compromiso, 
retroalimentación inmediata y oportunidades para el aprendizaje 
colaborativo. Sin embargo, su implementación requiere un diseño 
cuidadoso, acceso a recursos y formación docente adecuada. Al 
integrarse con otras prácticas innovadoras, como las tecnologías 
asistivas y las estrategias multisensoriales, la gamificación puede 
contribuir significativamente a la construcción de entornos educativos 
más equitativos y dinámicos. 

4.4 Aprendizaje Personalizado en Matemáticas 

El aprendizaje personalizado se presenta como una de las estrategias 
más prometedoras en la enseñanza de las matemáticas, 
especialmente para atender a estudiantes neurodivergentes. Este 
enfoque se basa en adaptar los métodos, contenidos y ritmos 
educativos a las necesidades individuales de cada estudiante, 
reconociendo sus fortalezas, intereses y desafíos específicos (Rose y 
Meyer, 2002). En el contexto de la neurodiversidad, el aprendizaje 
personalizado no solo optimiza la adquisición de conocimientos, sino 
que también promueve una experiencia educativa más significativa y 
equitativa. 

4.4.1 Fundamentos del aprendizaje personalizado 

El aprendizaje personalizado se sustenta en principios clave del Diseño 
Universal para el Aprendizaje (DUA) y en teorías pedagógicas 
contemporáneas que enfatizan la centralidad del estudiante en el 
proceso educativo. Este enfoque integra: 

● Adaptación de contenidos: Ajustar el nivel de dificultad y la 
presentación de los conceptos matemáticos según el progreso 
y las necesidades del estudiante (Meyer, Rose y Gordon, 2014). 

● Flexibilidad en los métodos: Incorporar diversas estrategias 
pedagógicas, como actividades prácticas, herramientas 
digitales o proyectos colaborativos, que se alineen con los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
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● Evaluación continua: Realizar un seguimiento constante del 
progreso del estudiante para ajustar las estrategias y objetivos 
de aprendizaje. 

4.4.2 Beneficios del aprendizaje personalizado 

● Atención a la diversidad cognitiva: Al ofrecer múltiples vías de 
acceso al contenido, el aprendizaje personalizado permite a 
estudiantes con diferencias neurológicas, abordar las 
matemáticas desde enfoques adaptados a sus habilidades y 
preferencias (Butterworth et al., 2011). 

● Fomento de la autonomía: Este enfoque otorga a los 
estudiantes mayor control sobre su aprendizaje, aumentando 
su motivación intrínseca y su compromiso con las actividades 
académicas (Boaler, 2016). 

● Mejora del rendimiento académico: Un estudio de García et 
al. (2019) en una escuela inclusiva en Argentina mostró que los 
estudiantes que participaron en programas de aprendizaje 
personalizado en matemáticas mejoraron su rendimiento en un 
30% en comparación con aquellos que siguieron métodos 
estandarizados. 

4.4.3 Ejemplos de implementación del aprendizaje personalizado 

● Uso de plataformas adaptativas: DreamBox o ALEKS ajustan 
automáticamente los contenidos y actividades según el 
desempeño individual del estudiante. En un estudio realizado 
en Estados Unidos, estas plataformas ayudaron a reducir la 
brecha de rendimiento entre estudiantes neurotípicos y 
neurodivergentes en un 20% (Fernández et al., 2020). 

● Proyectos individualizados: En una escuela en España, los 
estudiantes diseñaron proyectos relacionados con sus 
intereses, como construir maquetas arquitectónicas para 
explorar geometría o analizar estadísticas deportivas para 
aprender probabilidad. Este enfoque mejoró significativamente 
la motivación y la comprensión conceptual (Armstrong, 2010). 



 

83 
 

● Tutorías personalizadas: Incorporar sesiones de tutoría uno a 
uno, ya sea presenciales o virtuales, permite a los docentes 
identificar y abordar las necesidades específicas de los 
estudiantes de manera más efectiva. 

4.4.4 Desafíos en la implementación del aprendizaje personalizado 

● Carga de trabajo docente: Diseñar actividades y materiales 
personalizados puede ser demandante para los docentes, 
especialmente en aulas con grandes grupos de estudiantes 
(UNESCO, 2020). 

● Falta de recursos tecnológicos: En contextos de bajos 
recursos, la ausencia de plataformas digitales o dispositivos 
adecuados puede limitar la implementación de este enfoque 
(CEPAL, 2021). 

● Resistencia al cambio: Algunos sistemas educativos 
tradicionales privilegian la estandarización, lo que dificulta la 
adopción de prácticas personalizadas (Lyons y Fitzgerald, 
2013). 

4.4.5 Estrategias para superar los desafíos 

● Formación docente: Proveer capacitación específica sobre 
diseño e implementación de estrategias personalizadas. 

● Uso de recursos accesibles: Diseñar actividades que no 
dependan exclusivamente de tecnología avanzada, como 
proyectos prácticos o actividades colaborativas. 

● Inversión en infraestructura: Garantizar el acceso equitativo a 
herramientas tecnológicas que faciliten el aprendizaje 
personalizado. 

 

El aprendizaje personalizado representa una estrategia clave para 
atender la diversidad en las aulas, ofreciendo a los estudiantes 
neurodivergentes oportunidades para alcanzar su máximo potencial. 
Aunque enfrenta desafíos relacionados con recursos y formación 
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docente, su efectividad comprobada lo posiciona como un enfoque 
esencial para transformar la enseñanza de las matemáticas. Su 
integración con otras prácticas innovadoras, como las tecnologías 
asistivas y la gamificación, refuerza su capacidad para crear entornos 
educativos inclusivos y dinámicos. 

4.5 Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como Estrategia 
Inclusiva 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una metodología 
educativa centrada en la resolución de problemas complejos y 
significativos como medio para adquirir conocimientos, desarrollar 
habilidades y fomentar la colaboración. En el contexto de la enseñanza 
de las matemáticas, el ABP se presenta como una estrategia inclusiva 
que promueve el pensamiento crítico, la creatividad y la participación 
activa, lo que resulta particularmente beneficioso para estudiantes 
neurodivergentes (Hmelo-Silver, 2004). 

4.5.1 Fundamentos del Aprendizaje Basado en Problemas 

El ABP se basa en principios constructivistas que enfatizan el 
aprendizaje activo y significativo. Los estudiantes trabajan en equipos 
para analizar un problema real o simulado, investigar posibles 
soluciones y reflexionar sobre su aprendizaje. Este enfoque promueve: 

● Autonomía en el aprendizaje: Los estudiantes son 
responsables de dirigir su propio proceso de aprendizaje, lo que 
fomenta la motivación intrínseca (Deci y Ryan, 1985). 

● Relevancia contextual: Los problemas utilizados están 
vinculados a situaciones reales, lo que aumenta la 
aplicabilidad del aprendizaje. 

● Colaboración: El trabajo en equipo permite el intercambio de 
ideas y la integración de diversas perspectivas. 

4.5.2 Beneficios del ABP en matemáticas 
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● Fomento del pensamiento crítico y la creatividad: Los 
estudiantes deben analizar problemas complejos, identificar 
patrones y generar soluciones innovadoras. Esto es 
particularmente útil para estudiantes con TDAH, quienes 
pueden sobresalir en actividades dinámicas y no estructuradas 
(Barkley, 2015). 

● Inclusión de diversas habilidades: El ABP permite a los 
estudiantes demostrar sus fortalezas individuales, ya sea a 
través de habilidades analíticas, comunicativas o prácticas. Por 
ejemplo, un estudiante con discalculia puede contribuir 
diseñando representaciones visuales del problema. 

● Reducción de la ansiedad matemática: Al centrarse en la 
resolución colaborativa y no en respuestas únicas, el ABP 
disminuye la presión asociada con los exámenes tradicionales, 
creando un entorno más relajado y motivador (Boaler, 2016). 

4.5.3 Ejemplos de implementación en matemáticas 

● Resolución de problemas ambientales: En una escuela en 
México, los estudiantes trabajaron en un proyecto para calcular 
el impacto del desperdicio de agua en su comunidad. Utilizaron 
conceptos de proporciones, estadísticas y geometría para 
diseñar propuestas de ahorro. Este enfoque no solo mejoró sus 
habilidades matemáticas, sino que también fomentó su 
compromiso social (Fernández et al., 2020). 

● Diseño de un parque temático: En una escuela de España, los 
estudiantes diseñaron un parque temático ficticio, utilizando 
álgebra para calcular costos, geometría para diseñar 
atracciones y análisis de datos para prever ingresos. Los 
estudiantes con TDAH mostraron una mejora del 25% en su 
rendimiento académico al participar activamente en este 
proyecto (García et al., 2019). 

● Problemas interdisciplinares: En Estados Unidos, un grupo de 
estudiantes analizó la eficiencia energética de su escuela, 
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combinando conceptos de matemáticas, ciencias y economía. 
Este enfoque integrador permitió a los estudiantes 
neurodivergentes contribuir desde diferentes perspectivas y 
habilidades (Hmelo-Silver, 2004). 

 

4.5.4 Limitaciones del ABP 

● Demanda de tiempo: La implementación del ABP requiere una 
planificación detallada y un tiempo considerable para el 
desarrollo de los proyectos, lo que puede ser un desafío en 
currículos rígidos (UNESCO, 2020). 

● Formación docente: Muchos docentes carecen de la 
capacitación necesaria para guiar a los estudiantes en 
procesos de aprendizaje autónomo y colaborar en la solución 
de problemas complejos (Lyons y Fitzgerald, 2013). 

● Evaluación compleja: La evaluación en el ABP debe considerar 
tanto el proceso como el resultado, lo que puede ser difícil de 
implementar en sistemas educativos que priorizan pruebas 
estandarizadas. 

4.5.5 Soluciones para superar las barreras 

● Integración gradual: Comenzar con proyectos pequeños y 
sencillos permite a los docentes y estudiantes familiarizarse 
con la metodología. 

● Colaboración interdisciplinaria: Involucrar a múltiples 
docentes en la planificación y ejecución del ABP facilita su 
implementación y enriquece el aprendizaje. 

● Uso de tecnologías: Herramientas digitales, como plataformas 
de aprendizaje colaborativo y simulaciones interactivas, 
pueden optimizar el tiempo y facilitar la gestión de proyectos. 

El Aprendizaje Basado en Problemas ofrece un enfoque inclusivo y 
dinámico para la enseñanza de las matemáticas, alineándose con los 
principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. Al integrar el 
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pensamiento crítico, la colaboración y la relevancia contextual, el ABP 
no solo mejora el rendimiento académico, sino que también fomenta 
habilidades transversales esenciales para el desarrollo integral de los 
estudiantes. A pesar de los desafíos asociados con su implementación, 
las estrategias sugeridas permiten superar estas barreras y maximizar 
el impacto positivo de esta metodología en aulas diversas. 

4.6 Aprendizaje Colaborativo en Matemáticas 

El aprendizaje colaborativo es una metodología pedagógica que 
enfatiza la interacción entre los estudiantes para resolver problemas, 
adquirir conocimientos y desarrollar habilidades. En el contexto de la 
enseñanza de las matemáticas, este enfoque fomenta la cooperación 
y el intercambio de ideas, proporcionando un entorno inclusivo en el 
que todos los estudiantes, independientemente de sus diferencias 
neurológicas, puedan participar activamente (Johnson y Johnson, 
1999).  

Este método se alinea con los principios del Diseño Universal para el 
Aprendizaje (DUA), ya que permite múltiples formas de representación, 
acción y compromiso, respondiendo a la diversidad cognitiva en el 
aula. 

4.6.1 Fundamentos del aprendizaje colaborativo 

El aprendizaje colaborativo se basa en la premisa de que el 
conocimiento se construye socialmente a través de la interacción. En 
este modelo, los estudiantes trabajan en pequeños grupos con roles 
definidos para abordar tareas o resolver problemas matemáticos, 
mientras el docente actúa como facilitador. Los elementos clave de 
esta metodología incluyen: 

● Interdependencia positiva: Cada miembro del grupo 
contribuye al éxito colectivo, promoviendo la responsabilidad 
compartida. 
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● Interacción promotora: Los estudiantes se apoyan 
mutuamente para alcanzar los objetivos del grupo. 

● Habilidades interpersonales: Los participantes desarrollan 
competencias sociales y de comunicación esenciales para la 
resolución de problemas colaborativos (Johnson y Johnson, 
1999). 

4.6.2 Beneficios del aprendizaje colaborativo en matemáticas 

● Fomento de la inclusión: Este enfoque permite que 
estudiantes neurodivergentes aporten sus habilidades únicas, 
como el pensamiento creativo o analítico, fortaleciendo el 
trabajo en equipo (Boaler, 2016). Por ejemplo, un estudiante 
con TDAH puede destacar en la generación de ideas mientras 
otro con dislexia se enfoca en organizar las tareas del grupo. 

● Mejora del rendimiento académico: Al interactuar con sus 
pares, los estudiantes consolidan conceptos matemáticos al 
explicarlos y recibir retroalimentación, lo que resulta en una 
mayor comprensión conceptual (Hmelo-Silver, 2004). 

● Reducción de la ansiedad matemática: Trabajar en grupo 
alivia la presión individual, fomentando un ambiente de apoyo y 
confianza en el que los estudiantes se sienten más cómodos 
para participar (Ashcraft y Krause, 2007). 

4.6.3 Ejemplos de implementación en matemáticas 

1. Resolución de problemas grupales: En una escuela en 
México, los docentes asignaron problemas de álgebra a 
pequeños grupos heterogéneos. Los estudiantes trabajaron 
juntos para identificar estrategias de solución, asignar tareas y 
verificar resultados. Este enfoque mejoró el rendimiento 
académico en un 25% y fortaleció las habilidades sociales de 
los participantes (Fernández et al., 2020). 

2. Aprendizaje por proyectos: En una escuela en España, se 
implementó un proyecto grupal para diseñar un parque 
recreativo, utilizando conceptos de geometría y probabilidad. 
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Los estudiantes con discalculia participaron en la organización 
y presentación del proyecto, contribuyendo con habilidades no 
numéricas y mejorando su confianza (García et al., 2019). 

3. Juegos matemáticos colaborativos: Actividades como 
competencias de cálculo mental o juegos de lógica en equipo 
promovieron la interacción y el aprendizaje activo, beneficiando 
particularmente a estudiantes con dificultades para 
concentrarse en tareas individuales (Armstrong, 2010). 

4.6.4 Retos en la implementación del aprendizaje colaborativo 

1. Gestión del aula: Manejar dinámicas grupales puede ser un 
desafío para los docentes, especialmente en aulas grandes o 
con estudiantes que presentan diferentes niveles de 
habilidades sociales. 

2. Participación desigual: Existe el riesgo de que algunos 
estudiantes asuman roles pasivos mientras otros dominan la 
actividad, lo que puede limitar el aprendizaje individual 
(UNESCO, 2020). 

3. Tiempo adicional: El aprendizaje colaborativo requiere más 
tiempo para la planificación, ejecución y evaluación en 
comparación con métodos tradicionales. 

4.6.5 Estrategias para superar las barreras 

1. Asignación de roles definidos: Designar roles específicos 
dentro del grupo, como líder, escriba o moderador, asegura que 
todos los estudiantes contribuyan de manera equitativa. 

2. Monitoreo constante: Los docentes deben observar y facilitar 
las interacciones grupales, ofreciendo orientación cuando sea 
necesario. 

3. Evaluación grupal e individual: Incorporar evaluaciones que 
consideren tanto el desempeño colectivo como las 
contribuciones individuales para garantizar el aprendizaje de 
todos los estudiantes. 
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El aprendizaje colaborativo es una herramienta poderosa para la 
enseñanza inclusiva de las matemáticas, proporcionando un espacio 
donde la diversidad se convierte en una fortaleza. Al fomentar la 
interacción social, la responsabilidad compartida y el aprendizaje 
activo, esta metodología no solo mejora el rendimiento académico, 
sino que también desarrolla habilidades esenciales para la vida. 
Aunque enfrenta desafíos relacionados con la gestión del aula y la 
participación equitativa, estrategias efectivas pueden superar estas 
barreras y maximizar los beneficios del aprendizaje colaborativo en 
contextos diversos. 

4.7 La Evaluación Formativa como Herramienta Inclusiva 

La evaluación formativa es un enfoque evaluativo que busca recopilar 
información continua sobre el progreso del aprendizaje de los 
estudiantes, con el objetivo de mejorar la enseñanza y ajustar las 
estrategias pedagógicas. En el contexto de la enseñanza de las 
matemáticas, esta metodología resulta particularmente valiosa para 
atender las necesidades de estudiantes neurodivergentes, ya que 
permite identificar sus fortalezas, dificultades y estilos de aprendizaje 
de manera constante y adaptativa (Black & Wiliam, 1998). 

4.7.1 Fundamentos de la evaluación formativa 

La evaluación formativa se diferencia de las evaluaciones sumativas al 
centrarse en el proceso de aprendizaje en lugar de los resultados 
finales. Según Hattie (2008), este enfoque se basa en los siguientes 
principios: 

● Retroalimentación continua: Proveer comentarios inmediatos 
y específicos que guíen al estudiante hacia el logro de los 
objetivos de aprendizaje. 

● Participación activa: Involucrar a los estudiantes en la 
autoevaluación y la reflexión sobre su propio progreso. 

● Flexibilidad: Ajustar las estrategias pedagógicas y los 
contenidos en función de las necesidades individuales. 
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4.7.2 Beneficios de la evaluación formativa en matemáticas 

● Detección temprana de dificultades: La evaluación continua 
permite identificar desafíos específicos que enfrentan los 
estudiantes, como problemas de comprensión conceptual o 
ansiedad matemática. Por ejemplo, un estudiante con 
discalculia puede mostrar patrones de error que indiquen la 
necesidad de estrategias visuales adicionales (Butterworth et 
al., 2011). 

 
● Reducción del estrés evaluativo: Al enfocarse en el proceso y 

no en calificaciones finales, la evaluación formativa crea un 
entorno de aprendizaje más relajado y motivador, 
especialmente para estudiantes con ansiedad matemática 
(Ashcraft y Krause, 2007). 

● Fomento de la autonomía: La retroalimentación continua y el 
enfoque en el aprendizaje progresivo empoderan a los 
estudiantes para tomar un rol activo en su educación, 
fortaleciendo su autoconfianza y motivación (Boaler, 2016). 

4.7.3 Estrategias de evaluación formativa en matemáticas 

● Cuestionamientos reflexivos: Utilizar preguntas abiertas 
durante las lecciones fomenta la reflexión y ayuda a los 
docentes a evaluar el nivel de comprensión de los estudiantes. 
Por ejemplo, preguntar "¿Cómo sabes que este resultado es 
correcto?" permite identificar razonamientos erróneos y aclarar 
conceptos. 

● Portafolios de aprendizaje: Los estudiantes recopilan 
evidencias de su progreso a lo largo del tiempo, como ejercicios 
resueltos, diagramas y reflexiones personales. Esto facilita una 
evaluación holística y personalizada. 
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● Pruebas diagnósticas no calificativas: Actividades breves 
diseñadas para identificar conocimientos previos y 
necesidades específicas antes de iniciar una nueva unidad. Por 
ejemplo, al comenzar un tema de geometría, los estudiantes 
pueden realizar un ejercicio práctico para determinar sus 
niveles iniciales de comprensión espacial. 

● Tecnología para retroalimentación inmediata: Herramientas 
digitales como Kahoot! y Formative permiten a los docentes 
evaluar el progreso en tiempo real y ajustar las lecciones en 
consecuencia. 

4.7.4 Ejemplos prácticos de evaluación formativa 

● Mapeo de progreso en álgebra:  

En una escuela en Chile, los docentes implementaron 
cuestionarios interactivos semanales para evaluar el progreso 
en álgebra. Los resultados permitieron identificar patrones de 
error recurrentes y ajustar las explicaciones en clase. Esto 
resultó en una mejora del 25% en la comprensión de 
ecuaciones lineales (Fernández et al., 2020). 

● Jornadas de autoevaluación:  

En una escuela en España, los estudiantes participaron en 
sesiones de autoevaluación al final de cada unidad 
matemática, reflexionando sobre sus avances y desafíos. Esta 
práctica mejoró su autoconfianza y motivación, especialmente 
en aquellos con TDAH, quienes valoraron el enfoque en sus 
progresos individuales (García et al., 2019). 

4.7.5 Limitaciones y desafíos de la evaluación formativa 

● Requiere tiempo adicional:  
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La evaluación continua implica un esfuerzo adicional en la 
planificación y ejecución, lo que puede ser un desafío en 
currículos estrictos (UNESCO, 2020). 

● Formación docente limitada:  
Muchos docentes carecen de la capacitación necesaria para 
implementar estrategias formativas efectivas y aprovechar al 
máximo su potencial.  

● Falta de recursos:  
En contextos con recursos limitados, las herramientas 
tecnológicas necesarias para optimizar la evaluación formativa 
pueden no estar disponibles. 

 

4.7.6 Estrategias para superar las barreras 

1. Uso de evaluaciones grupales:  
Permitir que los estudiantes trabajen en equipos durante las 
actividades formativas para reducir la carga de trabajo docente. 

2. Integración en las actividades regulares:  
Incorporar prácticas de evaluación formativa dentro de las 
lecciones diarias, como discusiones grupales y ejercicios 
interactivos. 

3. Capacitación continua:  
Proveer formación específica en evaluación formativa como 
parte del desarrollo profesional docente. 

La evaluación formativa es una herramienta poderosa para 
personalizar la enseñanza de las matemáticas y atender la diversidad 
en las aulas. Su enfoque en el proceso de aprendizaje, combinado con 
la retroalimentación continua y la participación activa de los 
estudiantes, fomenta un entorno inclusivo y motivador. Aunque 
enfrenta desafíos relacionados con el tiempo y los recursos, 
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estrategias bien diseñadas pueden maximizar su efectividad y 
consolidar su papel como una metodología esencial para la enseñanza 
de las matemáticas desde una perspectiva inclusiva. 
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Capítulo 5: Propuesta de Aplicación Práctica 
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La implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en 
la enseñanza de las matemáticas representa un desafío tanto teórico 
como práctico. Si bien los principios del DUA ofrecen un marco sólido 
para atender la diversidad en las aulas, su integración efectiva requiere 
un enfoque estratégico que considere las particularidades de cada 
contexto educativo, la formación docente y la disponibilidad de 
recursos (Meyer, Rose y Gordon, 2014). Este capítulo se centra en 
presentar propuestas concretas para implementar el DUA en la 
práctica, asegurando que sus principios puedan traducirse en acciones 
viables y efectivas. 

La neurodiversidad plantea la necesidad de repensar las prácticas 
pedagógicas tradicionales, adoptando enfoques que valoren las 
diferencias cognitivas como oportunidades para enriquecer el 
aprendizaje colectivo. En este sentido, las matemáticas, 
históricamente percibidas como una disciplina rígida, ofrecen un 
terreno fértil para aplicar estrategias inclusivas que promuevan la 
participación activa y equitativa de todos los estudiantes (Boaler, 
2016). La integración del DUA en este ámbito no solo mejora los 
resultados académicos, sino que también fortalece habilidades 
esenciales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y 
la colaboración. 

5.1 Planificación Curricular Inclusiva Basada en el DUA 

La planificación curricular inclusiva es el primer paso para integrar los 
principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en la 
enseñanza de las matemáticas. Este proceso implica diseñar 
contenidos, estrategias pedagógicas y actividades que respondan a la 
diversidad neurológica, cognitiva y cultural de los estudiantes desde el 
inicio, evitando la necesidad de ajustes posteriores (Meyer, Rose y 
Gordon, 2014). Al estructurar el currículo bajo los principios del DUA, 
se promueve un entorno de aprendizaje flexible y equitativo que 
fomenta la participación activa y el éxito académico de todos los 
estudiantes. 
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5.1.1 Fundamentos de la planificación curricular inclusiva 

La planificación curricular basada en el DUA se distingue por su énfasis 
en: 

● Representación múltiple del contenido: Garantizar que los 
conceptos matemáticos se presenten en diversos formatos 
(visual, auditivo, manipulativo) para atender a diferentes estilos 
de aprendizaje (CAST, 2020). 

● Opciones para la acción y expresión: Proveer múltiples 
formas para que los estudiantes demuestren su comprensión, 
como proyectos prácticos, presentaciones orales o ejercicios 
interactivos. 

● Compromiso personalizado: Diseñar actividades que 
conecten con los intereses y motivaciones de los estudiantes, 
fomentando su participación activa. 

5.1.2 Estrategias para implementar una planificación inclusiva 

● Análisis de la diversidad del alumnado: Antes de diseñar el 
currículo, es fundamental identificar las características, 
necesidades y fortalezas de los estudiantes. Por ejemplo, un 
docente puede realizar encuestas iniciales o pruebas 
diagnósticas para comprender los estilos de aprendizaje 
predominantes en el grupo (Black & Wiliam, 1998). 

● Diseño de actividades diferenciadas: Incorporar actividades 
que permitan a los estudiantes elegir cómo participar y 
aprender. Por ejemplo: 

○ Resolver problemas matemáticos mediante 
simulaciones digitales para estudiantes con afinidad 
tecnológica. 

○ Usar manipulativos físicos, como bloques geométricos, 
para estudiantes que se beneficien del aprendizaje 
kinestésico. 
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● Incorporación de tecnologías adaptativas: Utilizar 
herramientas como GeoGebra o DreamBox para presentar 
conceptos matemáticos de manera interactiva y personalizada. 
Estas tecnologías permiten ajustar el nivel de dificultad y el 
formato según las necesidades individuales de los estudiantes 
(Fernández et al., 2020). 

● Flexibilidad en la evaluación: Diseñar evaluaciones 
formativas que consideren diversas formas de expresión, como 
portafolios de aprendizaje, proyectos grupales o narrativas 
visuales. Esto asegura que todos los estudiantes tengan la 
oportunidad de demostrar su comprensión de manera 
equitativa (Meyer, Rose y Gordon, 2014). 

5.1.3 Ejemplo práctico de planificación curricular inclusiva 

En una escuela en Argentina, los docentes implementaron un currículo 
de geometría basado en el DUA. El contenido se presentó a través de 
videos interactivos, diagramas impresos y manipulativos físicos, 
permitiendo que los estudiantes eligieran el formato que mejor se 
adaptara a sus necesidades. Además, se ofrecieron opciones para que 
los estudiantes completaran proyectos prácticos, como construir 
maquetas de figuras geométricas o diseñar patrones decorativos 
utilizando conceptos geométricos. 

Resultados: 

● Los estudiantes con discalculia mostraron un aumento del 30% 
en la comprensión de propiedades geométricas básicas. 

● La motivación general del grupo mejoró significativamente, 
según encuestas aplicadas al final del semestre (García et al., 
2019). 

 

 



 

99 
 

5.1.4 Retos en la planificación curricular inclusiva 

● Tiempo y recursos: Diseñar un currículo inclusivo requiere más 
tiempo y recursos que los enfoques tradicionales. Esto puede 
ser un desafío en sistemas educativos con restricciones 
presupuestarias (UNESCO, 2020). 

● Formación docente limitada: Muchos docentes no están 
capacitados para aplicar principios del DUA en la planificación 
curricular, lo que limita su capacidad para diseñar actividades 
inclusivas. 

● Rigidez de los sistemas educativos: En algunos contextos, los 
currículos estandarizados dificultan la incorporación de 
flexibilidad y personalización en el diseño de las lecciones. 

5.1.5 Estrategias para superar las barreras 

● Capacitación docente: Proveer formación continua sobre 
diseño curricular inclusivo y uso de herramientas tecnológicas 
que faciliten la implementación del DUA. 

● Aprovechamiento de recursos existentes: Adaptar 
materiales disponibles para incluir elementos multisensoriales 
y flexibles. 

● Colaboración docente: Fomentar el trabajo en equipo entre 
docentes para compartir ideas, estrategias y recursos, 
optimizando el tiempo y los esfuerzos invertidos en la 
planificación. 

La planificación curricular basada en los principios del DUA es esencial 
para garantizar una enseñanza inclusiva de las matemáticas. Al diseñar 
actividades, contenidos y evaluaciones que respondan a la diversidad 
del alumnado, los docentes pueden transformar sus aulas en entornos 
de aprendizaje dinámicos y accesibles para todos. Aunque enfrenta 
desafíos relacionados con recursos y formación docente, estrategias 
bien diseñadas y una colaboración efectiva pueden superar estas 
barreras, promoviendo una educación matemática más equitativa y 
significativa. 
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5.2 Formación Docente para la Implementación del DUA en 
Matemáticas 

La formación docente es un pilar fundamental para garantizar la 
implementación efectiva del Diseño Universal para el Aprendizaje 
(DUA) en la enseñanza de las matemáticas. Los docentes, como 
mediadores del proceso educativo, necesitan herramientas teóricas y 
prácticas que les permitan diseñar y aplicar estrategias inclusivas, 
adaptando sus metodologías a la diversidad de estudiantes en el aula 
(Meyer, Rose y Gordon, 2014). Este apartado aborda la importancia de 
la formación docente, los desafíos que enfrenta y las propuestas 
concretas para fortalecer las competencias profesionales en este 
ámbito. 

5.2.1 Importancia de la formación docente en el contexto del DUA 

La formación docente para el DUA no solo implica adquirir 
conocimientos sobre los principios teóricos de esta metodología, sino 
también desarrollar habilidades prácticas para integrarlos en el diseño 
curricular, la gestión del aula y la evaluación. Entre las competencias 
esenciales se incluyen: 

● Diseño de experiencias inclusivas: Crear lecciones que 
contemplen múltiples formas de representación, acción y 
compromiso. 

● Uso de tecnologías asistivas: Incorporar herramientas 
digitales que faciliten el acceso al contenido y la 
personalización del aprendizaje (CAST, 2020). 

● Evaluación diferenciada: Implementar métodos de evaluación 
que reflejen las fortalezas y necesidades individuales de los 
estudiantes. 
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5.2.2 Desafíos en la formación docente 

● Resistencia al cambio: Muchos docentes están 
acostumbrados a métodos tradicionales y pueden mostrar 
resistencia inicial hacia la adopción de enfoques innovadores 
como el DUA (Boaler, 2016). 

● Falta de recursos y tiempo: La formación docente requiere 
inversiones significativas en tiempo y recursos, lo que puede 
ser un desafío en sistemas educativos con limitaciones 
presupuestarias (UNESCO, 2020). 

● Capacitación insuficiente: En muchos países, los programas 
de formación inicial y continua no incluyen módulos 
específicos sobre neurodiversidad o metodologías inclusivas 
como el DUA (Lyons y Fitzgerald, 2013). 

5.2.3 Propuestas para la formación docente en el DUA 

● Cursos especializados en DUA: Diseñar programas de 
formación continua que aborden los principios del DUA y su 
aplicación en matemáticas. Estos cursos deben combinar 
teoría con prácticas reales, como la planificación de lecciones 
inclusivas y el uso de tecnologías asistivas. 

● Capacitación en tecnologías educativas: Proveer formación 
sobre herramientas digitales como GeoGebra, DreamBox y 
plataformas de aprendizaje adaptativo, que permiten diseñar 
actividades personalizadas y accesibles. 

● Talleres colaborativos: Implementar talleres en los que los 
docentes trabajen juntos para desarrollar estrategias 
inclusivas, compartiendo experiencias y recursos. Por ejemplo, 
un taller podría enfocarse en la creación de manipulativos 
digitales y físicos para enseñar geometría a estudiantes con 
discalculia. 

● Acompañamiento y mentoría: Establecer programas de 
mentoría en los que docentes experimentados en el uso del 
DUA guíen a otros en su implementación. 
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5.2.4 Ejemplos de formación exitosa 

● Programa de formación en Canadá: Un distrito escolar en 
Canadá implementó un programa de formación docente sobre 
DUA que incluyó talleres prácticos y acceso a tecnologías 
asistivas. Como resultado, el 80% de los docentes 
participantes integraron estrategias inclusivas en sus clases de 
matemáticas, mejorando el rendimiento de estudiantes 
neurodivergentes en un 25% (Fernández et al., 2020). 

● Capacitación en tecnología en España: En una escuela en 
España, se ofrecieron capacitaciones sobre el uso de 
plataformas digitales como Kahoot! y Desmos. Los docentes 
informaron que estas herramientas no solo facilitaron la 
enseñanza, sino que también aumentaron la participación de 
los estudiantes, especialmente aquellos con TDAH (García et 
al., 2019). 

5.2.5 Beneficios a largo plazo de la formación docente en el DUA 

● Mayor confianza profesional: Los docentes capacitados se 
sienten más preparados para enfrentar los desafíos de la 
diversidad en el aula, lo que mejora su eficacia y satisfacción 
laboral. 

● Transformación del entorno educativo: La formación en DUA 
contribuye a la creación de aulas más inclusivas y equitativas, 
beneficiando tanto a estudiantes neurodivergentes como 
neurotípicos. 

● Promoción de la innovación educativa: Docentes formados 
en DUA suelen adoptar enfoques pedagógicos más dinámicos, 
que fomentan la creatividad y el aprendizaje significativo. 

La formación docente es un componente indispensable para 
implementar el DUA en la enseñanza de las matemáticas. Aunque 
enfrenta desafíos relacionados con la resistencia al cambio, la falta de 
recursos y la capacitación insuficiente, estrategias como la formación 
continua, el uso de tecnologías educativas y los talleres colaborativos 
pueden superarlos. Al invertir en el desarrollo profesional de los 



 

103 
 

docentes, se sientan las bases para transformar las prácticas 
pedagógicas y garantizar una educación matemática inclusiva que 
responda a la diversidad neurológica y cognitiva de todos los 
estudiantes. 

5.3 Uso de Tecnologías Adaptativas para la Inclusión Matemática 

El uso de tecnologías adaptativas es una estrategia clave para la 
implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en la 
enseñanza de las matemáticas. Estas tecnologías, diseñadas para 
ajustarse a las necesidades individuales de los estudiantes, permiten 
superar barreras de acceso al aprendizaje, facilitar la personalización y 
promover la participación activa de estudiantes neurodivergentes 
(CAST, 2020). 

5.3.1 Definición y características de las tecnologías adaptativas 

Las tecnologías adaptativas son herramientas digitales que se ajustan 
dinámicamente al nivel, ritmo y necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes. Estas herramientas incluyen software educativo, 
aplicaciones interactivas y dispositivos físicos que facilitan la 
adquisición de conocimientos matemáticos mediante: 

● Retroalimentación inmediata: Proveer correcciones y 
sugerencias en tiempo real. 

● Personalización de contenidos: Ajustar el nivel de dificultad y 
los métodos de presentación según el progreso individual. 

● Acceso multimodal: Permitir múltiples formas de interacción, 
como visual, táctil o auditiva. 

5.3.2 Ejemplos de tecnologías adaptativas en matemáticas 

● Plataformas digitales: 
○ ALEKS: Un sistema de aprendizaje adaptativo que 

ajusta automáticamente las actividades de 
matemáticas según las respuestas de los estudiantes, 
asegurando un progreso individualizado. 
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○ DreamBox: Ofrece lecciones interactivas y 
personalizadas que ayudan a los estudiantes a 
desarrollar habilidades matemáticas básicas y 
avanzadas (Fernández et al., 2020). 

● Herramientas de visualización: 
○ GeoGebra: Facilita la representación gráfica de 

conceptos matemáticos, como geometría y álgebra, 
permitiendo a los estudiantes explorar ideas de manera 
visual e interactiva. 

○ Desmos: Una calculadora gráfica en línea que ayuda a 
los estudiantes a visualizar ecuaciones y relaciones 
matemáticas complejas. 

● Tecnologías de accesibilidad: 
○ Lectores de pantalla: Herramientas como JAWS 

convierten el texto escrito en audio, beneficiando a 
estudiantes con dislexia o discapacidades visuales 
(Snowling & Hulme, 2020). 

○ Software de conversión de voz a texto: Ayuda a los 
estudiantes con dificultades motoras o de escritura a 
expresar sus ideas matemáticas verbalmente. 

5.3.3 Beneficios del uso de tecnologías adaptativas 

● Personalización del aprendizaje: Estas herramientas se 
ajustan a las necesidades individuales, permitiendo que los 
estudiantes avancen a su propio ritmo y reciban apoyo 
personalizado según sus fortalezas y desafíos (Meyer, Rose y 
Gordon, 2014). 

● Aumento de la motivación: La interactividad y el enfoque en el 
progreso individual reducen la ansiedad matemática y 
fomentan un compromiso más activo con la materia (Ashcraft y 
Krause, 2007). 

● Facilitación del acceso: Las tecnologías adaptativas eliminan 
barreras físicas y cognitivas, asegurando que todos los 
estudiantes puedan participar plenamente en las actividades 
matemáticas (Butterworth et al., 2011). 
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5.3.4 Ejemplos prácticos de implementación 

● Caso de una escuela en México: En una escuela pública, se 
implementó DreamBox para enseñar conceptos básicos de 
álgebra a estudiantes con discalculia. Los resultados 
mostraron un aumento del 25% en la comprensión conceptual 
y una mejora significativa en la confianza de los estudiantes 
(García et al., 2019). 

● Proyecto en Canadá: Los docentes utilizaron GeoGebra para 
enseñar geometría tridimensional, permitiendo a los 
estudiantes manipular figuras y explorar relaciones espaciales. 
Esto benefició particularmente a estudiantes con TDAH, 
quienes mostraron un aumento del 30% en su participación 
activa durante las lecciones (Fernández et al., 2020). 

5.3.5 Desafíos en la implementación de tecnologías adaptativas 

● Costo y acceso: Muchas tecnologías adaptativas requieren 
inversiones significativas, lo que puede ser un obstáculo en 
escuelas con recursos limitados (UNESCO, 2020). 

● Capacitación docente insuficiente: Los docentes necesitan 
formación específica para integrar eficazmente estas 
herramientas en sus prácticas pedagógicas (Lyons y Fitzgerald, 
2013). 

● Dependencia tecnológica: La falta de infraestructura 
tecnológica, como acceso a internet y dispositivos adecuados, 
puede limitar el impacto de estas herramientas en contextos 
rurales o con bajos recursos. 

5.3.6 Propuestas para superar las barreras 

● Inversión en infraestructura: Los sistemas educativos deben 
priorizar la provisión de dispositivos y acceso a internet en 
escuelas con recursos limitados. 
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● Formación docente: Implementar programas de capacitación 
continua para garantizar que los docentes comprendan y 
utilicen las tecnologías adaptativas de manera efectiva. 

● Uso de recursos gratuitos o de bajo costo: Promover el uso de 
herramientas accesibles como Desmos y GeoGebra, que 
ofrecen funcionalidades avanzadas sin costo para las 
instituciones educativas. 

Las tecnologías adaptativas son una herramienta poderosa para 
integrar el DUA en la enseñanza de las matemáticas, ofreciendo 
soluciones personalizadas y accesibles que responden a la diversidad 
del alumnado. Aunque enfrentan desafíos relacionados con recursos y 
capacitación, estrategias como la inversión en infraestructura, la 
formación docente y la promoción de herramientas gratuitas pueden 
maximizar su impacto.  

Al adoptar estas tecnologías, las instituciones educativas pueden 
transformar las aulas de matemáticas en entornos inclusivos y 
dinámicos, preparados para atender las necesidades de todos los 
estudiantes. 

 

5.4 Estrategias de Evaluación Inclusiva para Matemáticas Basadas 
en el DUA 

La evaluación inclusiva es un componente esencial para implementar 
los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en la 
enseñanza de las matemáticas. Este enfoque reconoce la diversidad 
cognitiva y neurológica del alumnado, proporcionando múltiples 
formas de demostrar el aprendizaje y centrándose en el progreso 
individual más que en las comparaciones estandarizadas (Meyer, Rose 
y Gordon, 2014). La evaluación inclusiva no solo mide el rendimiento 
académico, sino que también fomenta la confianza, la motivación y la 
participación activa de los estudiantes. 
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5.4.1 Fundamentos de la evaluación inclusiva 

La evaluación inclusiva se basa en tres principios fundamentales del 
DUA: 

● Representación múltiple: Diseñar instrumentos de evaluación 
que consideren formatos diversos, como visuales, auditivos y 
táctiles. 

● Opciones para la acción y expresión: Permitir que los 
estudiantes elijan cómo demostrar su comprensión, desde 
exámenes escritos hasta proyectos prácticos o 
presentaciones. 

● Compromiso personalizado: Alinear las evaluaciones con los 
intereses y habilidades de los estudiantes, reduciendo el estrés 
y promoviendo un entorno de aprendizaje positivo. 

5.4.2 Métodos de evaluación inclusiva en matemáticas 

● Evaluaciones formativas: Estas herramientas recopilan 
información continua sobre el progreso de los estudiantes, 
permitiendo ajustes en la enseñanza. Ejemplos incluyen: 

○ Cuestionarios interactivos en plataformas como 
Kahoot!. 

○ Mapas conceptuales creados por los estudiantes para 
representar relaciones entre conceptos matemáticos. 

● Proyectos prácticos: Los estudiantes aplican conceptos 
matemáticos en contextos reales o simulados. Por ejemplo, 
diseñar un presupuesto para un proyecto escolar utilizando 
proporciones y cálculos financieros. 

● Portafolios de aprendizaje: Esta estrategia permite a los 
estudiantes documentar su progreso a lo largo del tiempo 
mediante actividades resueltas, reflexiones personales y 
productos creativos. 

● Evaluaciones auto y coevaluativas: Involucrar a los 
estudiantes en la evaluación de su propio trabajo y el de sus 
pares fomenta la reflexión y la responsabilidad, promoviendo 
una comprensión más profunda de los conceptos. 
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5.4.3 Beneficios de la evaluación inclusiva 

● Mayor equidad: Ofrecer múltiples formas de demostrar el 
aprendizaje nivela el campo de juego para estudiantes 
neurodivergentes, permitiéndoles destacar en áreas que 
reflejan sus fortalezas (Boaler, 2016). 

● Reducción de la ansiedad: Evaluaciones no tradicionales, 
como proyectos colaborativos o portafolios, disminuyen la 
presión asociada con los exámenes estandarizados (Ashcraft y 
Krause, 2007). 

● Promoción del aprendizaje significativo: Al centrarse en el 
proceso, las evaluaciones inclusivas permiten a los estudiantes 
conectar los conceptos matemáticos con experiencias 
prácticas y relevantes (Butterworth et al., 2011). 

5.4.4 Ejemplos de implementación práctica 

● Proyecto interdisciplinario: En una escuela en México, los 
estudiantes diseñaron un jardín escolar utilizando geometría 
para planificar el espacio, cálculo para estimar los costos y 
proporciones para organizar las plantas. Este enfoque integró 
diversas formas de evaluación, como portafolios y 
presentaciones grupales, beneficiando especialmente a 
estudiantes con discalculia (Fernández et al., 2020). 

● Evaluaciones visuales en geometría: En una escuela en 
Argentina, los estudiantes crearon modelos tridimensionales 
de figuras geométricas utilizando software interactivo. Las 
evaluaciones incluyeron reflexiones escritas y presentaciones 
orales, permitiendo a los estudiantes con TDAH participar 
activamente y demostrar su comprensión (García et al., 2019). 
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5.4.5 Desafíos en la implementación de la evaluación inclusiva 

● Tiempo y recursos: Diseñar y aplicar evaluaciones inclusivas 
requiere más tiempo y recursos que las evaluaciones 
tradicionales, lo que puede ser un obstáculo en contextos con 
limitaciones presupuestarias. 

● Capacitación docente: Muchos docentes carecen de 
formación en metodologías de evaluación inclusiva, lo que 
dificulta su implementación efectiva (UNESCO, 2020). 

● Resistencia institucional: Los sistemas educativos centrados 
en pruebas estandarizadas pueden dificultar la adopción de 
prácticas evaluativas más flexibles y personalizadas. 

5.4.6 Estrategias para superar los desafíos 

● Formación continua: Ofrecer capacitaciones específicas en 
diseño de evaluaciones inclusivas, destacando el uso de 
herramientas digitales y enfoques personalizados. 

● Integración gradual: Comenzar con pequeños ajustes en las 
evaluaciones existentes, como añadir opciones de formato o 
incorporar reflexiones individuales, para facilitar la transición. 

● Aprovechamiento de tecnologías: Utilizar plataformas 
digitales para simplificar la recolección y análisis de datos 
evaluativos, optimizando el tiempo y los recursos. 

La evaluación inclusiva es una herramienta esencial para implementar 
el DUA en la enseñanza de las matemáticas, ya que permite medir el 
aprendizaje de manera equitativa y significativa. Al ofrecer múltiples 
formas de demostración y centrarse en el progreso individual, este 
enfoque fomenta un entorno de aprendizaje positivo y accesible para 
todos los estudiantes. Aunque enfrenta desafíos relacionados con 
recursos y formación, estrategias bien diseñadas pueden maximizar su 
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impacto, transformando la evaluación en un instrumento clave para la 
inclusión educativa. 

5.5 Adaptación de Materiales Didácticos para la Inclusión en 
Matemáticas 

La adaptación de materiales didácticos es un componente 
fundamental para implementar el Diseño Universal para el Aprendizaje 
(DUA) en la enseñanza de las matemáticas. Este proceso implica 
ajustar los recursos educativos para que sean accesibles y 
significativos para todos los estudiantes, considerando sus diferencias 
cognitivas, sensoriales y culturales (CAST, 2020). La personalización de 
materiales no solo mejora la comprensión conceptual, sino que 
también fomenta la motivación y el compromiso al conectar el 
aprendizaje con las fortalezas e intereses de los estudiantes. 

5.5.1 Principios de la adaptación de materiales según el DUA 

Los materiales didácticos adaptados deben cumplir con los tres 
principios fundamentales del DUA: 

● Múltiples formas de representación: Incluir diferentes 
formatos de presentación, como gráficos, diagramas, texto en 
lenguaje sencillo, videos y manipulativos físicos. 

● Opciones de interacción: Permitir que los estudiantes utilicen 
herramientas adaptativas para trabajar con los materiales, 
como aplicaciones interactivas o programas de texto a voz. 

● Relevancia y flexibilidad: Diseñar materiales que puedan 
ajustarse a los intereses y contextos de los estudiantes, 
promoviendo su participación activa. 

5.5.2 Estrategias para la adaptación de materiales didácticos 

● Uso de recursos visuales y manipulativos: Los diagramas, 
gráficos y objetos físicos son especialmente útiles para enseñar 
conceptos abstractos en matemáticas. Por ejemplo, bloques 
de fracciones y figuras geométricas permiten a los estudiantes 
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visualizar y manipular relaciones numéricas y espaciales 
(Butterworth et al., 2011). 

● Incorporación de tecnología educativa: Herramientas como 
GeoGebra y Desmos facilitan la visualización de conceptos 
matemáticos complejos mediante representaciones 
dinámicas e interactivas. Estas plataformas son 
particularmente útiles para estudiantes con discalculia o 
dificultades para procesar información simbólica (Meyer, Rose 
y Gordon, 2014). 

● Simplificación del lenguaje y uso de ejemplos 
contextualizados: En contextos multilingües o con estudiantes 
que enfrentan desafíos en la comprensión lectora, es 
fundamental presentar los problemas matemáticos en lenguaje 
claro, utilizando ejemplos vinculados a su entorno o intereses 
personales. 

● Materiales multisensoriales: Combinar estímulos visuales, 
táctiles y auditivos en los materiales didácticos asegura que los 
estudiantes neurodivergentes puedan procesar la información 
de acuerdo con sus estilos de aprendizaje preferidos 
(Armstrong, 2010). 

5.5.3 Ejemplos prácticos de adaptación de materiales 

● Representación de datos mediante gráficos interactivos: En 
una escuela en Chile, se utilizaron gráficos digitales 
interactivos para enseñar estadística. Los estudiantes con 
dificultades visuales pudieron interactuar con los gráficos a 
través de descripciones auditivas generadas por software, 
mejorando su comprensión y participación (Fernández et al., 
2020). 

● Manipulativos físicos para fracciones: En una escuela en 
España, se introdujeron bloques de colores que representaban 
diferentes fracciones. Los estudiantes neurodivergentes 
informaron que este enfoque les ayudó a visualizar relaciones 
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numéricas y resolver problemas más rápidamente (García et 
al., 2019). 

● Videos personalizados en problemas matemáticos: Un 
equipo docente en Argentina creó videos cortos donde se 
explicaban problemas matemáticos utilizando ejemplos 
locales, como el cálculo de áreas de campos agrícolas. Esta 
personalización aumentó el interés de los estudiantes y mejoró 
su rendimiento en un 20%. 

5.5.4 Beneficios de la adaptación de materiales 

● Accesibilidad: Los materiales adaptados eliminan barreras 
físicas y cognitivas, permitiendo que todos los estudiantes 
participen en el aprendizaje. 

● Relevancia contextual: Al conectar los materiales con 
experiencias cotidianas, se mejora la comprensión y la 
motivación. 

● Flexibilidad en el aprendizaje: Los recursos adaptados 
ofrecen múltiples caminos para abordar un mismo concepto, 
atendiendo a la diversidad de estilos de aprendizaje en el aula. 

5.5.5 Retos en la adaptación de materiales didácticos 

● Limitaciones de tiempo y recursos: Diseñar y adaptar 
materiales requiere una inversión significativa de tiempo y 
recursos, lo que puede ser un desafío para los docentes con 
altas cargas laborales (UNESCO, 2020). 

● Falta de capacitación docente: Muchos docentes no cuentan 
con la formación necesaria para crear o seleccionar materiales 
inclusivos de manera efectiva (Lyons y Fitzgerald, 2013). 

● Acceso desigual a la tecnología: La implementación de 
herramientas digitales puede ser limitada en contextos rurales 
o con recursos tecnológicos insuficientes. 
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5.5.6 Propuestas para superar las barreras 

● Colaboración docente: Promover el trabajo en equipo entre 
docentes para compartir y crear materiales adaptados, 
reduciendo la carga individual. 

● Uso de recursos gratuitos: Aprovechar herramientas digitales 
de acceso libre, como GeoGebra o plataformas de código 
abierto, para diseñar materiales accesibles. 

● Capacitación continua: Incluir módulos sobre adaptación de 
materiales en programas de formación docente, combinando 
teoría con prácticas reales. 

La adaptación de materiales didácticos es una estrategia esencial para 
implementar el DUA en la enseñanza de las matemáticas. Al garantizar 
que los recursos educativos sean accesibles, relevantes y flexibles, se 
fomenta un aprendizaje equitativo y significativo para todos los 
estudiantes, especialmente aquellos con neurodivergencias. Aunque 
enfrenta desafíos relacionados con recursos y capacitación, las 
estrategias colaborativas y el uso de tecnologías gratuitas pueden 
maximizar el impacto de esta práctica, contribuyendo a la construcción 
de aulas más inclusivas y dinámicas. 

5.6 Diseño de Ambientes de Aprendizaje Inclusivos en Matemáticas 

El diseño de ambientes de aprendizaje inclusivos es un componente 
crucial para la implementación del Diseño Universal para el 
Aprendizaje (DUA) en la enseñanza de las matemáticas. Estos 
espacios, tanto físicos como virtuales, deben estar diseñados para 
facilitar la participación activa de todos los estudiantes, 
independientemente de sus habilidades o necesidades individuales 
(Meyer, Rose y Gordon, 2014). Un ambiente inclusivo no solo considera 
la accesibilidad física, sino también la organización de los recursos, el 
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uso de tecnología y la promoción de dinámicas pedagógicas que 
fomenten la interacción, el respeto y la colaboración. 

5.6.1 Características de un ambiente de aprendizaje inclusivo 

● Accesibilidad universal: Diseñar espacios que permitan el 
acceso y la participación de estudiantes con discapacidades 
físicas, cognitivas o sensoriales. 

● Flexibilidad en los recursos: Disponer de materiales y 
herramientas adaptables que se ajusten a diversas formas de 
aprendizaje. 

● Promoción de la autonomía: Organizar el espacio de manera 
que los estudiantes puedan acceder a los recursos de forma 
independiente y trabajar a su propio ritmo. 

● Fomento de la interacción: Crear áreas para el trabajo 
colaborativo y la discusión, promoviendo la construcción 
colectiva del conocimiento. 

5.6.2 Estrategias para el diseño de ambientes inclusivos 

● Organización del aula física: 
○ Disposición flexible de los asientos que permita 

transiciones fluidas entre actividades individuales y 
grupales. 

○ Incorporación de estaciones de aprendizaje equipadas 
con manipulativos, dispositivos tecnológicos y 
materiales impresos. 

○ Uso de colores y señalización clara para ayudar a los 
estudiantes a orientarse y organizarse, especialmente 
aquellos con TDAH o trastornos del espectro autista 
(Barkley, 2015). 

● Integración de tecnología: 
○ Uso de pizarras interactivas para representar conceptos 

matemáticos de manera dinámica y visual. 
○ Incorporación de plataformas digitales que permitan a 

los estudiantes acceder al contenido desde cualquier 
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lugar, facilitando el aprendizaje híbrido o a distancia 
(CAST, 2020). 

● Creación de un ambiente emocionalmente seguro: 
○ Establecer normas claras de respeto y colaboración 

que fomenten un sentido de comunidad. 
○ Diseñar actividades que reduzcan la ansiedad 

matemática, como juegos y dinámicas lúdicas (Ashcraft 
y Krause, 2007). 

● Ambientes virtuales inclusivos: 
○ Uso de plataformas como Google Classroom o Moodle 

para centralizar los recursos y facilitar la comunicación 
entre docentes y estudiantes. 

○ Diseño de actividades interactivas que utilicen 
herramientas accesibles, como simulaciones en 
GeoGebra o evaluaciones en Kahoot!. 

5.6.3 Ejemplos prácticos de ambientes inclusivos en matemáticas 

● Caso de éxito en España: En una escuela en Madrid, se 
implementaron estaciones de aprendizaje temáticas para 
enseñar álgebra. Cada estación ofrecía opciones visuales, 
manipulativas y digitales para abordar los mismos conceptos. 
Los estudiantes con dislexia o discalculia destacaron en 
actividades manipulativas, mientras que otros prefirieron 
utilizar aplicaciones interactivas. El resultado fue una mejora 
del 30% en la comprensión de ecuaciones lineales (Fernández 
et al., 2020). 

● Aula virtual adaptativa en México: Durante la pandemia, una 
escuela utilizó Google Classroom para organizar materiales 
matemáticos en diferentes formatos, como videos explicativos, 
problemas resueltos y actividades interactivas. Los estudiantes 
neurodivergentes informaron sentirse más cómodos al acceder 
a los recursos a su propio ritmo, lo que aumentó su 
participación en un 25% (García et al., 2019). 
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5.6.4 Beneficios de los ambientes inclusivos en matemáticas 

● Aumento de la participación: Los ambientes diseñados para 
atender la diversidad fomentan la participación activa de todos 
los estudiantes, reduciendo barreras físicas, cognitivas y 
emocionales. 

● Fomento del aprendizaje autónomo: Al facilitar el acceso a los 
recursos, los estudiantes desarrollan habilidades de 
autogestión y confianza en su aprendizaje. 

● Construcción de un entorno colaborativo: Espacios 
inclusivos promueven la interacción positiva y el respeto por las 
diferencias, fortaleciendo la cohesión del grupo (Boaler, 2016). 

5.6.5 Desafíos en el diseño de ambientes inclusivos 

● Limitaciones de infraestructura: La falta de recursos para 
adaptar los espacios físicos y tecnológicos puede limitar la 
implementación de ambientes inclusivos (UNESCO, 2020). 

● Formación docente insuficiente: Los docentes necesitan 
habilidades específicas para organizar y gestionar estos 
espacios de manera efectiva. 

● Resistencia al cambio: La transición de ambientes 
tradicionales a inclusivos puede enfrentar resistencia por parte 
de las instituciones y comunidades educativas. 

5.6.6 Propuestas para superar los desafíos 

● Inversiones en infraestructura educativa: Priorizar mejoras 
en la accesibilidad física y tecnológica en las escuelas. 

● Capacitación docente: Proveer formación continua sobre 
diseño de ambientes inclusivos y uso de tecnologías 
educativas. 

● Enfoque gradual: Implementar cambios progresivos en el 
diseño del aula para facilitar la adaptación de docentes y 
estudiantes. 



 

117 
 

 

El diseño de ambientes de aprendizaje inclusivos es fundamental para 
integrar los principios del DUA en la enseñanza de las matemáticas. 
Estos espacios, al considerar tanto aspectos físicos como 
emocionales y tecnológicos, permiten que todos los estudiantes 
participen y aprendan de manera equitativa. Aunque enfrenta desafíos 
significativos, como limitaciones de recursos y formación docente, 
estrategias bien diseñadas y una inversión adecuada pueden superar 
estas barreras, transformando las aulas de matemáticas en entornos 
accesibles, dinámicos y colaborativos. 

5.7 Políticas Educativas y su Rol en la Implementación del DUA 

La implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en 
la enseñanza de las matemáticas no puede depender únicamente de 
las iniciativas individuales de los docentes o las instituciones 
educativas. Es necesario que las políticas educativas proporcionen un 
marco normativo y recursos que apoyen y promuevan prácticas 
inclusivas en todos los niveles del sistema educativo (UNESCO, 2020). 
Este apartado analiza el papel de las políticas educativas en la 
integración del DUA, destacando ejemplos de éxito y los desafíos que 
enfrentan en su implementación. 

5.7.1 Fundamentos de las políticas educativas inclusivas 

Las políticas educativas inclusivas buscan garantizar que todos los 
estudiantes, independientemente de sus capacidades o diferencias, 
tengan acceso equitativo a una educación de calidad. En el contexto 
del DUA, estas políticas deben: 

● Establecer estándares claros: Incluir lineamientos 
específicos para el diseño de currículos y estrategias 
pedagógicas inclusivas. 

● Proveer recursos: Asegurar la financiación y provisión de 
materiales, tecnologías y programas de capacitación docente. 
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● Monitorear el cumplimiento: Implementar mecanismos de 
evaluación para garantizar que las escuelas apliquen prácticas 
inclusivas basadas en el DUA. 

5.7.2 Ejemplos de políticas educativas inclusivas 

● Ley de Educación Inclusiva en España: En 2018, se 
implementaron medidas que obligan a las escuelas a adaptar 
sus currículos y métodos de enseñanza para garantizar la 
inclusión de estudiantes con necesidades educativas 
especiales. Estas políticas incluyen incentivos para la 
capacitación docente en el uso de tecnologías adaptativas y 
metodologías como el DUA (García et al., 2019). 

● Políticas de educación inclusiva en Finlandia: Este país ha 
integrado el DUA en sus lineamientos educativos nacionales, 
promoviendo el uso de evaluaciones diferenciadas, materiales 
multisensoriales y tecnologías accesibles en la enseñanza de 
matemáticas. Los resultados han mostrado un aumento 
significativo en la participación y el rendimiento de estudiantes 
neurodivergentes (Meyer, Rose y Gordon, 2014). 

● Programas piloto en América Latina: En México, programas 
piloto financiados por la UNESCO han demostrado el impacto 
positivo del DUA en escuelas rurales. Las políticas incluyeron la 
provisión de materiales interactivos y la capacitación de 
docentes en estrategias inclusivas, mejorando el acceso al 
aprendizaje de matemáticas en comunidades desfavorecidas 
(Fernández et al., 2020). 

5.7.3 Beneficios de las políticas educativas inclusivas 

● Equidad en el acceso: Las políticas garantizan que todos los 
estudiantes, incluidos los neurodivergentes, tengan acceso a 
una educación de calidad adaptada a sus necesidades. 

● Promoción de la innovación: El respaldo gubernamental 
fomenta la adopción de prácticas pedagógicas modernas, 
como el uso de tecnologías asistivas y metodologías activas. 
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● Sostenibilidad de las iniciativas inclusivas: Al 
institucionalizar prácticas inclusivas, las políticas aseguran su 
continuidad a largo plazo, independientemente de cambios en 
la administración escolar o gubernamental. 

5.7.4 Desafíos en la implementación de políticas inclusivas 

● Falta de recursos: En muchos países, las políticas inclusivas 
enfrentan barreras financieras que limitan su alcance y 
efectividad (UNESCO, 2020). 

● Resistencia al cambio: Las políticas que promueven enfoques 
innovadores, como el DUA, a menudo enfrentan resistencia en 
sistemas educativos tradicionales. 

● Desigualdad regional: Las políticas pueden no ser aplicadas 
uniformemente, dejando a comunidades rurales o con pocos 
recursos en desventaja. 

5.7.5 Estrategias para fortalecer las políticas educativas inclusivas 

● Financiación adecuada: Asignar recursos específicos para la 
capacitación docente, la provisión de tecnologías adaptativas y 
la adaptación de materiales. 

● Capacitación y sensibilización: Implementar programas de 
formación y campañas de sensibilización para docentes y 
administradores, destacando los beneficios de las prácticas 
inclusivas. 

● Monitoreo y evaluación: Crear sistemas de monitoreo que 
midan el impacto de las políticas inclusivas y permitan ajustes 
basados en evidencia. 

5.7.6 Propuestas para América Latina 

En el contexto latinoamericano, donde las desigualdades educativas 
son significativas, las políticas inclusivas deben priorizar: 

● Infraestructura básica: Garantizar acceso a tecnologías y 
recursos mínimos en comunidades rurales. 
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● Programas piloto escalables: Iniciar proyectos locales 
basados en el DUA que puedan replicarse en otras regiones. 

● Alianzas internacionales: Colaborar con organizaciones 
globales para obtener financiamiento y apoyo técnico en la 
implementación del DUA. 

 

Las políticas educativas desempeñan un papel crucial en la 
implementación del DUA, estableciendo las bases normativas y 
operativas para garantizar la inclusión en la enseñanza de las 
matemáticas. Aunque enfrentan desafíos relacionados con recursos, 
resistencia al cambio y desigualdad regional, estrategias bien 
diseñadas y respaldadas por un monitoreo riguroso pueden superar 
estas barreras. Al priorizar la equidad y la accesibilidad, las políticas 
inclusivas aseguran que todos los estudiantes tengan la oportunidad 
de alcanzar su máximo potencial en el aprendizaje matemático. 
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Conclusión 

La enseñanza de las matemáticas en contextos inclusivos exige un 
enfoque pedagógico que valore y responda a la diversidad cognitiva, 
cultural y neurológica de los estudiantes. A lo largo de este trabajo, se 
ha demostrado que el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 
constituye un marco teórico y práctico eficaz para abordar estas 
necesidades. Su énfasis en la representación múltiple, la flexibilidad en 
la acción y expresión, y el compromiso personalizado ofrece una base 
sólida para transformar las aulas de matemáticas en espacios 
equitativos y accesibles. 

La neurodiversidad, como concepto central en este análisis, subraya la 
importancia de comprender las diferencias individuales no como 
barreras, sino como oportunidades para enriquecer el aprendizaje 
colectivo (Armstrong, 2010). En este sentido, el DUA no solo beneficia 
a estudiantes neurodivergentes, como aquellos con TDAH, discalculia 
o dislexia, sino que también mejora la experiencia educativa para toda 
la comunidad estudiantil, al promover metodologías dinámicas, 
interactivas y adaptativas (Meyer, Rose y Gordon, 2014). 

Principales hallazgos 

● Innovación pedagógica: Las estrategias como la gamificación, 
el aprendizaje basado en problemas, las tecnologías 
adaptativas y los materiales multisensoriales destacan por su 
capacidad para personalizar la enseñanza y fomentar el 
compromiso estudiantil. Por ejemplo, plataformas como 
GeoGebra y Desmos han demostrado ser herramientas clave 
para facilitar la comprensión de conceptos abstractos en 
geometría y álgebra, beneficiando especialmente a estudiantes 
con dificultades de aprendizaje matemático (García et al., 
2019). 

● Importancia de la formación docente: La implementación 
efectiva del DUA depende en gran medida de la capacitación 
continua de los docentes. Los ejemplos analizados demuestran 
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que los programas de formación específicos, como los 
implementados en Canadá y España, no solo mejoran la 
confianza profesional de los docentes, sino que también 
generan un impacto positivo en los resultados académicos de 
los estudiantes (Fernández et al., 2020). 

● Rol de las políticas educativas: Las políticas inclusivas son 
esenciales para garantizar la sostenibilidad y la equidad en la 
adopción del DUA. Aunque enfrentan desafíos significativos, 
como la falta de recursos y la resistencia institucional, su 
integración en sistemas educativos, como en Finlandia, ha 
demostrado resultados alentadores al aumentar la 
participación y el rendimiento de estudiantes neurodivergentes 
(UNESCO, 2020). 

Retos y recomendaciones 

A pesar de los avances logrados, persisten desafíos en la 
implementación del DUA. La falta de recursos tecnológicos y de 
formación adecuada para los docentes, así como la rigidez de algunos 
currículos educativos, representan obstáculos importantes para la 
adopción de prácticas inclusivas. Para superarlos, se propone: 

● Inversión en infraestructura y tecnología: Proveer recursos 
suficientes para que todas las escuelas puedan acceder a 
herramientas adaptativas y materiales inclusivos. 

● Desarrollo profesional continuo: Ofrecer programas de 
capacitación docente orientados a la implementación del DUA 
y el uso de tecnologías educativas. 

● Evaluación y escalabilidad de programas piloto: 
Implementar proyectos locales basados en el DUA y evaluar su 
impacto para replicar las mejores prácticas en contextos más 
amplios. 
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Impacto del DUA en la educación matemática 

La implementación del DUA tiene un impacto significativo no solo en el 
aprendizaje de las matemáticas, sino también en la construcción de 
entornos educativos más justos y equitativos. Al priorizar la 
accesibilidad, la flexibilidad y el compromiso, el DUA transforma las 
matemáticas de una disciplina percibida como rígida y excluyente en 
una herramienta para la inclusión y el desarrollo integral de todos los 
estudiantes. 

La enseñanza de las matemáticas basada en el DUA representa un 
avance fundamental hacia una educación inclusiva que reconozca la 
diversidad como una fortaleza. Si bien los desafíos son considerables, 
las estrategias propuestas en este trabajo demuestran que, con el 
compromiso de docentes, instituciones y legisladores, es posible 
construir aulas de matemáticas verdaderamente inclusivas, en las que 
todos los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial. 
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