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RESUMEN 

Para un buen proceso inclusivo de niños con autismo, es importante la expectativa de los 

docentes frente al proceso de aprendizaje de sus estudiantes. El objetivo de este estudio 

es conocer la percepción que tienen los docentes en relación con el aprendizaje de los 

niños con TEA. La metodología que se utilizó es el paradigma hermenéutico- 

interpretativo con un enfoque cualitativo, la técnica para recolectar la información fue una 

entrevista semiestructurada, en base a una guía de preguntas, que se aplicó a nueve 

maestros de educación inicial. Como resultado se encontró que los docentes piensan que 

los niños con autismo si pueden aprender, pero a largo plazo, dependiendo del nivel de 

gravedad, y de la presencia o no de conductas disruptivas. Los maestros se sienten 

capacitados, pero creen necesario un constante aprendizaje y señalan la importancia de 

trabajar las habilidades sociales en los niños. 

Palabras clave: aprendizaje, docentes, educación inicial, percepción, TEA. 

ABSTRACT 

For a good, inclusive process of children with autism, teachers' expectations regarding 

their students' learning process is essential. This study aims to know teachers' perceptions 

of the learning process of children with ASD. The methodology used is the hermeneutic-

interpretative paradigm with a qualitative approach; the technique for collecting 

information was a semi-structured interview based on a guide of questions, which was 

applied to nine early childhood education teachers. As a result, it was found that teachers 

think that children with autism can learn, but in the long term, depending on the level of 

severity and the presence or not of disruptive behaviors. Teachers feel trained but believe 

that constant learning is necessary and point out the importance of working on children's 

social skills. 

Keywords: ASD, early childhood education, learning, perception, teachers. 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente tesis se abordan temas relacionados con la percepción de los 

docentes de educación inicial en el aprendizaje de niños con TEA. La problemática 

propuesta es indagar a fondo cómo aprenden los alumnos y si los profesores pueden 

ayudar a que los infantes con autismo aprendan en las aulas regulares, planteando así el 

objetivo general conocer la percepción que tienen los docentes en correspondencia con el 

aprendizaje del alumnado con TEA. 

 Dentro del capítulo uno se analizarán temas sobre el autismo y percepción de los 

maestros en el aprendizaje de niños con TEA, como la historias del autismo a lo largo del 

tiempo, definición, características de aprendizaje, estilos, estrategias de aprendizaje, 

etiología – causas, comorbilidad, prevalencia, niveles de gravedad, por otro lado, se 

hablará de los docentes y autismo, la actitud de los educadores hacia la inclusión de los 

infantes, como incide la percepción y por último qué necesita un niño con autismo para 

desarrollar un buen proceso de aprendizaje.  

El capítulo dos nos habla de la metodología que se utilizó para realizar la 

investigación, paradigma, enfoque, método, técnica, instrumento, contexto, participantes, 

procedimiento, análisis de datos, categoría de análisis, por otra parte, en el capítulo tres 

se presentaron los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a las docentes de cada 

centro educativo. Además, se llevó a cabo un análisis categórico de las respuestas 

obtenidas. El último capítulo, se enfocó en la discusión y las conclusiones que se derivan 

de estos resultados.  
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CAPÍTULO I 

1 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

Para la elaboración del marco teórico se ha basado en la problemática, la cual es 

indagar sobre la percepción de los educadores en el aprendizaje del alumnado con TEA 

que según el DSM-5 (Asociación Americana de Psiquiatría [APA], 2014) los individuos 

con trastorno del espectro autista pueden mostrar únicamente patrones restringidos 

repetitivos de comportamiento. Para conocer los conceptos e ideas que tienen los 

profesores sobre el aprendizaje de sus alumnos. Las autoras Chehaybar y Kuri (2006) 

aseguran que la formación de las educadoras es un proceso que va de la mano de los 

juicios educativos influidos por la contexto político, histórico, cultural, económico y 

social en los diferentes países; en esto interviene la gestión formativa, así como los 

avances pedagógico-didácticos. 

Por otra parte, la importancia de esta investigación es conocer cómo la percepción 

de los maestros repercute en el aprendizaje de los infantes con autismo, específicamente 

si es que los infantes absorben los conceptos que los profesores tienen sobre ellos y si los 

educadores tienen la vocación para ayudarlos a salir adelante con la ayuda que necesitan 

los alumnos con TEA, ya que esto implica un trabajo de todos los días, de responsabilidad 

y dedicación.  

1.1 Trastorno del Espectro Autista  

1.1.1  Historia del autismo  

En este breve comentario se exploró cómo ha avanzado la concepción de 

Trastorno del Espectro Autista con todas sus luces y sombras hasta su situación actual. 

Así, la palabra autismo fue establecido por Eugen Bleuler (1857-1939) cuya definición 

etimológica proviene de los dos términos griegos "autos" que significa "yo" e "ismos" 

que se refieren a una forma de ser. Esto llevó a muchos psiquiatras infantiles a usar las 

etiquetas diagnósticas de esquizofrenia y psicosis infantil (Rutter, 1984). Por ello, el 

psiquiatra francés Eugène Monkowski (1885-1972) entendió al TEA en la misma línea 

que Bleuler, y desde el punto de vista del ideólogo Henri Bergson, como "la pérdida de 

contacto del impulso vital con la realidad", una definición que ha de ser el sustrato y base 

de su propio concepto de esquizofrenia (Chara et al., 2018). 
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Kanner destaca que el Trastorno del Espectro del Autista se ha observado a lo 

largo del tiempo, pero habían pasado desapercibidos o se habían valorado como cuadros 

psicopatológicos cercanos o incluso similares al retraso mental, el término autismo hace 

referencia a la incapacidad de un grupo de niños para establecer relaciones sociales 

(López et al., 2010). 

El desarrollo del individuo con TEA varía, aunque la mayoría siguen necesitando 

asistencia y apoyo. Sin embargo, cada vez hay pruebas de que algunas personas con TEA 

han progresado hasta el punto de que ya no cumplen con los estándares de diagnóstico 

para el trastorno ya que siguen necesitando asistencia psicológica, aunque el nivel de 

necesidad puede fluctuar con el tiempo. Algunos individuos en el espectro de alto 

funcionamiento, pueden construir vidas independientes, autosuficientes, con relaciones 

significativas, intervención y el apoyo adecuado (Bretones, 2018). 

1.1.2 Definición del autismo  

Wing (1998) acuñó el término "trastorno del espectro autista" para indicar los 

síntomas que se encuentran presentes dentro de las categorías diagnósticas de gravedad 

continua, incluido, el autismo y el síndrome de Asperger. Las tres principales 

particularidades del TEA son los problemas de comunicación, interacción social y de 

imaginación vinculada a comportamientos repetitivos y estereotipados. Los síntomas 

primarios difieren en severidad de persona a persona y a lo largo de las etapas de 

desarrollo. 

La mala vivencia en los campos de concentración, fue el inicio para trabajar en su 

teoría, basada en la repercusión en las edades iniciales, el cual se denominó “madre 

nevera", además se instauró un paralelismo entre los síntomas del autismo y su 

experiencia en el campo de concentración, dónde la correlación con los carceleros le llevó 

a un reclusión y privación del mundo exterior (Bettelheim, 1967). 

Kanner sostiene que, en contraste con las interpretaciones psicodinámicas, los niños 

autistas son aquellos que nunca se han "comprometido" y carecen de los signos típicos de 

las respuestas infantiles desde el nacimiento, asegurando que así lo demuestra el hecho 

de que no reaccionan cuando alguien intenta levantarlos (Kanner, 1954). 

Tustin (2010) describe al autismo entre tres tipos de síndromes (primario normal, 

secundario desarrollado, cerrado y secundario regresivo) además propone que el niño está 

encerrado en un caparazón protector donde la atención se concentra en las sensaciones 
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que produce. Su tarea era establecer un diagnóstico diferencial basado en una forma 

específica del TEA, una característica esencial, para evitar clasificar y agrupar diversos 

casos de trastornos mentales de una manera "simple" química y exagerada, para distinguir 

claramente entre los dos: autismo infantil y esquizofrenia. 

Tustin (1988) define el término “autismo psicosocial” para distinguirlo del 

“autismo físico”, que es causado por alteraciones cerebrales. Además, que la respuesta 

emocional de la madre puede impactar significativamente al niño. Aunque la madre 

rescate sus ganas de vivir, para él, puede ser tarde ya que el infante llega a sentirse 

encapsulado, incomunicado, aislado e inmerso en las prácticas propias del trastorno.  

Desde el punto de vista de Asperger (1944) pone en relevancia que este trastorno 

es lo que subyace a la organización de personalidad irregular en la psicopatía autista. En 

las personas con TEA las relaciones con los objetos se ven alteradas porque "no prestan 

atención a los objetos de su entorno, por ejemplo, muestran poco interés en un juego 

simbólico además que actúan de manera inusual. No obstante, los infantes presentan la 

destreza de ver cosas y situaciones en torno a un nuevo punto de vista, que comúnmente 

muestra un conocimiento sorprendente. 

1.1.3 Características del TEA 

Rey-González y García-Blas (2018) señalan que no existen dos individuos con 

características iguales, incluso si comparten el diagnóstico que definen el autismo: 

comunicación social y flexibilidad. Estas diferencias surgen no únicamente de las 

particularidades del TEA, sino también del propio desarrollo personal y del apoyo que 

reciben. Si existe una discapacidad intelectual asociada y el nivel de desarrollo del 

lenguaje: la especificidad y variabilidad hacen posible desarrollar un abordaje integral 

dirigido al apoyo adecuado, individualizado y profesional. Es un "trastorno invisible" ya 

que no tiene relación con los rasgos de la apariencia física, se manifiesta a nivel de 

habilidades cognitivas y del comportamiento. 

Las características principales del TEA se presentan de manera diversa y no se 

limitan a una pasividad inusual. Las personas con autismo pueden mostrar problemas en 

la comunicación e interacción social. Es cierto que los individuos pueden tener conflictos 

para sostener un contacto visual y desarrollar habilidades sociales esperadas para su edad. 

Los déficits de "Teoría de la Mente" sugieren que existe un déficit cognitivo en el TEA, 

posiblemente asociado a múltiples cambios neurológicos con manifestaciones 
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conductuales, las cuales varían a partir de la gravedad de afección, nivel del desarrollo y 

edad cronológica. (Asociación Americana de Psiquiatría [APA], 2014; Lara, 2017). 

El desarrollo social es una de las características definitorias de los TEA, además la 

comunicación y el lenguaje son los primeros signos de alarma que llevan a sospechar la 

existencia de algún problema. Dentro de estas existen sospechas de dificultades auditivas, 

considerando que en el autismo incluyen estereotipias, conductas autolesivas, rituales, 

rutinas, intereses y preocupaciones restringidas (Martínez y Cuesta, 2013). 

Kanner concentra su descripción en el contacto afectivo porque lo ve como una 

característica excepcional para la psiquiatría infantil. La identidad es un factor de 

diagnóstico crucial, ya que el conocimiento de una estructura o secuencia específica no 

se puede crear sin la inclusión de todas sus partes originales. Debido a esto, los niños rara 

vez se involucran en actividades espontáneas y cualquier cosa que amenace este mismo 

orden (ruidos fuertes, entornos cambiantes, objetos en movimiento, etc.) se considera 

destructivo (Bellone, 2022). 

El trastorno del desarrollo conocido como TEA es provocado por variaciones en el 

cerebro, estas personas con frecuencia luchan con la interacción social.  Las personas con 

autismo pueden comportarse de manera diferente cuando aprenden, se mueven o se 

concentran (Centro Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo de 

los CDC, 2022). 

1.1.4 Características para el aprendizaje de las personas con TEA                                                                                                                

La percepción es uno de los rasgos más desafiantes para los niños autistas. En 

ocasiones pueden presentar algún tipo de sensibilidad auditiva que reacciona ante el 

sonido como si les causara dolor. Son particularmente sensibles ante cualquier estimulo, 

hallan los sonidos habituales intensos y dolorosos. Estas reacciones exageradas a niveles 

de estimulación pueden llevar a comportamientos de miedo o incluso a auto agredirse 

(Jordan,1992). 

Se puede decir que en relación con los niños autistas presentan distintas 

habilidades excepcionales en ciertas áreas, como la memoria visual y la capacidad para 

identificar patrones complicados. Además, que los infantes con autismo, especialmente 

los que tienen desarrollada la parte verbal, muestran una buena memoria episódica, hay 

que tomar en cuenta que los individuos muestran una atención de túnel de forma que 

https://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/index.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/index.html
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adquieren ciertos estímulos y no prestan atención a las que quedan fuera del mismo 

(Jordan,1992). 

1.1.5 Estilos de aprendizaje de niños con TEA 

Los estilos de enseñanza se basan en una concepción que intenta representar las 

técnicas por las cuales el individuo obtiene información acerca de su contexto. Los 

infantes con TEA logran aprender mediante los cinco sentidos. La mayoría utilizan dos o 

más estilos de aprendizaje ya que tienen la capacidad de evaluar sus intereses para elegir 

la manera en la cual consiguen tener la información, a continuación, Schneider (2017) 

menciona: 

Aprendizaje multisensorial: se utiliza un método de enseñanza en el que la vista y 

el oído son primordiales receptores de la educación, esta técnica multisensorial integra 

diversos sentidos y con ello se repiten las oportunidades de un aprendizaje completo 

(Rodríguez, 2017). 

Aprendizaje kinestésico: Considera a las personas como seres completos con 

mentes y cuerpos reflexivos que pueden sentir y moverse. Esta idea alude a la relación 

convencional entre desarrollo intelectual y motor, ofreciendo un medio para integrar y 

tolerar diferentes estrategias de enseñanza aprendizaje (ARIADNA, Asociación de 

personas con autismo, Salamanca, 2018).  

Sistema vestibular: Sus receptores se encuentran en el oído interno y se encargan 

de procesar la información relacionada con el movimiento, equilibrio, orientación 

espacial y control postural. Se pueden observar ciertos comportamientos cuando una 

persona con TEA no procesa la información vestibular y se pueden recomendar 

intervenciones adecuadas (Fundación ConecTEA, 2021). 

Para Celis (2018) los estilos de aprendizaje crean relación con los aspectos 

aptitudinales de una persona, y a su vez la forma como asimilan los métodos y 

herramientas que se manejan sobre los estilos de aprendizaje. 

1.1.6 Estrategias de aprendizaje 

Para ser más inclusivos, puede resultar difícil para los docentes incorporar 

estrategias efectivas que ayuden a todos los estudiantes a aprender y perfeccionar las 

destrezas esenciales para su mejora. Esto hace que sea particularmente desafiante para los 
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maestros brindar una instrucción significativa dentro del salón de clases al estudiantado 

con TEA (Espinoza, 2023).  

El aprendizaje cooperativo es una estrategia pedagógica que muestra la capacidad 

necesaria para mejorar las experiencias de los centros educativos, ya que es un 

aprendizaje que destaca una interdependencia eficaz, dando paso a la ayuda entre 

miembros del grupo, motivándolos, facilitando el trabajo de grupos heterogéneos, 

brindando apoyo a niños con necesidades especiales (García-Cuevas y Hernández de la 

Torre, 2016). 

El método TEACCH es una forma innovadora para trabajar el TEA puesto que son 

materiales llamativos porque captan la atención de los alumnos, además que generan un 

gran nivel de autonomía, presentan un material estructurado y fácil para que los niños 

realicen las tareas de manera autónoma, potenciando su trabajo individual e 

independiente. Esto les ayuda a comprender el mundo que les rodea, a adquirir 

habilidades de comunicación que les permitan relacionarse con otras personas y 

proporcionar la capacidad para ser competentes a la hora de tomar decisiones relativas a 

su propia vida (Vazquez et al., 2020). 

RDI21 (intervención en el desarrollo de relaciones): es un sistema de modificación 

del comportamiento mediante el refuerzo positivo puesto que busca mejorar a largo plazo 

en las personas con autismo sus habilidades sociales, adaptación y autoconocimiento 

(MINERD y UNICEF República Dominicana, 2022). 

Modelo DENVER: tiene como objetivo valorar las destrezas de los alumnos en las 

áreas del desarrollo, incluyendo la comunicación receptiva y expresiva, atención, 

motricidad fina y gruesa, imitación, cognición, juego, independencia personal, antes y 

durante de la intervención (Asociación Tabijo, 2022). 

El PECS: Es un método que se adapta fácilmente a distintos grados de dificultad. 

Han desarrollado una serie de aplicaciones PECS debido a sus escasas capacidades de 

comunicación, se sabe que los individuos con TEA y otros trastornos del desarrollo tienen 

problemas para aprender (Hanni y Pérez, 2020). 

1.1.7 Etiología – Causas del Autismo 

La etiología del autismo se basa en la herencia, la cual se deriva del gen causal, que 

provoca enfermedades en el cerebro a través de genes recesivos es uno de los 
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componentes específicos que contribuyen a este. Algunos de estos se deben a problemas 

inmunológicos, mala nutrición, deficiencias vitamínicas, alergias alimentarias, 

intolerancia al gluten, dificultades intestinales, problemas prenatales, padres ancianos, 

uso de medicamentos antiepilépticos. Los hallazgos bioquímicos de la investigación 

respaldan que las personas con TEA tienen niveles alterados de serotonina y menos 

células de Purkinje en el cerebro. (Varela-González et al., 2011; Lara, 2016; El Instituto 

Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver [NICHDE], 

2005). 

Según la OMS (2023), la referencia científica, proponen que la lista de factores, 

incluidos los genéticos y ambientales, incrementan el riesgo de que un niño desarrolle 

autismo, sin embargo, hoy en día no hay información ni pruebas científicas de que las 

vacunas infantiles puedan aumentar el riesgo de autismo, ya que tienen muchos errores 

metodológicos.  

1.1.8 Comorbilidad 

Para Lara (2017) los  niños con  TEA se pueden vincular a una variedad de 

coeficientes intelectuales, estilos de aprendizaje y características de comportamiento, por 

otra parte, estos trastornos de aprendizaje coexisten con esta condición diagnóstica, no 

necesariamente tienen relación de causalidad o interdependencia, a continuación se 

presenta una lista de comorbilidades o cambios asociados, que varían en gravedad, desde 

desafíos menores hasta circunstancias extremadamente incapacitantes como: 

 La epilepsia de aparición precoz o tardía: la coexistencia del autismo y un trastorno 

convulsivo ocurre entre el 20 y el 35% de los casos, tiene una tendencia bidireccional, 

con el primer pico ocurriendo entre 0 y 5 años y el segundo a los 10 años. La epilepsia 

infantil afecta del 12 al 15 por ciento de los individuos con TEA (Ministerio de Salud de 

Chile, 2011). 

Trastornos de la Integración Sensorial: El noventa por ciento de las personas TEA 

sufren de Trastorno de Integración Sensorial (SID), una condición provocada por la 

hipersensibilidad o la hiposensibilidad (Torres et al., 2021). 

Problemas gastrointestinales: existe cierto desacuerdo sobre si existe una conexión 

entre los problemas digestivos y el TEA. (Ministerio de Salud de Chile, 2011).  
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 Según Gállego (2007) dentro del trastorno del sueño existen varias enfermedades 

que pasan como características, pero con el tiempo los trastornos del sueño se les ha 

clasificado como enfermedades propias y no únicamente como síntomas. Estas 

enfermedades se han clasificado en insomnios, hipersomnias, parasomnias, etc. Se define 

que las diferentes alteraciones del sistema nervioso central dan origen a un grave trastorno 

en la organización del sueño, les resulta dificultoso el cambio al ritmo ultrafino a 

circadiano porque no duermen las horas necesarias (Idiazábal-Aletxa y Aliagas-Martínez, 

2009). 

Dispraxias motoras: los cambios en la coordinación motora general, práctica, tono, 

equilibrio, control postural y la planificación motora son comunes en el alumnado 

autistas, aunque los trastornos motores y praxis no cumplen con los estándares de 

diagnóstico (Zordan et al., 2023). 

Alteraciones auditivas: las disfunciones en personas con TEA pueden incluir 

hipoacusia, hiperacusia y dificultad para agrupar los sonidos del lenguaje. Los 

mecanismos fisiopatológicos, se encuentran involucrados los componentes periféricos y 

centrales, en estrecha interacción (Urízar-Sánchez et al., 2022). 

Alteraciones de la conducta: los comportamientos problemáticos más frecuentes en 

los niños autistas incluyen el desafío a las figuras de autoridad, violación de normas 

sociales, agresión verbal y física. Junto con otras comorbilidades que favorecen el 

crecimiento del trastorno de la conducta, los alumnos con TEA presentan algunos 

síntomas subyacentes que son típicos, como desafíos sociales, estereotipos y alteraciones 

sensoriales (García, 2021). 

Según Hervás y Rueda (2018) nos habla de la epilepsia como comorbilidad médica, 

la cual suele manifestarse en la adolescencia o en edades iniciales. Es significativo 

destacar que para el 20-25% de estas personas, se ha registrado la presencia de la epilepsia 

antes de que se manifiesten los síntomas evidentes de convulsiones. Teniendo en cuenta 

que el 40 y 80 por ciento de los infantes con autismo tienen dificultades para conciliar el 

sueño. Otros factores que se relacionaron con un comportamiento negativo son los 

cambios en el apetito, sueño y la irritabilidad. Cuando una persona no puede comunicarse, 

localizar el dolor o reconocer la sensación, ocasionalmente puede exhibir respuestas 

conductuales agudas a cualquier dolor. 
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1.1.9 Prevalencia 

Se estima que alrededor de todo el mundo existe 1 de cada 100 niños con Trastorno 

del Espectro Autista. La cual interpreta una cifra media, ya que la tendencia observada es 

cambiante, debido a que la prevalencia general del autismo fue de 27,6 por 1.000 sin 

embargo 1 de cada 36 infantes de 8 años fue de 3,8 veces que se presenta más en género 

masculino que en el femenino.  Entre los 4.165 (66,7%) de la población con TEA la 

capacidad cognitiva fue sistematizados como discapacidad intelectual, tomando en cuenta 

que estuvo presente el 50,8% negros, el 37,8% de dos o más razas, un 34,9% de hispanos, 

el 34,8% indoamericanos y nativos de Alaska por último el 31,8% blancos con TEA 

(Maenner et al, 2023). 

1.1.10 Niveles de gravedad 

Según el DSM-5 los niveles de gravedad se dividen en grado 1, grado 2 y grado 3 

se clasifican según su gravedad, en estos se encuentran los criterios en los cuales explican 

la dificultad. 

Grado 1 "Necesita ayuda": 

Presentan dificultad para iniciar interacciones sociales, por ejemplo, es capaz de 

mantener una conversación completa, cuyos intentos de conseguir amistades 

normalmente no tienen éxito, otra característica de este grado es la inflexibilidad del 

comportamiento teniendo en cuenta que presentan problemas para cambiar de 

actividades, tienen inconvenientes de organización, planificación y complicación en la 

autonomía (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014). 

Grado 2 "Necesita ayuda notable" 

En relación con este nivel se presenta insuficiencias notables en las aptitudes de 

comunicación social, tanto verbal como no verbal, igualmente se encuentra el inicio 

restringido de las interacciones sociales. Para ejemplificar, el individuo emite frases 

simples, considerado que la interacción se centra en temas específicos y la poca 

flexibilidad de la conducta (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014). 

Grado 3 "Necesita ayuda muy notable 

Inicialmente, este nivel de gravedad muestra las mismas características que se han 

expuesto con anterioridad con un grado más grave, las cuales son: insuficiencias de las 

aptitudes de comunicación social, verbal y no verbal, inicio restringido de la interacción 
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social. Por consiguiente, la inflexibilidad de la conducta, la dificultad para hacer frente a 

los cambios, presenta ansiedad y problemas para cambiar el foco de la acción (Asociación 

Americana de Psiquiatría, 2014). 

1.2 Docentes y Autismo 

1.2.1 Docentes y autismo 

El autismo es un trastorno neurobiológico del desarrollo, denominado como una 

discapacidad que comienza antes de los tres años causando retrasos o inconvenientes en 

otras destrezas que se presentan desde la niñez hasta la edad adulta, asimismo el autor 

indica que los maestros ayudan a los estudiantes a aprender a hablar, jugar y también a 

perfeccionar sus habilidades académicas (Treadwell-Deering, 2019). 

En cuanto a la educación debe actuar como pilar de cualquier sistema, adaptarse a 

la necesidad permanente de hacer frente a los cambios tanto en el mundo profesional 

como personal, social y cultural. Enfrentarse a situaciones desafiantes exige el desarrollo 

de nuevas habilidades, en particular preparar a los futuros docentes para que puedan 

cumplir con éxito su papel como educadores de las generaciones futuras. Adicionalmente, 

es importante mantener actualizada la formación profesional, lo que implica dedicarse a 

actividades que hagan avanzar la industria (García, 2010).  

 La percepción positiva de los docentes no solamente facilita el desarrollo personal 

y profesional, sino también la calidad del desempeño de la formación impartida. El 

conocimiento efectivo de los profesionales es el eje fundamental para el avance, la mejora 

y el buen ejercicio de la misma. A partir de lo anterior, se vio necesario analizar sobre su 

visión de la profesión y su papel en la sociedad, con el fin de construir una teoría que 

sirviera de base para las propuestas que condujeran a una revalorización de la carrera 

como docente (Álvarez et al., 2011). 

La importancia de los cambios que provoca el TEA demuestra que los niños 

necesitan un nivel de atención elevado y una coordinación adecuada de todas las personas 

implicadas en el desarrollo delos alumnos, una de las principales funciones de un docente 

es promover un trato adecuado en el entorno que se desenvuelve el infante, empezando 

por el profundo conocimiento de su situación y es así como, la escuela se asemeja a un 

hogar para estos pequeños porque aún se enfrenta a los mismos desafíos provocados por 

el TEA, la actitud y el aprendizaje se convierten en uno de los pilares clave (Cruz et al., 

2014). 

https://www.nemours.org/services/developmental-behavioral-pediatrics.html
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1.2.2 Actitud de los docentes frente a la inclusión de niños con TEA en el aula 

En relación con la percepción docente, Gómez et al. (2020) derivan en efectos 

negativos directos sobre la efectividad de los materiales y procesos pedagógicos dentro 

del aula, así también el poco acompañamiento permanente y constante en los procesos 

educativos de los niños con TEA, además resulta de suma importancia que se establezcan 

canales de comunicación entre la institución educativa y la familia de modo que tengan 

un rol activo en los procesos de inclusión en la escuela. Moraes et al. (2018) confirma 

que el maestro es el mentor principal, por lo que necesita conocer a sus alumnos, sus 

dificultades, carencias, saber en qué debe enfocarse para poder alcanzar el éxito. 

En la escuela se desarrolla una parte importante de la vida de los niños con autismo, 

para favorecer su evolución personal y social. Para ello se requiere no solo la adaptación 

del currículo, sino también la valoración y adecuación del contexto, en el cual se pretenda 

realizar un progreso flexible y eficiente, dando así una respuesta a las necesidades 

individuales, asimismo  es necesario informar y sensibilizar a los docentes permitiendo 

recrear con  mayor conocimiento e innovación las diferentes estrategias que permitirán el 

desarrollo de las potencialidades en un ambiente armónico, tomando en cuenta sus 

necesidades y ritmo de aprendizaje (Rangel, 2017). 

El docente juega un papel esencial puesto que posee en sus manos beneficiar la 

comunicación y el lenguaje en los niños, mediante programas y técnicas; la posibilidad 

de que el alumnado logre establecer interacciones sociales con sus compañeros, con ayuda 

de juegos e historias sociales; la capacidad de motivarlos en el uso de las nuevas 

estrategias, brindándoles libertad y seguridad de la rutina, una organización anticipada de 

actividades (Aragunde et al., 2018). 

La importancia del maestro como enlace entre los estudiantes y el currículo 

académico en primer lugar, tendrían que elegir contenidos, planificar estrategias de 

estudio, programar tiempos, actividades diarias, etc. Como resultado, es importante 

proporcionar a los estudiantes actividades de aprendizaje que estimulen sus habilidades 

(Nascimento et al., 2021). 

El juego es un instrumento esencial para la interacción de los niños autistas con sus 

pares, así como un medio principal de educación sobre el contexto físico y social. El 

docente de motricidad asimismo juega un papel significativo en la inclusión de los 

alumnos con TEA, ya que tienen que propiciar un clima de seguridad y confianza dentro 
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del salón de clases apoyado las actividades que beneficien la socialización de los mismos 

(Aragunde et al., 2018). 

1.2.3 Percepción de los docentes sobre el aprendizaje de los niños con TEA 

Calvo (2013) manifiesta que los docentes en contextos de vulnerabilidad no se 

sienten solos cuando cuentan con el apoyo de otros actores para su tarea (asistentes 

sociales, psicólogos). Para Sánchez-Blanchart et al. (2019) determinan y valoran los 

conocimientos que tienen los docentes acerca de la formación que han recibido es 

importante para que los alumnos con TEA adquieran las herramientas necesarias para 

desarrollar las competencias básicas. Sin embargo, estas nuevas propuestas demandan 

cada vez más un profesorado más innovador y preparado para la enseñanza, además el 

grado de experiencia sí beneficia a los educadores en relación con la adquisición de 

herramientas para contribuir a un andamiaje de conocimientos con alumnos con 

necesidades educativas. 

Años atrás los docentes eran rodeados de experiencias de impotencia, ineficacia e 

inutilidad profesional, estas sensaciones eran muy abundantes y frecuentes. 

Habitualmente experimentan frustración porque los niños autistas no alcanzan el criterio 

previamente establecido. En consecuencia, los profesores rechazan a los niños, 

simultáneamente culpabilizando a estos, a sus padres y a la institución (Poliano-Llorente, 

1983). 

Las autoras Chehaybar y Kuri (2006) aseguran que  la formación docente es un 

proceso que va de la mano de las concepciones educativas que son influidos por la 

situación política, histórica, cultural, económica y social de los países; en esto intervienen 

la administración educativa, así como los avances pedagógico-didácticos, la formación 

docente es una actividad compleja socialmente construida, la cual requiere una formación 

específica dentro del campo didáctico y humanista, también el desarrollo de una actitud 

profesional que implica la responsabilidad de formarse para  la docencia, ya que esta es 

una actividad que se fabrica y se conforma a partir de la interpretación, reflexión de la 

práctica educativa. 

1.2.4 Como incide la percepción de los docentes sobre el aprendizaje de los niños 

con TEA 

Como parte fundamental del proceso de revolución educativa, se encuentra el rol 

primordial del maestro y su compromiso frente a la educación inclusiva; el docente es 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Jonatan-Sanchez-Blanchart-2165885762
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quien se convierte en el mediador de los procesos y proveedor de instrumentos que 

permiten al niño con autismo enfrentar a las diversas situaciones que se presentan día a 

día en su vida diaria y dentro del aula de clase. La actitud de los educadores es 

determinante en la aplicación de normativa inclusiva, la gran mayoría de los profesores 

apoyan la inclusión, pero al momento que se presenta un caso de niño con autismo esta 

idea va disminuyendo (Garcés y Zambrano, 2018). 

1.2.5 Que necesita un niño con TEA para desarrollar un buen proceso de 

aprendizaje 

Con relación sobre un buen proceso de aprendizaje, las estrategias de accesibilidad, 

se constituyen en el insumo fundamental para lograr el principio de integración educativa 

y social para los estudiantes con autismo, la cual se ve reflejada en el desempeño 

académico, social y estabilidad emocional. Además, que las adaptaciones en la 

metodología de enseñanza hacen referencia a la modificación que se realizan en la 

organización del grupo, en las técnicas y estrategias didácticas para la enseñanza 

(Ministerio de Educación Nacional, 2006). 

Los autistas tienen un estilo de aprendizaje muy particular que se relaciona con sus 

tendencias de búsqueda de atención, así también como algunos rasgos de aprendizaje en 

las personas con TEA se correlacionan con la presencia de habilidades, preferencias 

mecánicas, procesamiento de la información visual en comparación con la información 

verbal, aprendizaje deductivo en lugar del aprendizaje inductivo y un mejor manejo de la 

información específica (Benites, 2010). 

El apoyo individual es importante para los niños con TEA porque para ellos es la 

diferencia entre integrarse satisfactoriamente en un salón de clases regular o no. Siempre 

que pueda contar con ayuda personal, al menos durante los primeros momentos de 

integración, podrá adaptarse al nuevo entorno y a los cambios que en él se produzcan, 

para limitar las alteraciones en su comportamiento y participación en actividades 

educativas (Moreno et al., 2005). 

1.3 Estado del Arte 

Para Domínguez-Plasencia et al. (2022) el objetivo de su estudio sobre las Actitudes 

de los docentes de primaria sobre los alumnos con Trastorno de Espectro Autista fue 

identificar las actitudes de los docentes de educación primaria con respecto a su formación 

para atender a niños que presentan un Trastorno de Espectro Autista (TEA), para 
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manifestar los avances de la educación igualitaria. La investigación correspondió a un 

enfoque cuantitativo, de alcance exploratorio. Utilizaron un instrumento con 25 reactivos 

distribuidos en 6 dimensiones, participaron 105 profesores, 21 hombres y 84 mujeres, 

entre los 21 y 58 años. Obtuvieron respuestas mayormente favorables, sin embargo, no 

todos los docentes contaban con preparación previa para tratar a alumnos con TEA, pero 

mostraron actitudes positivas acerca de la enseñanza, el aprendizaje, la flexibilidad y los 

medios digitales.  

Según Reyes et al. (2023) el propósito de su trabajo es compartir las experiencias 

de los docentes que han interactuado con niños que presentan trastorno de espectro 

autista, la metodología se basa en el paradigma interpretativo mediante entrevistas no-

estructuradas, así como interacción de un grupo focal. Llegaron a la conclusión que las 

emociones positivas favorecen la inclusión de los infantes con autismo dentro de un aula 

regular. Los autores observaron cómo los profesores muestran un comportamiento 

afectivo, social y empático hacia las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, por 

otro lado, tristeza, miedo, ansiedad e incertidumbre también fueron manifestados por los 

educadores, fue notorio que la falta de experiencia, el desconocimiento del tema, así como 

la conducta propia de los pequeños con TEA dentro del aula fueron los detonantes 

principales de estas emociones. 

Sánchez et al. (2019) en su investigación, tuvieron como objetivo valorar la 

formación que tienen los docentes sobre los alumnos con Trastorno del Espectro Autista 

y qué factores pueden influir en la mejora de la práctica. La metodología se basó en un 

cuestionario ad hoc basado en la literatura científica y revisado por expertos. Los 

resultados muestran que existe una escasa formación con respecto a las necesidades 

educativas especiales de los niños con TEA. Los autores llegaron a la conclusión que al 

potenciar el apoyo dentro del aula a los profesores y disponer de mayor número y 

disponibilidad de programas de intervención adecuados a cada tipo de necesidad 

educativa, servirá para paliar las posibles carencias al respecto. 

Orellana y Zambrano (2018) en su artículo, plantearon como objetivo analizar las 

actitudes de los docentes hacia la inclusión escolar de niños con autismo en la Unidad 

Educativa Particular en el Cantón La Troncal, Provincia Cañar, Ecuador. La metodología 

está basada en un enfoque cualitativo, entrevista con preguntas abiertas. Los resultados 

que se obtuvieron indican que la mayoría de los profesores no han tenido una experiencia 

previa con pequeños que presentan este trastorno. Las autoras concluyeron que la actitud 
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de los educadores es trascendental durante el proceso de inclusión escolar; por lo tanto, 

el análisis de sus percepciones, actitudes y expectativas son relevantes para el desarrollo 

exitoso de la educación inclusiva de los infantes con TEA  

González-Rojas y Triana-Fierro (2018) en su investigación, tuvieron como objetivo 

la revisión de publicaciones especializadas que abordan los factores influyentes en las 

actitudes de los docentes hacia la inclusión de estudiantes con necesidades educativas 

especiales. La metodología se basa en una revisión bibliográfica en Google Académico, 

Scielo, Redalyc, Dialnet, Scopus, Web of Science. Llegaron a la conclusión que un 

entorno educativo incluyente potencia las capacidades de aprendizaje de los alumnos y 

despierta su interés para que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga los mejores 

resultados y se pueda realizar una inclusión con resultados positivos.  

Para concluir el capítulo uno el trastorno del espectro autista, el cual se  caracteriza 

por las  dificultades en la socialización, lenguaje, conductas repetitivas y 

ritualistas,  aunque existen diferentes causas por las cuales se presentan este trastorno 

tomando la definición de la OMS (2023) los datos científicos disponibles, sugieren que 

una serie de factores, incluidos los genéticos y ambientales, aumentan el riesgo de que el 

infante desarrolle autismo, sin embargo, hoy en día no hay información ni pruebas 

científicas de que las vacunas infantiles puedan aumentar el riesgo de autismo, ya que 

tienen muchos errores metodológicos. Con relación a la investigación dentro del marco 

teórico se observaron varios aspectos muy importantes, puesto que la teoría sustenta 

específicamente lo que deseamos investigar, de este modo nos llevó a plantearnos cuál es 

la percepción que tienen los profesores sobre como aprenden los niños con TEA.  

CAPÍTULO II 

2 METODOLOGÍA 

2.1 Paradigma y enfoque 

Según Espinosa et al. (2011), el paradigma interpretativo – hermenéutico incorpora 

una serie de influencias interpretativas, centrándose en la importancia de las acciones 

sociales de los individuos. Presento estructuras emergentes típicas del crecimiento de la 

investigación en lugar de ser estáticas o formales; rechaza la ciencia y defiende un punto 

de vista ideológico. Además, se utilizó el enfoque cualitativo planteado por Hernández 

(2014) el cual se empleó para la recolección y análisis de datos sobre la percepción 
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docente en el aprendizaje de alumnos con TEA, lo que permite tener datos confiables. El 

objetivo de toda investigación cualitativa es recopilar inductivamente datos de los 

encuestados. De esta manera, un proyecto cualitativo debe ser abierto y flexible, a 

diferencia de un proyecto cuantitativo (donde la estructura y la integridad son 

primordiales) (Echeverría, 2005). 

2.2 Método 

Se utilizó el método etnográfico que analiza las ideas y significados en un contexto, 

según Bórea (2017) la etnografía es la construcción de ideas y conceptos. Por otra parte, 

Gómez (2012) plantea que es un proceso que se realiza a través de la interacción directa 

que el etnógrafo establece con el objeto bajo observación, la necesidad que tiene el 

investigador es entrar en contacto y relacionarse con el objeto que se encuentra en 

observación. 

Basándose en el contexto en el cual se realiza la investigación, se enfoca en la 

investigación exploratoria, que según Salinas y Cárdenas (2009) se refiere a un fenómeno 

desconocido, que brida información sobre que tan bien se puede centrar en un área de 

investigación especifica o profundizar en un tema. Los principales objetivos de este 

estudio son sentar las bases para una investigación de seguimiento más completa, 

identificar posibles asociaciones entre variables y comprender el alcance del problema. 

Según Morales (2015) se distingue de las otras por la flexibilidad en la metodología, 

intenta descubrir todas las pruebas del fenómeno que se estudia y como consecuencia 

presenta riesgos, paciencia y predisposición por parte del investigador. 

2.3 Técnica 

Según Chagoya (2008) la entrevista es un método de recogida de datos a través del 

diálogo profesional. El entrevistador debe tener un conocimiento profundo de la pregunta 

de investigación para poder realizar una entrevista exitosa. En este estudio se hizo uso de 

entrevistas semiestructuradas que, según Díaz-Bravo et al. (2013) demuestran un alto 

grado de adaptabilidad porque las preguntas pueden modificarse y ajustarse a las palabras 

del encuestado y con ello inspirarlo. Mantener suficiente coherencia para obtener 

interpretaciones consistentes con los propósitos de la auditoría.  
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2.4 Contexto y participantes 

La investigación se llevó a cabo en tres instituciones de Cuenca: el primero fue el 

Centro de educación inicial privada “Primeras Huellas” Cedfi, ubicado en la calle cantón 

Gualaquiza y cantón Vinces, cuenta con una población de diez profesoras en total las 

cuales se seleccionó solo a tres docentes. La segunda fue el centro “Bambú” ubicada en 

el sector de Challuabamba el cual cuenta con aproximadamente quince profesores y se 

tomó en cuenta a tres de ellas. Por último, el CEIP “Travesuras” localizada en Intiñan y 

Chaparra Cacique, este centro cuenta con el apoyo de siete docentes entre las cuales se 

escogieron a tres profesoras que participaron en la investigación. 

 Se tomó en cuenta que los participantes del proyecto sean tanto docentes o tutores 

de niños con TEA y que sean graduadas de alguna rama de educación o psicología como 

única condición, con esto se llegó a entrevistar a nueve docentes de los tres centros 

infantiles, como se detalla en la Tabla No. 1 

 

Tabla No. 1  

Participantes de la investigación  
 

 Participante Nivel de educación Centro Cargo Años de 

experiencia 

Participante 

No.1 

Posgrado Travesuras Inicial - 

EGB 

11 años 

Participante 

No.2 

Magister Travesuras Inicial 40 años 

Participante 

No.3 

Estimulación temprana 

en Salud 

Travesuras Maternal II 10 años 

Participante 

No.4 

Tercer nivel 

(Educación) 

Bambú Inicial I 2años 

Participante 

No.5 

Psicóloga Bambú Inicial II 2 años 
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Participante 

No.6 

Licenciada en 

Educación Inicial y 

estimulación 

Bambú Inicial II 3 años 

Participante 

No.7 

Licenciada en 

Estimulación temprana 

Primeras 

huellas 

Inicial I 9 años 

Participante 

No.8 

Licenciada en 

estimulación temprana 

y salud 

Primeras 

Huellas 

Inicial II 9 años 

Participante 

No.9 

Licenciada 

Estimulación temprana 

Primeras 

Huellas 

Inicial II 19 años 

 

2.5 Procedimiento 

2.5.1 Fase 1 

Inicialmente, se realizó una ardua revisión de la literatura con la finalidad de 

manejar perfectamente los términos con los cuales se ejecutó una matriz para la 

elaboración de la guía de preguntas, la misma que se llevó a cabo para hacer las entrevistas 

semiestructuradas.  

2.5.2 Fase 2 

Se realizó un acercamiento a los directivos de cada centro de educación inicial a los 

cuales se les presentó y comentó acerca del tema investigativo explicando los objetivos, 

pregunta de investigación y  metodología además se pidió a las coordinadoras que puedan 

ayudarnos con la participación de las docentes que deseen estar dentro del trabajo de 

investigación, se les informó sobre el trabajo y se les pidió que firmen un consentimiento 

para tener un respaldo de la participación tanto de las profesoras como el de las directoras 

de los centros. 

2.5.3 Fase 3 

En esta fase se ejecutó las entrevistas a las educadoras que participaron dentro del 

trabajo de investigación y así se prosiguió con la recolección de la información para 
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analizar e interpretar la percepción de que tienen los profesores dando así una respuesta 

a nuestra pregunta de investigación. 

2.6 Análisis de datos  

Para clasificar una gran cantidad de referencias en una investigación cualitativa, es 

necesario seleccionar un modelo de exposición de datos eficientes en lugar de convertir 

la lectura de evidencias en una lista de afirmaciones. Las formas de analizar la 

información implican cuatro fases: Primero, la validez interna y externa. Segundo, la 

representatividad sumerge al lector en el extraño mundo de lo atípico. Tercero, la 

importancia de la teorización y conceptualización y, por último, la integridad tiene que 

ver con la técnica y la coherencia en el sentido de que cualquiera que haga el mismo 

estudio llegue a las mismas conclusiones. (Hernández de la Torre, E. y González-Miguel, 

S., 2020; Schettini y Cortazo, 2015).  

2.6.1 Categoría de análisis 

Se realizó un matriz para establecer  las siguiente categorías las cuales son: 

Trastorno del Espectro Autista y Percepción docente que  se subdividieron  en : 

definición, principales características, Inclusión de niños con TEA en el aula, Percepción 

de los docentes sobre el aprendizaje de niños con tea, que necesita un niño con TEA para 

desarrollar un buen proceso de aprendizaje las cuales se utilizó para elaborar cada una de 

las preguntas que se emplearon en las entrevistas semiestructuradas las mismas que 

tuvieron que ser validadas para proceder a hacer un acercamiento a los centros y realizar 

las misma además se realizó  una matriz de análisis que fue elaborada en Excel  acerca de 

las respuestas que hemos obtenido  sobre la percepción que tienen los docentes sobre el 

aprendizaje de los niños con TEA  se fue coloreando cada respuesta con diferentes colores 

dando así que las repuesta que más o menos coincidan  se pinten de un solo color para 

hacer así que el análisis de esta información sea más fácil  analizar y transcribir en los 

resultados, por último, se utilizaron los resultados de la matriz para transcribir la 

información y colocar los resultados que hemos obtenido.  

Para Rivas (2015) es una estrategia metodológica que utiliza para describir un 

fenómeno que se está estudiando mediante categorías de estudio, además es importante 

ser claro en la explicación, al momento de colocar demasiadas categorías, puesto que solo 

generará confusiones y dispersión en el análisis. Por otro lado, se sabe que analizar 

significa manejar los datos de alguna manera para encontrar respuestas adecuadas a las 
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interrogantes planteadas. En este desarrollo, entran en juego numerosas presunciones, es 

que subyacen al marco teórico-metodológico, determinando y adquiriendo cada uno de 

los pasos a seguir (Shiro, 2019). 
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CAPÍTULO III 

3 RESULTADOS 

En este capítulo se realiza el análisis de la entrevista semiestructurada aplicada a 9 

docentes de educación inicial, para poder determinar la percepción docente sobre el 

aprendizaje de sus alumnos con Trastorno del Espectro Autista. Se utilizan dos categorías: 

TEA y percepción docente, las mismas que ayudarán a dar respuesta a la pregunta de 

investigación.  

Con respecto a la definición sobre el TEA la mayoría de docentes  entienden que 

son niños que muestran dificultad en la socialización, algunos presentan lenguaje así 

como otros no, tienen conductas repetitivas, ritualistas y estereotipadas, las educadoras  

consideran que cada niño es diferente puesto que en el autismo hay distintos niveles de 

gravedad dependiendo el diagnóstico del niño siendo un nivel grave o leve, por otra parte, 

las maestras opinan que es un trastorno o una condición en la que se ve afectada la parte 

social, conductual y de comunicación, son niños que viven en su mundo como se les 

conoce. 

Con referencia a las características de los alumnos con TEA la mayoría de docentes 

en las entrevistas señalan que son niños que presentan dificultad para socializar dando 

como consecuencia que agredan a sus pares y docentes no como violencia sino como una 

forma de expresarse o llamar la atención, además, algunos docentes compartieron que los 

infantes prefieren mantener un juego solitario e aislado. La respuesta que menos se repite 

es que depende de cómo se trabaje en el aula, el apoyo familiar y un seguimiento 

psicopedagógico adecuado.  

En el ámbito del lenguaje y comunicación lo que opinaron muchos de los 

participantes de la investigación es que depende del nivel de gravedad de autismo ya que 

con un grado 1, los niños presentan comunicación y tienen un lenguaje más amplio que 

sus compañeros neurotípicos, hay veces que esto puede despistar para detectar un posible 

caso de TEA. Algunos docentes aseguraron que es una de las características propias de 

esta condición y específicamente es el signo más marcado dentro del TEA, el desarrollo 

del lenguaje generalmente es nulo hablando del lenguaje expresivo ya que no se 

comunican. Con respecto a la respuesta que menos se repiten las educadoras indica que 

los niños se comunican mediante su cuerpo, que existen muchas dificultades en el ámbito 
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de comunicación siendo muy necesaria la atención temprana para que a largo plazo haya 

mejores resultados. 

La mayoría de docentes en sus repuestas sobre su conocimiento acerca de las 

herramientas metodológicas que permite el aprendizaje de un niño con TEA han hecho 

referencia al método TEACCH, “me he enfocado bastante en este, ya que es más 

estructurado que le permite identificar y clasificar”, otra estrategia que han 

implementado bastante son los pictogramas, además de TICS, el DUA, videos, el juego 

y canciones.  

Algunos docentes mencionaron que las principales herramientas se basan en la 

paciencia y conocer a cada alumno, además de centrarse en lo que les llama la atención a 

los niños. Por otro lado, la respuesta que menos se repite es la implementación de agendas 

diarias y personalizadas. 

Algunos de los maestros mencionaron que el factor que influye dentro del 

aprendizaje de los niños con TEA es la actitud de las educadoras y la experiencia en el 

campo del autismo ya que trabajar con alumnos con trastorno del Espectro Autista puede 

presentar grandes desafíos debido a las diferentes necesidades y formas de aprender de 

cada uno. Pocas docentes expresan que cada año de experiencia les ha dado confianza en 

su conocimiento además creen que la paciencia y el amor son elementos primordiales en 

el acompañamiento de alumnos con necesidades. La respuesta que solo se repite una vez 

indican que es necesario que la escuela brinde capacitaciones sobre el tema para poder 

estar preparadas ante cualquier caso. 

En la pregunta sobre la capacidad de los docentes para incluir a niños con TEA en 

aulas regulares se ha podido evidenciar que la mayoría de docentes no están 

completamente preparados porque hablan sobre la importancia de una constante 

actualización, es importante investigar, estudiar y leer para estar preparados. Por otro 

lado, algunos de los entrevistados respondieron que se sienten aptos ya que con años de 

experiencia tienen confianza y esto los prepara para cualquier reto.  

Con referencia a la pregunta que si los niños con TEA llegan a aprender las docentes 

mencionaron que sí llegan a aprender, pero depende del nivel de gravedad, sin embargo, 

si presentan discapacidad intelectual o una comorbilidad es diferente, pero si su 

diagnóstico solo es TEA hay un potencial positivo de que aprenda a largo plazo. Las 

respuestas que menos se repiten son que depende mucho del contexto en el que se 
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desenvuelva, así también que va a depender de la tutora, profesora y si es que presentan 

conductas disruptivas. 

Acerca de los desafíos más significativos que influyen en el aprendizaje, la mayoría 

de docentes indica que tanto la parte conductual como la falta de apoyo de la familia, y 

de las crisis que presentan los niños son un desafío muy grande ya que afecta y causa 

frustración tanto a la docente como a sus compañeros.  

3.1 Análisis categórico  

Categoría - Trastorno del Espectro autista 

Subcategoría - Definición 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales (DSM-5) precisa 

al TEA como un trastorno del neurodesarrollo de origen neurobiológico que se presenta 

en los primeros años de vida, donde se dan alteraciones en la interacción social, puede ser 

diagnosticado a los 18 meses de edad y se lo fragmenta en tres grados de severidad 

(Asociación Americana de Psiquiatría (APA), 2014). 

Hallazgos 

• Con respecto a la definición sobre el TEA la mayoría de docentes entienden que 

son niños que muestran dificultad en la socialización, algunos presentan lenguaje, así 

como otros no, tienen conductas repetitivas, ritualistas y estereotipadas, las 

educadoras consideran que cada niño es diferente puesto que en el autismo hay 

distintos niveles de gravedad dependiendo el diagnóstico del niño siendo un nivel 

grave o leve 

• Las maestras opinan que es un trastorno o una condición en la que se ve afectada 

la parte social, conductual y de comunicación. 

Subcategoría - Principales características 

El progreso social es una de las características definitorias del TEA, además el 

lenguaje y la comunicación son los principales signos de alarma que llevan a dudar sobre 

la existencia de algún inconveniente, dentro de estas existen sospechas de dificultades 

auditivas, por lo que refleja conductas como la ausencia de respuesta, incluso las 

inflexibilidad mental y conductas repetitivas, considerando que dentro de las 

particularidades de los niños con autismo también se encuentran las estereotipias motoras, 
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conductas autolesivas, resistencia al cambio, protocolares y rutinas, intereses y 

preocupaciones restringidas (Martínez-Martin y Cuesta-Gómez, 2013).  

Hallazgos  

• Con referencia a las características de los alumnos con TEA la mayoría de 

docentes en las entrevistas dicen que son niños que presentan dificultad para socializar 

dando como consecuencia que agredan a sus pares y docentes no como violencia sino 

como una forma de expresarse o llamar la atención, además, algunos docentes 

compartieron que los infantes prefieren mantener un juego solitario e aislado.  

• En el ámbito del lenguaje y comunicación se destacó que depende del nivel de 

gravedad de autismo, es una de las características propias de la condición y 

específicamente es el signo más marcado dentro del TEA. 

Categoría - Percepción Docente 

 Subcategoría - Inclusión de niños con TEA en el aula  

Para que la inclusión tenga éxito, el profesor juega un papel esencial en su 

integración ya que tienen en sus manos la posibilidad de contribuir con la comunicación 

y el lenguaje en los niños, por medio de programas y métodos específicos; la posibilidad 

de que los niños autistas interaccionen con sus pares y ayudar en las las relaciones 

sociales, a través de juegos y de historias sociales; la posibilidad de motivarlos, de 

enseñarles habilidades sociales y de introducirlos en nuevos métodos, favoreciendo las 

múltiples habilidades de los niños, teniendo la posibilidad de darles confianza y seguridad 

a través de una planificación de actividades anticipadas (Aragunde, 2018). 

Hallazgos  

• En esta pregunta sobre la capacidad de los docentes para incluir a niños en aulas 

regulares se concluye que los docentes no están completamente preparados ya que 

hablan sobre la importancia de investigar, estudiar y leer mucho para estar confiados.  

• Pocos casos son los que se sienten muy preparados ya que con años de experiencia 

les da confianza y los ayuda para afrontar cualquier reto. 

• Las estrategias metodológicas utilizadas que ayudan al aprendizaje de los niños 

con TEA, son el método TEACCH, TICS, DUA, videos, juegos, canciones y lo más 

utilizado son los pictogramas, pero lo primordial es la paciencia y el conocer a cada 

niño. 
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• Así también se observó mediante las entrevistas que otra estrategia que utilizaría 

son las agendas para llevar un control de sus necesidades no solamente con los niños 

con TEA sino también con alumnos regulares.  

Subcategoría- percepción de los docentes sobre el aprendizaje de los niños con TEA 

Para Sánchez-Blanchart et al. (2019) toman mucho en cuenta los conocimientos que 

tienen los docentes acerca de la formación que han recibido, es importante para que los 

alumnos con autismo obtengan las herramientas necesarias para desarrollar las 

competencias básicas. 

Hallazgos  

• Los niños con TEA si llegan a aprender, pero depende del nivel gravedad y sobre 

todo si el diagnostico no presenta alguna comorbilidad ya que ahí se complica.  

Subcategoría- que necesita un niño con TEA para desarrollar un buen proceso de 

aprendizaje  

Las estrategias de accesibilidad constituyen materia fundamental para lograr el 

principio de integración educativa y social para los estudiantes con TEA, la cual se ve 

reflejada en el desempeño académico, emocional y social (Ministerio de Educación 

Nacional, 2006). 

Hallazgos 

• Los desafíos más significativos que influyen en el aprendizaje es la parte 

conductual seguida de la falta de apoyo y comunicación con los padres de familia, 

las crisis de los niños, ya que los demás niños se desconcentran y se asustan 

causando frustración en los docentes. 

Conclusión 

Para concluir la percepción que tienen los docentes sobre el aprendizaje de los niños 

con TEA, manejan correctamente el concepto del trastorno, conocen herramientas 

metodológicas para llevar a cabo una clase inclusiva dentro de un aula regular, además se 

analizó que es un proceso difícil ya que  las crisis de los niños con TEA pueden 

desfavorecer a la hora de dar clases, puesto que los compañeros  pueden desconcentrarse 

e inclusión sentir temor por lo que es necesario que las docentes sepan del tema, es 

importante que la escuela brinde  capacitaciones, regularmente,  para que las docentes 

actúen acorde a la necesidad del alumnado y  promover una inclusión efectiva. 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Jonatan-Sanchez-Blanchart-2165885762
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CAPÌTULO IV 

4 DISCUSIÓN CIENTÍFICA 

Según lo que se ha abordado con anterioridad el objetivo planteado en la 

investigación se basa en conocer la percepción que tienen los docentes en relación con el 

aprendizaje de los niños con TEA, para lo cual se realizó una comparación entre los 

resultados de las entrevistas y de los conceptos de distintos autores sobre el aprendizaje 

de los niños con TEA. 

Categoría - Trastorno del Espectro Autista  

Subcategoría - definición  

Luego de haber analizado los resultados de las entrevistas se ha podido conocer con 

respecto a la definición del trastorno del espectro autista los docentes afirman que son 

niños que tienen dificultad en la socialización, conductas repetitivas, ritualistas y 

estereotipadas, que existen distintos niveles de gravedad dependiendo de las necesidades 

de apoyo, los niños pueden tener un nivel grave o leve, pero esto no significa que tengan 

las mismas características, ya que cada niño con autismo es diferente. Esta respuesta 

coincide con la investigación de la Academia Americana de Pediatría (2023) que asegura 

que el TEA es una discapacidad del desarrollo que puede afectar las habilidades sociales, 

la comunicación y el comportamiento del niño, de igual manera la definición del Centro 

Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo de los [CDC] (2022) 

las personas con TEA tienen distintas maneras de aprender, moverse o prestar atención.  

Subcategorías - características 

De acuerdo con las respuestas dadas por las docentes las principales características 

del autismo son las dificultades en la parte social dependiendo del nivel de gravedad de 

cada niño, también, los maestros señalan que prefieren mantenerse aislados de sus pares, 

además, en el ámbito del lenguaje y comunicación aseguran que es una de las 

características propias de la condición y específicamente es el signo más marcado dentro 

del TEA. Concordando con González-Mercado et al. (2016) quien señala con respecto al 

lenguaje, que puede haber ausencia de este o un retraso en su adquisición, y que las 

principales señales se muestran en la incapacidad de mantener una conversación social. 

Algunos son incapaces de hablar, mientras que otros tienen vocabularios ricos (Soto, 

2007).  
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Categoría - percepción docente 

Subcategoría - Inclusión de niños con TEA en el aula 

Con respecto a las respuestas obtenidas sobre la percepción de las docentes en la 

inclusión de niños con TEA señalan que no se siente completamente preparadas para 

desarrollar un buen proceso de inclusión con los niños con TEA dentro del aula, ya que 

hablan sobre la importancia de investigar, estudiar y leer para mantenerse actualizada, 

además se analizó que la herramienta principal es la confianza, pues es un punto clave 

para la práctica de la profesión. Las respuestas coinciden con los referentes teóricos ya 

que Manos (2020) afirma que la educación inclusiva requiere que los profesores estén 

abiertos a la diversidad. Es importante señalar que la ayuda para instruir a los estudiantes 

requiere de la formación de docentes para armonizar sus valores, actitudes, conocimientos 

y competencias, de manera que permita distinguir y desarrollar el potencial de cada uno 

sin prejuicios ni discriminación (UNESCO, 2020). 

Dentro de las herramientas metodológicas las docentes expresan que para 

desarrollar una buena educación inclusiva de los niños con TEA, es necesario utilizar 

algunos métodos como el TEACCH que para Deltoro (2015) promueve el aprendizaje 

brindando un soporte educativo y de inclusión para estudiantes con autismo, gracias a las 

características del mismo, se puede emplear en cualquier estudiante, las TICS según  

Acedo et al. (2016) indica que son recursos para niños con el objetivo de perfeccionar 

cualquier área del desarrollo y de sus competencias básicas  que favorezcan al  

aprendizaje, por otro lado  Delgado (2021) explica que el DUA es el vía para una 

educación inclusiva, es decir, satisfacer las necesidades de los alumnos, además que 

plantea una metodología fácil para aprender. La implementación y fundamentación del 

DUA, se basa en los principios de motivación y de interés de los estudiantes.  

 A continuación, en las entrevistas las maestras agregaron que otras herramientas 

metodologías que puede ayudar a los niños con TEA son los videos, juegos, canciones y 

pictogramas, pero lo primordial es la paciencia y el conocer a cada niño teniendo en 

cuenta que uno de los factores que influye es la actitud de los docentes. 

Subcategoría - percepción docente sobre el aprendizaje 

En relación con el aprendizaje de niños con TEA la opinión que expresan las 

docentes es que si llegan a aprender, al igual que Fernández (2019) quien  habla sobre la 

importancia de saber que los infantes con autismo tienen la capacidad para desenvolverse 
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dentro de las clases apropiadamente pero hay que tomar en cuenta los factores que 

promuevan un desarrollo académico satisfactorio, así mismo, las educadoras comentaron 

que también depende del nivel de gravedad y sobre todo si el diagnostico no presenta 

alguna comorbilidad coincidiendo con Gil-Vera et al. (2020) que afirma que hay casos 

que presentan síntomas leves y otros graves, también habla que el nivel de la capacidad 

de razonamiento, velocidad de procesamiento, comprensión verbal y memoria de trabajo 

influirá en el proceso de aprendizaje. 

Subcategoría - Que necesita un niño con TEA para desarrollar un buen proceso de 

aprendizaje  

En base a las respuestas obtenidas las docentes mencionan que los desafíos más 

significativos que influyen en el aprendizaje es la parte conductual que para Sulkes (2022) 

estas conductas comprenden habilidades sociales, de lenguaje y comunicación, las que se 

refuerzan para mejorar o desarrollar conductas específicos en los niños con TEA, además 

el análisis de comportamiento aplicado (ABA) se utiliza para ayudar a los niños a quitar 

conductas que pueden afectar negativamente a su progreso, asimismo las profesoras 

indican que otro desafío es la falta de apoyo y comunicación con la familia, según Pizarro 

et al. (2013) afirma que el reto de incorporar a los padres en el proceso formativo es 

complejo si se habla de contextos socialmente vulnerables, por el hecho de que la 

partición de la familia se visualiza más bien como un obstáculo. 

Ahora bien, las educadoras en las entrevistas señalan que otro reto notable se base 

en las crisis de los niños, lo que menciona Miller (2023) los infantes con TEA suelen 

presentar crisis ante los cambios imprevistos y la sobrecarga sensorial haciendo que los 

alumnos se descentralicen, causando temor y frustración en los docentes. 

Conclusión   

En relación con el Trastorno del Espectro Autista no todos los niños presentan las 

mismas características, por lo que es un reto educativo para los docentes que se encuentra 

con estos alumnos en las aulas, es importante que los centros brinden capacitaciones y 

charlas para incentivar a los profesores a trabajar con diferentes herramientas 

metodológicas las cuales ayuden al educador a mantenerse motivado al momento de 

enseñar a un niño con TEA. 

Los años de experiencia de los profesores no influyen en el proceso educativo de 

un niño con TEA sino la preparación y el conocimiento que exista sobre esta condición. 
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Se encontró mayor motivación en los docentes jóvenes quienes están conscientes que se 

requiere hacer ajustes a nivel educativo para que estos estudiantes aprendan con el resto 

de los niños.  

Para finalizar, se da respuesta a la pregunta de investigación ¿Cuál es la percepción 

que tienen los docentes en relación con el aprendizaje de los niños con TEA? mediante 

las entrevistas se analizaron las respuestas obtenidas y se llegó a la conclusión que los 

educadores no se sienten totalmente preparados, y que es necesario la autocapacitación 

constante, además manifestaron que, a pesar de la condición de estos niños, ellos pueden 

llegar a aprender. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Matriz de elaboración de guía de preguntas 
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Anexo 2 Validación de las guías de preguntas 
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Anexo 3 Consentimiento de los directivos de los centros  
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Anexo 4 Consentimiento de entrevistas a las docentes  
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Anexo 5 Matriz de análisis de las entrevistas  
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