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Resumen 

 

 

El proyecto se centró en el manejo de habilidades sociales en niños con Trastorno del 

Espectro Autista en una institución educativa de Guayaquil, con el objetivo principal de 

desarrollar estrategias de intervención efectivas para mejorar estas habilidades en el contexto 

escolar. La muestra estuvo compuesta por siete estudiantes diagnosticados con TEA y siete 

docentes, todos seleccionados de una institución educativa en el norte de Guayaquil. 

Se utilizaron herramientas de observación y entrevistas para identificar las necesidades 

individuales de los estudiantes, evaluar sus habilidades comunicacionales y elaborar una guía de 

intervención destinada a asistir a los docentes en el manejo de estas habilidades sociales. La 

metodología aplicada fue de carácter cualitativo, permitiendo una exploración profunda de las 

experiencias y perspectivas de los participantes. 

 
 

El proyecto buscó no solo intervenir directamente en los docentes y de forma superficial a 

los estudiantes, sino también fomentar un modelo de enseñanza inclusiva que pueda replicarse en 

otras instituciones. Los resultados obtenidos subrayaron la importancia de la colaboración entre 

la escuela, la familia y los profesionales, destacando la necesidad de un enfoque personalizado 

por cada niño. Se observó que, aunque algunos estudiantes mostraron avances en sus habilidades 

sociales, aún existen desafíos significativos, particularmente en la adaptación de las estrategias 

de enseñanza para atender sus necesidades específicas. 

En conclusión, este proyecto reafirma la importancia de una educación inclusiva y 

adaptativa y establece una base sólida para futuras intervenciones en contextos educativos 

similares. Las recomendaciones derivadas de esta experiencia pueden ser aplicadas para mejorar 



XI  

las prácticas educativas y apoyar de manera más efectiva a los niños con TEA en su desarrollo 

social y emocional. 

 
 

Palabras Claves: Trastorno del Espectro Autista, Habilidades sociales, Educación 

inclusiva, intervención educativa, contexto escolar. 
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Abstract 

 

The Project focused on managing social skills in children with autism spectrum disorder 

in an educational institution in Guayaquil. The primary objective was to develop effective 

intervention strategies to improve these skills within the school context. The sample consisted of 

seven students diagnoses with ASD and seven teachers, all selected from an educational 

institution in northern Guayaquil. 

 
 

Observation tools and interviews were used to identify the individual needs of the 

students, assess their communication skills, and develop an intervention guide to assist teachers 

in managing these social skills. The applied methodology was qualitative in nature, allowing for 

an in-depth exploration of the participants experiences and perspectives. 

 
 

The project aimed not only intervene directly with teachers and, to a lesser extent, 

students but also to promote an inclusive teaching model that can be replicated in other 

institutions. The results underscored the importance of collaboration among schools, families, 

and professionals, highlighting the need for a personalized approach for each child. Although 

some students showed progress in their social skills, significant challenges remain, particularly in 

adapting teaching strategies to meet their specific needs. 

 
 

In conclusion, this project reaffirms the importance of inclusive and adaptive education, 

establishing a solid foundation for future interventions in similar educational contexts. The 

recommendations derived from this experience can be applied to improve educational practices 

and more effectively support children with ASD in their social and emotional development. 
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Keywords: Autism Spectrum Disorder, Social Skills, Inclusive education, educational 

intervention, School context. 
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Primera parte 

 

Datos informativos del proyecto 

 

 

Nombre de la práctica de intervención o investigación 

 

 

Manejo de habilidades sociales en niños con trastorno del espectro autista en una 

institución educativa de guayaquil. 

 
 

Nombre de la institución o grupo de investigación 

 

 

Una institución particular en el Norte de Guayaquil. 

 

 

Tema que aborda la experiencia (categoría psicosocial u objeto de conocimiento) 

 

 

Aborda el área de la psicología educativa enfocada en el uso efectivo de las habilidades 

sociales centralizado en los individuos que poseen trastorno del espectro autista localizada en 

una institución educativa de Guayaquil. 
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Localización 
 

 

 

 

Ilustración obtenida de Google Maps 
 

 

 

 

Objetivos: 
 

Objetivo general: 

 

Desarrollar estrategias de intervención efectivas para mejorar las habilidades sociales de 

los niños con trastorno del Espectro Autista (TEA) en una institución educativa de Guayaquil. 

 
 

Objetivos Específicos: 

 

.- Identificar las necesidades individuales de los niños con TEA en relación con sus 

habilidades sociales. 

.- Evaluar las habilidades comunicacionales de los estudiantes dentro del área académica, 

mediante fichas de obversación y entrevistas a maestros. 

.- Elaborar una guía de estrategias de intervención del manejo de habilidades sociales 

para niños con (TEA) que asistan a los docentes. 
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Eje de la intervención o investigación 

 

 

Según Castorina José & Dubrovsky Silvia citando a Castorina (2004) argumenta que la 

teoría de Vygotsky es una de las visiones más destacadas dentro del campo de la Psicología para 

el desarrollo y la enseñanza, dicho teórico fue un hombre de éxito en esta disciplina por su falta 

de compromiso con las teorías tradicionalistas de aquella época, lo que le brindo una autonomía 

argumentativa en diversos abordajes que llego a comprender e investigar, es por esto que de 

acuerdo con la teoría sociocultural de Vygotsky (1996) expone que la evolución cognitiva de los 

sujetos esta cimentada por el contexto social y de cultura en el que el individuo se desenvuelve, 

es decir, las interrelaciones vivenciadas en determinados escenarios sociales y culturales pueden 

posibilitar, reprimir o transformar el desarrollo y el modelo de movimiento de las facultades 

psicológicas principales, siendo de esta manera los sucesos culturales una interrelaciona con los 

mecanismos biológicos. 

 
 

Así mismo, siguiendo con la percepción del psicólogo Vygotsky (1996) menciona que el 

encéfalo es catalogado como el órgano que dirige el contexto psicológico, siendo de esta manera 

pieza esencial e imprescindibles para entablar las relaciones del sujeto con el mundo exterior, 

pues bien, de esta manera defiende la postura que la infancia define el historial de la 

construcción de la persona humanizándola, para que exista un desarrollo adecuado en el área 

social está se debe de fundamentar en un entorno vinculado a la parte histórica y cultural bastante 

definido, en la mayoría de los casos esto dependerá de los individuos que se relacionan a lo largo 

del tiempo vital con el sujeto, esto hace que el individuo vaya por una línea bastante 

sistematizada en el mundo intermedio a la correlación que ejerce con otros miembros de la 
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sociedad, el otro puede brindar información necesaria intermedio a elementos, espacios, 

tradiciones definidas, etc. 

 
 

Es por esto que se puede enfatizar en que la infancia cumple un rol crucial en la 

construcción y cimiento de una persona en su adecuado desarrollo en el ámbito social, este debe 

fundamentarse en un entorno histórico y cultural bien puntuado, el cual dependerá en gran 

medida de los individuos con el que los sujetos se relacionan a lo largo del camino vivido, esto 

implica que el individuo va configurando su trayectoria de una manera sistemática, en función de 

la interacción que establece con el otro, estos miembros de la sociedad pueden ser proveedores 

de información y herramientas necesarias, como puede ser espacios, cultura, costumbres, etc. Así 

mismo, el plano social muestra que el la interacción y la intersubjetividad fundada entre los 

individuos son tan relevantes para que exista una confrontación en diversas perspectivas como en 

hallazgos y creación de otros sentidos. 

 
 

A continuación, partiendo de esta base teórica, es fundamental abordar el tema de las 

habilidades, representan un conjunto dinámico y complejo de capacidades que nos permite 

interactuar con el mundo de manera efectiva. Son como las piezas de un mosaico, cada una 

aporta un matiz único a nuestra identidad y desempeño. En esencia, las habilidades son las 

herramientas que utilizamos para enfrentar los desafíos de la vida, desde las tareas más sencillas 

hasta las metas más ambiciosas. Estas capacidades pueden manifestarse de diversas formas, 

abarcando tanto el ámbito físico como el cognitivo y el social. 

 
 

Por ejemplo, se relacionan con nuestras capacidades motoras y sensoriales, 
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permitiéndonos realizar actividades como correr, saltar, tocar un instrumento o practicar algún 

deporte. Por su parte, las habilidades cognitivas engloban nuestras capacidades mentales, como 

la memoria, la atención, el razonamiento y la creatividad, que son fundamentales para el 

aprendizaje, la resolución de problemas y la toma de decisiones, también hace mención que es la 

facultad que nos permite interactuar con otras personas de manera efectiva, estableciendo 

relaciones interpersonales y trabajando en equipo. 

 
 

Dichas habilidades sostiene una postura de capacidad, ingenio o facultad en un individuo, 

es por esto que se puede catalogar como el rendimiento adecuado de una labor especifica, por 

otra parte, se lo puede visualizar desde una perspectiva de aptitud determinada que se refleja 

frontalmente a una ocupación, que puede ser de manera tangible, intelectual o colectiva, por otra 

parte, se puede comentar que las habilidades no son exclusivamente adquiridas a través del 

aprendizaje y el ejercicio a lo largo de la vida. Es decir, las habilidades son propias del individuo 

y se van desarrollando y perfeccionando con el tiempo y la práctica de la misma. Finalmente, las 

habilidades comprenden las capacidades constitutivas del individuo como aquellas que se van 

adjuntando y puliendo intermedio a las vivencias y el ejercicio de la práctica, esto se expone de 

manera precisa en el rendimiento adecuado de labores y ocupaciones específicas, ya sea de 

manera manual, cognitiva o social. 

 
 

A partir de esta premisa, es crucial ampliar la perspectiva hacia lo social, que hace 

referencia a todo aquello que está vinculado a la interacción con el otro individuo con el cual se 

puede compartir gustos, cultura y aptitudes, es decir que el área social puede conceder el sentido 

de pertenecer a una cultura debido a que es una característica que se comparte a nivel de 
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conjunto, si lo vemos desde una perspectiva psicológica le damos mucho más peso a dicha 

palabra, el ser humano es reconocido como biopsicosocial es por esta situación que el individuo 

está muy ligado al contacto social en todo ámbito de su vida ya sea dentro del área laboral o 

personal, teniendo como una imagen al otro. 

 
 

Por lo tanto, se puede visualizar un enfoque con dimensiones que le otorga al ser un 

sentido de corresponder a grupos específicos. Esto se debe a que las características sociales se 

comparten a nivel colectivo, generando un sentido de identificación y de “ser parte de algo” más 

allá del individuo. Ciertamente, el sujeto se ve ligado estrechamente al contacto y al vinculo 

social en su trayectoria vital en las diversas esferas que conforman al ser como tal, configurando 

y fortaleciendo una identidad y un sentido de pertenecía. 

 

 

 

Así mismo, es importante considerar otras perspectivas que han contribuido 

significativamente al entendimiento de cómo el entorno social y cultural influye en el desarrollo 

humano. En este contexto, resultan destacables las aportaciones de Leo Kanner y Hans Asperger, 

quienes fueron pioneros en la teoría del autismo. Sus investigaciones no solo ayudaron a 

identificar y caracterizar este trastorno, sino que también proporcionaron una base para su 

comprensión y abordaje en el ámbito educativo y clínico. 

 
 

A lo largo del tiempo se han dado cambios importantes para el diagnóstico, para algunos 

estudiosos de la época el espectro era estar apresado en uno mismo permaneciendo en soledad 

total, teniendo una visión de algún tipo de esquizofrenia, sin embargo para nuestros autores 
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principales esta condición se llamaba autismo precoz lo cual se caracterizaba por un aislamiento 

severo, un apego intenso por algún objeto, pensamiento rígido, una variación vinculada al 

lenguaje que en ciertos casos llegaba a ser tan severo que desembocaba en una mudez, sin 

embargo el surgimiento del autismo en el campo de la psiquiatría genero un importante debate 

lógico que se enfocó en dos aspectos principales. Por un lado, la relación y posible vínculo entre 

el autismo y la esquizofrenia, una conexión que generaba mucha discusión y análisis. 

 
 

Por otro lado, la interpretación psicodinámica del autismo también era un tema central en 

el debate. Inicialmente hubo cierta incertidumbre y falta de claridad entorno a este segundo 

aspecto psicodinámico. Sin embargo, según Artigas Pallares citando al DR. Leo Kanner (2012) 

expone su postura, remarcando la claridad y contundencia en ambos frentes del debate. En sus 

escritos y publicaciones, el autor dedico una extensa cantidad de análisis para acercarnos y 

entablar con una sorprendente agudeza y perspectiva, tanto la relación con la esquizofrenia como 

la interpretación psicodinámica del autismo, dicho autor le dio un seguimiento agudizado al tema 

en dos cuestiones claves, aportando una perspectiva profunda y bien fundamentada que ayudó a 

dar forma y dirección al debate emergente sobre la naturaleza y el abordaje de la condicionen en 

los años, décadas y el pasar del tiempo, en base a aquello se logra desvincular la teoría que unía 

al autismo con la esquizofrenia, llegando ya a ser visto como un trastorno del neurodesarrollo. 

 
 

Por otra parte, de acuerdo con Asperger (1944) afirmaba con certeza que los maestros 

obtendrían mejores resultados y serían más eficaces en su labor si se alineaban y posicionaban 

del lado de los estudiantes con el trastorno que él describió, había una manera positiva para la 

cercanía educativa adecuada para la compresión y el acompañamiento de los estudiantes. 
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Se puede hacer mención al hecho que en su época ya sostenía una visión que en la 

actualidad causa gran sorpresa a muchos educadores, los niños y adolescentes con dicho 

trastorno aprenden de manera más efectiva y obtienen mejores resultados cuando son guiados y 

orientados a partir de sus intereses especiales y particulares, catalogando a los niños como 

pequeños maestros debido al análisis minucioso y certero de los temas que despertaban interés en 

ellos, dicha propuesta representaba una mirada innovadora y progresista que aún hoy sigue 

siendo relevante y desafiante para muchos educadores, demostrando una visión adelantada a su 

tiempo sobre cómo abordar de manera efectiva la enseñanza y el acompañamiento de 

estudiantes. 

 
 

Después de haber explorado por separado los conceptos de habilidades y el contexto 

social, es momento de enfocarnos en cómo estos dos elementos se entrelazan. En este sentido, las 

habilidades sociales son esenciales para la interacción humana, combinando las competencias 

individuales con la capacidad de desenvolverse y responder adecuadamente en un entorno social. 

Este conjunto de habilidades permite a los individuos comunicarse eficazmente, interpretar 

señales sociales y establecer relaciones significativas. Por ello, al considerar el desarrollo de 

estas habilidades es fundamental prestar atención a los desafíos únicos que enfrentan las 

personas con trastorno del Espectro Autista. 

 

 

Una de las características de la condición es la dificultad que presentan estas personas 

para desarrollar habilidades sociales y de comunicación. Es por esto que Montagut (2018) 

comenta que esto conlleva una limitación significativa en su capacidad para interpretar y 

responder adecuadamente a las señales de naturaleza social. Así mismo, las personas con TEA 
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tienen problemas para procesar y comprender el lenguaje no literal, como el doble sentido, la 

ironía o el uso de lenguaje figurativo y metafórico. Esta particularidad supone un reto en la 

interacción social y la comunicación efectiva para quienes padecen este tipo de trastorno. 

 
 

Es por esto que se menciona que el trastorno del espectro autista se caracteriza por una 

diversidad de desafíos, siendo uno de los más notables las dificultades en la comunicación social. 

Estas complicaciones se manifiestan de diversas formas, como la interpretación limitada de 

señales sociales no verbales (gestos, expresiones faciales, contacto visual), la comprensión del 

lenguaje figurado y metafórico y la teoría de la mente, es decir, la capacidad de atribuir estados 

mentales a los demás. Estas limitaciones significativas impactan en la capacidad de las personas 

con TEA para establecer relaciones interpersonales satisfactorias y participar plenamente en su 

entorno social. 

 
 

Para que las habilidades sociales se desarrollen de manera adecuada surge la necesidad 

que se produzca un aprendizaje previo, adquiriendo de esta manera las funciones cerebrales más 

complejas, es decir, de ciertos prerrequisitos. Normalmente estos condiciones se logran alrededor 

de los seis años. Sin embargo, para las personas con dicha condición, puede ser más desafiante. 

En otras palabras, el desarrollo de habilidades depende de un aprendizaje que se basa en la 

adquisición previa de funciones cognitivas más avanzadas, mientras que en el desarrollo 

neurotípico se da a partir de los seis años. 

 
 

Sin embargo, Leiva (2016) menciona que estas intervenciones deben involucrar no solo a 

los servicios de salud pertinentes, sino también a la familia, quienes desempeñan un papel 
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fundamental en el proceso de estimulación y desarrollo desde los primeros años de vida. Deben 

involucrar no solo a los servicios de salud pertinentes, sino también a la familia. La participación 

activa de la familia es crucial en este proceso, ya que desempeña un papel fundamental en la 

estimulación para el desarrollo del niño desde los primeros años de vida, debido que es el 

entorno más cercano  y quienes brindan significantes para el sujeto. 

 
 

Es por esto que la intervención temprana es fundamental para abordar las dificultades en 

el desarrollo de habilidades sociales en personas con TEA. Los programas de intervención deben 

iniciarse lo antes posible y ser individualizados para atender las necesidades específicas de cada 

niño. la intervención temprana ofrece múltiples beneficios, como una mayor plasticidad cerebral, 

la prevención de complicaciones secundarias y la mejora de la calidad de vida a largo plazo. 

 
 

Por consiguiente, es necesario enfatizar la importancia del entorno familiar en los niños, 

ya que dicha entidad se establece como elemento primordial de la humanidad, es donde se 

ejercitan los principios morales e integro. En este conjunto se impulsa la educación y se 

responsabilizan modelos de comportamientos sociales que se logra mediante el desarrollo social 

del individuo. En aquel panorama, deben predominar distintos factores como la seguridad, 

estima y respeto que son indispensables ante las múltiples dificultades que en una persona 

enfrente a nivel social. En Ecuador, el derecho de la familia está legalmente protegido por la 

Constitución de la República, publicado por la Asamblea Nacional (2008), que declara en el 

artículo 67: “a la familia como la esencia trascendental de la colectividad, siendo la pieza clave 

donde se fomenta la prosperidad y seguridad del individuo”. 
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Según Zambrano & Lescay citando a Suarez y Velez (2022) puntualizó que la familia, al 

componer el cimiento del desarrollo de los individuos, tiene el compromiso sobre el aprendizaje 

global de los hijos, cooperando con el fortalecimiento en los distintos campos en el que se 

relaciona. Por ende, es significativo que el entorno en donde se desenvuelvan los infantes sea 

ideal para su formación propia y profesional. Del mismo modo, la familia efectúa la labor de la 

educación no formal, produciéndose por medio de acciones naturales del diario vivir, en donde 

se procede forjar la interacción social que requiere el sujeto. 

 
 

Sin embargo, más allá del rol fundamental de la familia, es imprescindible considerar las 

necesidades educativas especiales (NEE) de ciertos individuos, particularmente aquellos con 

trastorno del espectro autista. La atención a estas necesidades es crucial para asegurar un 

desarrollo integral y equitativo, facilitando así su inclusión y participación plena en la sociedad. 

Por ello, es necesario que tantos las familias como las instituciones educativas estén preparadas 

para identificar y atender estas necesidades de manera adecuada. Al respecto, Luque (2009) 

enfatiza que las necesidades educativas especiales, particularmente las que se encuentran 

vinculado a una discapacidad, es relevante la compañía del entorno familiar ante esta cuestión, 

ya que ellos toman un papel esencial en el crecimiento del individuo, respondiendo a la 

complacencia de las necesidades y conveniencia de estos niños. 

 
 

Para aquello, es necesario la preparación ideal de las familia para que puedan 

proporcionar una calidad de formación optima en estos infantes. No obstante, es importante 

destacar que existen alumnos que presentan necesidades educativas especiales. Estos estudiante 

requieren atención específica durante una parte o la totalidad de su periodo escolar debido a sus 



28  

características individuales y capacidades que pueden ser de tipo sensorial, mental, físico o 

cognitivo. Por lo tanto, esta atención diferenciada es fundamental para garantizar su pleno 

desarrollo y adaptación en el entorno educativo. 

 
 

Así mismo, es crucial abordar con mayor detalle uno de los trastornos más prevalentes 

dentro de la NEE, el cual requiere estrategias y métodos específicos para su adecuada 

intervención, como lo es el trastorno del espectro Autista también conocido como TEA, es una 

caracterización neurológica que afecta el modo en que un individuo percibe y trata en su 

contexto social, lo que es causante de dificultades en la interacción y el desarrollo de la 

comunicación verbal, dicho trastorno tiene una visión más amplia en donde se comprende 

patrones conductuales limitados y reiterados. 

 
 

Por tal motivo se debe comprender que la palabra Espectro hace referencia a un vasto 

abanico de manifestaciones y gravedad, lo que hace alusión a una variación de los síntomas de 

una persona a otra, que incluyen dificultades en el área social, conductas repetitivas e interés 

limitado, complicaciones en la percepción de la empatía, emociones, dificultades en la colisión y 

en la labor grupal (Valle, 2022). Es por esto, que el espectro autista frecuentemente se 

distorsiona y se visualiza como una alteración. Sin embargo, para los individuos que coexisten 

con él, aquel trastorno no es un déficits, sino es una visión absoluta mediante el cual se explora 

una realidad distinta, una que desea reconfortar y desarrollar el mundo que nos rodea. 

 
 

Es por tal motivo que el autismo es proveedor de imaginación e innovación, dos puntos 

esenciales para la evolución del ser humano, no obstante, continuamente se emplean términos 
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como leve, moderado y grave para describir la magnitud de la condición y el grado de soporte 

que un individuo pueda requerir. Para entender mejor la importancia de estas intervenciones, 

primero es fundamental definir qué son las habilidades sociales, se las puede catalogar como un 

cúmulo de habilidades conductuales y las destrezas para ejecutar estos comportamientos que 

brindan la ayuda requerida para la resolución más acertada de diversos sucesos sociales, es 

importante argumentar que es adecuado para el individuo y para el entorno social debido a que el 

ser humano se encuentra en constante interacción con el entorno para poder satisfacer las 

necesidades básicas del individuo. 

 
 

De acuerdo con Vygotsky (1962), menciona que la teoría sociocultural expresa que en 

toda área vinculada al desarrollo social de los niños es relevante la coexistencia académica 

saludable, por consiguiente, se puede comentar que el desarrollo cognoscitivo y social de los 

infantes se elabora mediante la reciprocidad de la interacción social y la contribución de los 

aprendizajes adquiridos dentro del área escolar. El TEA, al afectar la forma en que un individuo 

percibe y actúa en su contexto social, causa dificultades en la interacción y el desarrollo de la 

comunicación verbal. 

 
 

Este trastorno comprende patrones conductuales limitados y reiterados. Aunque 

frecuentemente se percibe como una alteración, para quienes conviven con esta condición, no es 

un déficit, sino una forma única de explorar una realidad distinta. Con esta base teórica en mente, 

se pueden explorar diversas intervenciones validadas en el manejo del TEA. En conformidad con 

Bermeo y Elena citando a Prada (2023) expresa que en sus tesis doctoral detalla y examina 29 

actuaciones verificadas por medio de una exploración sistemática de índole científico. 
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Comparte los resultados que manifiestan que dicha intervención puede ser eficaces si se 

logra condicionar a las necesidades que presentan los infantes con TEA. Así mismo se acentúa 

que no todos los individuos examinados con TEA presenten las mimas carencias y que la 

asertividad pueden aumentar positivamente por medio de intervenciones de calidad en donde se 

tome en consideración las condiciones propias, el carácter, la estimulación, el desarrollo y la 

magnitud del trastorno. Así mismo, destaca la notabilidad de actuación diversificadas, la 

conciliación por pares y la colaboración activa de los familiares en el proceso terapéutica tanto 

en la casa como en el plantel educativo. 

 
 

Siguiendo esta línea de análisis, de acuerdo con Avalos y Frida citando al trabajo de 

Moreno (2021) indago la utilización del trabajo cooperativo para desarrollar la asertividad en los 

infantes con TEA. Al centrarse en este tema empleo técnicas como argumentos sociales y la 

metodología TEACCH, obteniendo resultados positivos sobre el trabajo cooperativo para 

incorporar habilidades sociales complejas y fomentar la inclusión en el salón de clase. 

Además, es importante considerar la colaboración entre familia y escuela en el desarrollo 

de competencias emocionales y sociales en alumnos con TEA. 

 
 

Tal como plantea Bermeo y Elena mencionando a Merino (2023) expone un proyecto 

didáctico para la ampliación de competencias sensitivas y colectivas en los niños con TEA. 

Dicha propuesta se radica en el postulado de la mente y del progreso social, se utiliza tanto en el 

ámbito familiar como escolar. Los resultados logrados por la interprete manifiesta una continua 

participación en sus habilidades y destrezas a nivel social y emotivo por medio de diversas 
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ocupaciones y actividades de intervención, siendo más productivo la enseñanza de las emociones 

principales, no obstante, para la implementación de las emociones más complejas demanda un 

alto nivel de conceptualización. 

 
 

Además, es esencial entender los diferentes grados de TEA y cómo afectan las 

necesidades educativas de los niños. Aunque no existe una clasificación específica para los 

grados de TEA, se suelen usar términos como leve, moderado y grave para describir la magnitud 

del padecimiento y el grado de soporte que un individuo pueda requerir. De los cuales tenemos el 

Autismos leves que Por lo general en muchos de los casos los individuos con autismo leve 

tienden a padecer dificultades en las áreas de comunicación y sociales, pero poseen un grado 

relativamente elevado en el desarrollo cognoscitivo, es por esto que se puede comentar que 

lograr desempeñarse de forma autónoma en mucha situaciones vinculadas a la vida cotidiana. 

 
 

Así mismo, tenemos el Autismo moderado que aquellos sujetos que tienen este grado de 

TEA suelen padecer una composición de manifestaciones un poco más profundas en las tres 

áreas ya antes mencionadas, es por eso que requieren de un nivel relativamente severo de ayuda- 

estimulo y por último el Autismo severo que es donde Las personas presentan síntomas más 

graves en donde la intensidad será más elevada, esto podría desembocar en discapacidades 

significativas en diversas áreas, es posible que requiera una ayuda sustancial en toda las áreas en 

donde se desenvuelva el sujeto. 

 
 

Actualmente en el Ecuador se trata de incluir y concientizar sobre la situación de dicha 

problemática dando inicio desde las aulas de clases, sin embargo, todavía existe esta dificultad de 
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los docentes en la metodología de enseñanza según Narváez (2021), la urgencia de formación de 

maestros actualizadas sobre planeamiento y métodos de |aplicación sobre estos estudiantes 

también menciona una cultura bastante excluyente. Debido a esto, el sistema educativo ha 

atravesado por un vasto mecanismo de transformación con una visión a la inclusión dentro de los 

salones de clase para lograr una educación de calidad y calidez para todos los niños sin exclusión 

alguna. 

 
 

Sin embargo, más allá de los cambios estructurales y de las legislaciones, este estudio 

demuestra que todo proceso de educación inclusiva necesita implementar practicas docentes que 

faciliten el potencial de aprendizaje de los infantes. Por lo consiguiente se menciona la dificultad 

que enfrentan los profesores para ejercer e implementar una metodología inclusiva y de 

efectividad tanto para el estudiante promedio como para el alumno que posee dicha condición. 

En definitiva, el manejo de habilidades sociales en niños con Trastorno del Espectro Autista es 

un desafío complejo que requiere un enfoque multifacético. Las intervenciones educativas y 

terapéuticas deben ser personalizadas y adaptadas a las necesidades individuales de cada niño, 

involucrando tanto a la familia como a la escuela en el proceso. 

La colaboración y el apoyo continuo son esenciales para promover el desarrollo social y 

emocional de los niños con TEA, facilitando su integración plena en la sociedad. El 

procedimiento TEACCH que en el inglés quiere decir (Training and Education of Autistic and 

Related Communication handicapped children) y su traducción seria “Tratamiento y Educación 

de Niños con Autismo y Problemas Asociados de Comunicación”, es una planificación destinada 

a la formación particular para las personas que tienen Trastorno del Espectro Autista, sustentado 

en la elaboración de trabajos de sustento personalizado. Aquel programa fue creado por el 
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psicólogo Eric Schopler un ferviente conocedor del autismo. 

 

 

Según Vélez (2017) manifiesta que una de las normativas que tiene aquel método es su 

inclusividad, es decir que cualquier persona que quiera pertenecer al programa sin importar la 

edad o nivel cognitivo pueden acceder, cabe destacar, que esta metodología se entra en intervenir 

las problemáticas que se encuentran relacionados con las habilidades sociales. A raíz de los 

resultados positivos que ha tenido la modalidad TEACCH en el ámbito educativo, la formación 

de dichos estudiantes con autismo se fortifica a causa de la autonomía que han alcanzado por el 

cumplimiento de las metas propuestas en su metodología de aprendizaje. 

 
 

De acuerdo con los autores Adalidad y Navarra (2020) argumenta que el TEACCH tiene 

como propósito principal ayudar a los individuos con TEA y sus familias para que puedan lograr 

establecer una vida digna e independiente, todo eso tomando como punto de partida las 

necesidades, intereses y habilidades que poseen esta población en particular, por ende, la 

comprobación de las falencias educativas con intervención personalizada de dicho método 

impulsa la expansión de aptitudes y facultades que requieren ser abordadas en los infantes. En 

este contexto, es crucial abordar la educación inclusiva ya que busca comprender la complejidad 

estudiantil, fomentando la participación activa de la totalidad de estudiantes sin discriminación 

alguna. 

Conforme Parra (2010) comenta que la educación inclusiva aprecia a la diversidad como 

un componente beneficioso del mecanismo de aprendizaje, incentivando el progreso del 

individuo. A demás, se centra en proporcionar una enseñanza de calidad y calidez bajo un 

enfoque de compensación centrada en las destrezas de los estudiantes. De acorde con Crisol 
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(2019) resalta que la educación inclusiva se enfoca en la participación, el acceso y los distintos 

merecimientos de todo los alumnos, en especial aquellos que por ciertos sucesos o acciones son 

excluidos o marginados. 

 
 

Es por esa razón que los docentes deben de lograr identificar los respectivos factores que 

estén impidiendo alcanzar la inclusión de los estudiantes con necesidades educativas particulares. 

Dado a estas variables es importante que los profesores tengan los conocimientos requeridos para 

poder fomentar la inclusión en el aula de clase, indistintamente de la edad y curso en el que se 

encuentren el alumnado. Para lograr una verdadera inclusión educativa, es indispensable acoplar 

el entorno educativo para satisfacer las necesidades específicas de los alumnos. 

 
 

En este contexto la utilización del TEACCH permite intervenir en problemas de conducta 

y comunicación que presenten los estudiantes, a su vez se guía en asesoramiento tanto grupal 

como individual para aquellos que tengan TEA. Del mismo modo, Vasquez (2020) manifiesta la 

facilidad que tiene este método para efectuar los cambios progresivos que pasan los estudiantes 

en su etapa escolar, tomando como énfasis el apoyo triangular educativos que son los docentes, 

la familia y el mismo alumnado. Siguiendo la misma índole Sanz (2018) menciona que esta 

metodología permite modificar y estructurar el entorno para de esta manera alcanzar el 

aprendizaje a partir de actividades que generen experiencias y del mismo modo lograr una 

reflexión sobre los conocimientos que está adquiriendo y le habilidades sociales que está 

desarrollando poco a poco. 

Las participaciones educativas que se emplean en los niños con TEA deben adecuarse a 

las necesidades personales tomando en consideración las distintas dificultades que pueden pasar 
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como lo es la interacción colectiva, la comunicación y su conducta. De acorde con Prada (2023) 

enfatiza que en las veintinueve intervenciones comprobadas lograron ser efectivas si realmente 

se trabaja en el área que el individuo con TEA presenta dificultades, tomando nuevamente como 

pieza clave en la intervención terapéutica la colaboración que tiene la familia en aquel proceso 

que se encuentra el infante. 

 
 

A pesar de los avaneces logrados, en el sistema educativo de Ecuador se logra percibir la 

complejidad en la integración de técnicas inclusivas y eficientes para alumnos con TEA. Narváez 

(2021) destaca la obligatoriedad que requiere los docentes en su formación sobre la metodología 

de enseñanza que imparten y por su manera de planificar sus clases de acorde a las necesidades 

estudiantiles que poseen según su condición o estado. En definitiva, la educación inclusiva 

procura modificar las instituciones y su perspectiva hacia distintas realidades que presentan los 

estudiantes por las diversas condiciones que poseen. 

 
 

Tomando en consideración que al trabajar en estos distintos estados como social e 

individual, permitirá garantizar una enseñanza eficiente, así mismo el comportamiento que 

reflejan los docentes debe ser respetuoso y cálido para poder alcanzar un desarrollo optimo, 

tomando como principio de enseñanza la participación y formación que se requiere para lograr la 

excelencia en el alumnado. 

 
 

Objeto de la intervención o de la práctica de investigación 

 

 

En el transcurso de esta investigación, se busca no solo abordar las dificultades que 
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enfrentan estos niños en su vida cotidiana, sino también explorar cómo el entorno educativo 

puede convertirse en un facilitador esencial para su desarrollo social y emocional. Al 

implementar estas estrategias, se espera que los estudiantes con TEA puedan mejorar su 

capacidad de comunicación y relacionarse de manera más efectiva con sus compañeros y 

maestros. Este proyecto, por tanto, tiene como fin, no solo intervenir directamente en los 

estudiantes, sino también fomentar un modelo de enseñanza inclusiva que pueda replicarse en 

otras instituciones, contribuyendo al bienestar general de los niños con TEA y promoviendo una 

educación más equitativa y accesible para todos. 

 

 

 

 

 

Metodología 

 

 

La investigación se propone con el objetivo de identificar la incidencia del trastorno del 

espectro autista en las habilidades sociales de los niños dentro de un contexto educativo, dicha 

investigación es de tipo aplicada básica y se enmarca en un diseño no experimental de campo 

vinculado con un enfoque cualitativo, lo cual permite un análisis a profundidad de las 

experiencias y perspectivas de los participantes, cabe mencionar que se implementaron 

instrumentos como la observación lo que expone una investigación de corte transversal 

catalogándola como un levantamiento de información observacional que analiza información de 

variantes recolectadas en una situación específica en donde se detallan situaciones observables 

tratándolas como las categorías que le brinda fiabilidad a la investigación. 

También posee una bibliografía que expone una aproximación al objeto de estudio, fichas 



37  

de observación y entrevista, lo que lleva a una visión puntualizada, cabe destacar que las 

estrategias de intervención para el manejo de habilidades sociales educativas, se laboró con una 

muestra de siete estudiantes y siete maestros de genero femenino y masculino en una institución 

del norte de la ciudad de Guayaquil, dicha muestra se encuentra en un rango de edad escolar 

básica con un diagnóstico confirmado del trastorno, el cual se adapta a la consulta de 

información literaria, científica y del levantamiento de información tratando de exponer detalles 

específicos del tema de estudio. 

Según el autor Baron (2005) menciona que la evidencia experimental de esta hipótesis lo 

que propone es que hay realmente una carencia cognoscitiva específica en dichas áreas dándole 

un nombre como “ceguera mental”, es por esto que según la OMS (2024) denomina a dicha 

condición como un grupo de afecciones que se amplía en un abanico de características 

vinculados con el área cognoscitiva cerebral, así mismo, las necesidades tienen variaciones según 

el grado de la condición. 
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Preguntas claves 
 

 

 

Preguntas de inicio: 

 

 

¿Cuáles son las principales necesidades individuales de los niños con TEA en relación 

con sus habilidades sociales? 

 
 

¿Qué criterios se utilizaron para seleccionar las estrategias de intervención en el manejo 

de habilidades sociales en niños con TEA? 

 
 

¿Cómo se ha identificado la influencia del entorno educativo en el desarrollo de las 

habilidades sociales de los niños con TEA? 

 
 

Preguntas interpretativas: 

 

 

¿De qué manera las características individuales de los niños con TEA afectan la 

efectividad de la estrategias de intervención aplicadas? 

 
 

¿Qué respuesta se ha observado en los niños con TEA durante la aplicación de la guía de 

observación áulica? 

 
 

¿Cómo influyen las interacciones entre los niños con TEA y sus compañeros en el éxito 

de las intervenciones para mejorar las habilidades sociales? 
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Preguntas de cierre: 

 

 

¿Qué cambios específicos en las habilidades sociales de los niños con TEA se pueden 

anticipar mediante la implementación de las estrategias de intervención desarrolladas? 

 
 

¿Qué desafíos y limitaciones se han encontrado durante la implementación de las 

estrategias de intervención, y cómo se han abordado? 

 
 

¿Cómo se ha medido el éxito de las estrategias de intervención y qué métricas han sido 

más reveladoras? 

 

Organización y procesamiento de la información 

 

 

Figura 1 

 

Merchán & Holguín (2024) Guía de observación Áulica total (Área de Comunicación) 
 

Total del Área de comunicación 

8 
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Guia de observación Áulica total 2 (Ocasional) 

Guia de observación Áulica total 3 (Generalmente) 
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Análisis de estudio de la Figura 1 

Área de comunicación 

Ítem 1: Responde a su nombre. 

 

Resultado: 7 en la calificación 3 (generalmente). 

 

Interpretación: 

 

Todos los estudiantes observados responden consistentemente a su nombre cuando se les 

llama. Esto refleja una buena capacidad de atención y reconocimiento de su propio nombre. Este 

es un indicador importante de atención y receptividad, sugiriendo que los niños tienen una base 

sólida para desarrollar habilidades comunicativas más avanzadas. Este resultado muestra que, en 

este aspecto, los niños están bien integrados en su entorno social y escolar. 

 
 

Ítem 2: Ausencia de lenguaje verbal para establecer intencionalmente la comunicación 

 

social. 

 

Resultados: 2 en la calificación 1 (nunca), 5 en la calificación 2 (ocasional). 

 

Interpretación: 

 

Este ítem revela que la mayoría de los estudiantes ocasionalmente muestran ausencia de 

lenguaje verbal para establecer comunicación social, mientras que dos no presentan esta 

ausencia. Esto sugiere que muchos niños tienen algunas dificultades para usar el lenguaje verbal 

de manera consistente en situaciones sociales. Sin embargo, es alentador ver que dos niños no 

manifiestan esta ausencia, indicando que algunos pueden estar desarrollando habilidades 

comunicativas más fuertes. La comunicación verbal es fundamental para la interacción social y 

el aprendizaje, por lo tanto, es importante enfocar las intervenciones en fomentar el uso del 

lenguaje verbal en contextos sociales, proporcionando oportunidades y estrategias que motiven a 



41  

los niños a expresarse con mayor frecuencia. 

 

 

Ítem 3: Comprende reglas. 

 

Resultado: 3 en la calificación 2 (ocasional) y 4 en la calificación 3 (generalmente). 

 

Interpretación: 

 

La comprensión de las reglas es crucial para la convivencia y el funcionamiento dentro 

del entorno escolar. En este caso, la mayoría de los estudiantes generalmente comprenden las 

reglas establecidas, lo que indica un buen nivel de integración y adaptación a las normas sociales 

y escolares. Sin embargo, hay otros estudiantes que solo comprenden las reglas de manera 

ocasional, lo que sugiere la necesidad de reforzar la enseñanza y el recordatorio constante de las 

reglas. La capacidad de seguir reglas está vinculada con la capacidad de entender expectativas 

sociales y comportarse de manera adecuada en diferentes situaciones, por lo que es importante 

continuar laborando en este cuestionamiento para asegurar que todos los estudiantes puedan 

integrarse plenamente y participar de manera efectiva en el entorno educativo. 

 
 

Ítem 4: Interpretación literal. 

 

Resultado: 6 en la calificación 1 (nunca), 1 en la calificación 2 (ocasional). 

 

Interpretación: 

 

Este ítem muestra que la mayoría de los estudiantes no contienen en su repertorio una 

interpretación literal de las situaciones, y solo uno lo hace manera ocasional. Este resultado es 

interesante porque se manifiesta que la mayoría de los niños pueden entender y procesar 

información que no es estrictamente literal, lo cual es una habilidad avanzada y útil en la 

comunicación diaria y en el aprendizaje. No obstante, hay un estudiante que ocasionalmente 
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Total del Área Social 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

Establece contacto 
visual 

Prefiere jugar solo Es capaz de Sin expresiones de 
relacionarse con otros emociones 

niños o adultos 

Guia de observación Áulica total 1 (Nunca) 

Guia de observación Áulica total 2 (Ocasional) 

Guia de observación Áulica total 3 (Generalmente) 

interpreta de manera literal, lo cual puede indicar dificultades en comprender metáforas, 

sarcasmo o lenguaje figurado. Es primordial identificar y apoyar a estos estudiantes, 

proporcionándoles explicaciones y ejemplos claros para mejorar su comprensión y uso del 

lenguaje en diferentes contextos. 

 

Figura 2 

 

Merchán & Holguín (2024) Guía de Observación Áulica total (Área Social) 
 

 

 

 

 

 
 

   

      

        

       

       

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de estudio de la Figura 2 

Área Social 

Ítem 1: Establece contacto visual. 

 

Resultado: 5 en la calificación 2 (ocasional), 2 en la calificación 3 (generalmente). 

 

Interpretación: 

 

La mayoría de los estudiantes establece contacto visual de manera ocasional, mientras 

que 2 lo hacen de forma repetitiva. El contacto visual es una habilidad social fundamental que 

facilita la comunicación no verbal y la conexión emocional. Estos resultados indican que, aunque 
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algunos estudiantes tienen la capacidad de establecer contacto visual de manera regular, la 

mayoría lo hace solo de forma intermitente. Las intervenciones deberían centrarse en aumentar la 

frecuencia y consistencia del contacto visual a través de actividades que fomenten la interacción 

cara a cara y el esfuerzo positivo cuando se establece este tipo de acción. 

 
 

Ítem 2: Prefiere jugar solo. 

 

Resultado: 2 en la calificación 1 (nunca), 4 en la calificación 2 (ocasional), 1 en la 

 

calificación 3 (generalmente). 

 

Interpretación: 

 

Este ítem muestra que 2 estudiantes nunca prefieren jugar solos, 4 lo hacen 

ocasionalmente y 1 generalmente. La preferencia por jugar solo puede ser un indicativo de 

dificultades en las habilidades sociales y la interacción con otros. Sin embargo, el hecho de que 4 

estudiantes prefieran jugar solos ocasionalmente sugiere que estos niños tienen la capacidad de 

interactuar socialmente, pero pueden necesitar de estímulos adicionales para participar en 

actividades grupales. Las intervenciones pueden incluir la creación de oportunidades para juegos 

en grupo y el fomento de actividades cooperativas que sean atractivas para los estudiantes. 

 
 

Ítem 3: Es capaz de relacionarse con otros niños o adultos. 

 

Resultado: 4 en la calificación 2 (ocasional), 3 en la calificación 3 (generalmente). 

 

Interpretación: 

 

La capacidad de relacionarse con otros niños o adultos es una habilidad esencial para el 

desarrollo social. En este caso 4 estudiantes pueden relacionarse ocasionalmente y 3 lo hacen de 

forma frecuente. Esto sugiere que, si bien la mayoría de los estudiantes tiene la capacidad de 
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establecer relaciones sociales, hay distintos factores y consistencia en dichas interacciones. Las 

estrategias que se pueden implementar para mejorar en esta área pueden incluir actividades 

estructuradas que fomenten la socialización y el desarrollo de habilidades sociales específicas 

tales como la colaboración en el aula escolar. 

 
 

Ítem 4: sin expresiones de emociones. 

 

Resultado: 3 en la calificación 1 (nunca), 3 en la calificación 2 (ocasional) y 1 en la 

calificación 3 (generalmente). 

Interpretación: 

 

La expresión emocional es crucial para la comunicación efectiva y la empatía. Estos 

resultados indican que, aunque algunos estudiantes siempre muestran expresiones emocionales, 

otros tienen dificultades intermitentes en esta área. Las intervenciones deben centrarse en 

enseñar a los estudiantes a identificar y expresar sus emociones de manera apropiada, utilizando 

herramientas como juegos de roles y actividades que incluyan la identificación y en donde se 

pueda visualizar dichas emociones. 
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Total del Área Conductual 

6 
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Guia de observación Áulica Total 1 (Nunca) 

Guia de observación Áulica Total 2 (Ocasional) 

Guia de observación Áulica Total 3 (Generalmente) 

Figura 3 

 

Merchán & Holguín (2024) Guía de Observación Áulica total (Área Conductual) 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
  

 
  

   

 
  

   
 

  
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis de estudio de la figura 3 

Área conductual 

Ítem 1: Mece el cuerpo, aletea las manos, gira en círculo. 

 

Resultado: 2 en la calificación 1 (nunca), 2 en la calificación 2 (ocasional), 3 en la 

 

calificación 3 (generalmente). 

 

Interpretación: 

 

Estos comportamientos pueden ser una forma de manejar la ansiedad o el exceso de 

estímulos que presentan en su interior. Observar el momento y el por qué ocurren es crucial para 

comprender sus desencadenantes. Por ejemplo, algunos niños pueden realizar estos movimientos 

cuando están nerviosos. Para ayudar a estos niños, se pueden introducir actividades que les 

permitan calmarse, como juegos o inclusive técnicas de relajación. Además, es importante que 

los profesores y sus familias reconozcan estos comportamientos y respondan de manera 

comprensiva, ofreciendo apoyo y maneras alternativas para logar la autorregulación. 
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Ítem 2: Muestra marcada preferencia por objetos específicos. 

 

Resultado: 3 en la calificación 1 (nunca), 3 en la calificación 2 (ocasional), 1 en la 

 

calificación 3 (generalmente). 

 

Interpretación: 

 

La preferencia por ciertos objetos es notable en algunos estudiantes. Esta preferencia 

puede ser utilizada para motivar a los estudiantes en actividades educativas puede aumentar la 

participación y el entusiasmo. Sin embargo, es fundamental fomentar la flexibilidad 

introduciendo gradualmente nuevos objetos y actividades para evitar una dependencia excesiva. 

Esto ayuda a ampliar sus intereses y habilidades, facilitando una mayor adaptabilidad en 

diferentes contextos educativos y sociales. 

Ítem 3: Crea rituales. 

 

Resultado: 3 en la calificación 1 (nunca), 3 en la calificación 2 (ocasional), 1 en la 

 

calificación 3 (generalmente). 

 

Interpretación: 

 

La creación de rituales es una práctica que algunos estudiantes realizan ocasionalmente, y 

uno lo hace con regularidad. Los rituales pueden proporcionar una sensación de seguridad y 

previsibilidad, pero cuando son muy rígidos, pueden limitar la capacidad del niño para adaptarse 

a cambios. Es importante trabajar en la flexibilidad, introduciendo pequeñas variaciones en las 

rutinas diarias para que los niños aprendan a manejar cambios sin sentirse incómodos. Así 

mismo, enseñar habilidades de afrontamiento, como técnicas de respiración o visualización, 

puede ser beneficioso para que los niños se sientan más confortables con el cambio en sus 

rutinas. 
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Ítem 4: Tiene apego a objetos. 

 

Resultado: 4 en la calificación 1 (nunca), 2 en la calificación 2 (ocasional), 1 en la 

 

calificación 3 (generalmente). 

 

Interpretación: 

 

La mayoría de los estudiantes no muestra un apego significativo a objetos, aunque 

algunos lo hacen de manera ocasional o repetitiva. El apego a objetos puede ofrecer consuelo y 

seguridad, pero es importante que los niños también aprendan a buscar apoyo en personas y en 

actividades diversas. Las intervenciones pueden incluir la introducción de nuevas formas de 

apoyo emocional, como actividades grupales o juegos que no involucren objetos específicos. 

Esto no solo ayuda a los niños a sentirse seguros sin depender de un objeto, sino que también 

promueve el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. 

 
 

Ítem 5: Intenta imponer rutinas. 

 

Resultado: 5 en la calificación 1 (nunca), 2 en la calificación 3 (generalmente). 

 

Interpretación: 

 

La mayoría de los estudiantes no intenta imponer rutinas, mientras que otros lo hacen de 

forma regular. La imposición de rutinas puede reflejar una necesidad de control y de poder 

predecir alguna acción o suceso. Para estos niños, es fundamental trabajar en su tolerancia y la 

capacidad de manejar los cambios. Las acciones que se pueden realizar podría ser la adaptación a 

pequeños cambios en su rutina diaria y la enseñanza de técnicas para manejar la ansiedad que los 

cambios pueden generar. 
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Total del Área Sensorial 

5 

4 

3 

2 
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0 

Muestra hipersensibilidad: Se lleva las manos a los oídos porque le alteran los ruidos, se 
altera cuando no le agradan los colores o los sabores, baja tolerancia al contacto físico. 

 

Guia de observación Áulica Total 1 (Nunca) 

Guia de observación Áulica Total 2 (Ocasional) 

Guia de observación Áulica Total 3 (Generalmente) 

Figura 4 

 

Merchán & Holguín (2024) Guía de observación Áulica total (Área Sensorial) 
 

 

 

 

 
 

   

  

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis de estudio de la figura 4 

Área sensorial 

Ítem 1: hipersensibilidad (se lleva las manos a los oídos porque le alteran los ruidos, se 

altera cuando no le agradan los colores o los sabores). 

Resultado: 4 en la calificación 1 (nunca), 2 en la calificación 2 (ocasional), 1 en la 

 

calificación 3 (generalmente). 

 

Interpretación: 

 

Para los cuatro estudiantes que no presentan dicha reacción inmunitaria se observa que 

pueden manejar correctamente los estímulos sensoriales de su entorno. No obstante, es 

importante continuar examinando para asegurarse de que se mantengan cómodos y no 

desarrollen dichas reacciones con el tiempo. 

El estudiante que generalmente presenta hipersensibilidad requiere intervenciones más 
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consistentes para manejar su entorno. Las estrategias podrían incluir la creación de un espacio 

seguro donde el estudiante pueda acudir cuando se sienta abrumado, la implementación de 

horarios predecibles para poder minimizar los cambios abruptos en sus estímulos. De igual 

forma, es indispensable laborar con los padres y cuidadores de los niños para asegurar que estas 

herramientas sean aplicadas tanto en el entorno familiar y escolar. 

 

 

 

Redacción de las respuestas obtenidas en las entrevistas aplicadas a los docentes: 

 

 

 

 

¿Cuáles consideras que son las principales fortalezas y habilidades de los niños con 

TEA que has conocido? 

 
 

(8vo B): Ellos a pesar de tener lo que indican, ellos si trabajan, realizan su actividad de 

todas formas, eso si las fortalezas es que ellos están atentos a escuchar, ellos escuchan y van 

realizando sus actividades una de esas también entre fortalezas y habilidades es que ellos, a pesar 

de su condición es que ellos entienden, pero hay que explicarles despacio, hay que también 

explicarle con detenimiento y palabras precisas porque ellos si lo pueden realizar solamente que 

hay que tratar de explicarles un poquito más, más allá, entonces la habilidad y la fortaleza seria 

que ellos escuchan, que ellos están atentos. 

 
 

(3ero D): Es la primera vez que tengo una niña con TEA, para mí el coloreado la pintura 

le encanta la pintura esas son las fortalezas, ella a través del dibujo por ejemplo con ella no tengo 
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ninguna respuesta verbal por eso le hablo de mi propia experiencia en cuestiones con ella es la 

primera vez y con ella no tengo una respuesta porque ella no tiene lenguaje. 

 
 

(3ero C): He tenido perspectivas que dice que depende del grado de autismo, bueno 

dentro de mi experiencia laboral nunca eh tenido un caso, no tengo mayor inconveniente el 

interactúa y se relaciona con el resto de estudiantes, me sorprende cuando estoy explicando algo, 

él me responde por ejemplo en una clase de animales invertebrados, estuve haciendo una 

retroalimentación y él fue el que me dijo que los invertebrados no tienen hueso, yo pienso que él 

trabaja más visual, con muchas imágenes, describir ese no es tanto, ya que a él le tengo que 

deletrear las palabras, por ejemplo él horita está en un grado dos, el año pasado estaba en grado 

tres, porque me comentan que le decían que por que no haces lo mismo que el resto, entonces 

este año nos tocó trabajar así, yo le tengo que deletrear así por ejemplo en matemáticas le 

deletreo porque si no, no escribe, él juega, el sí interactúa normal, pero para hacer las 

actividades, las hace normal, lo que si tengo que trabajar con él, son con figuras. 

 
 

(4to B): Hasta el momento diría que es la expresión artística, porque a pesar que no 

tengan contacto visual, directamente con casi nadie, son estudiante que ven a través de cualquier 

cosita que no tenga que ver que te estén mirando a ti, vienen y te lo dicen de una manera 

increíble, en cualquier asignatura porque por ejemplo en el estudiante que yo tengo en este 

momento se está expresando en matemáticas muy bien, inglés no le gusta para nada, pero usted 

le pone a la miss de inglés a hacer un dibujo referente a cualquier tema que ella este viendo y se 

lo hace de cualquier manera, porque el expresa así a través de eso, incluso hasta colorea bien y 

dibuja bien que son cosas que tú te quedas como asombrado, de igual manera en todas las 
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asignaturas, yo diría que sería eso en cualquier destreza académica. 

 

 

(2do A): Dentro de las que yo considero, sería la predisposición que tienen para aprender, 

ya que para mí es una de las principales porque de nada sirve que uno quiera enseñar y enseñar si 

ellos no quieren escuchar o acatar ordenes ya, entonces para mí la predisposición es importante y 

también la ayuda de los padres. 

 
 

(2do C): Con los que he tenido la oportunidad de trabajar, he podido verificar, fortalezas, 

algunos de ellos en el área cognitiva en la parte de razonamiento lógico matemático, tienen 

habilidades en la parte numérica, nociones espaciales, algunos no todos, eso dependiendo del 

grado de autismo que pueda tener el estudiante, también he visto fortalezas en la parte de la 

motricidad fina, tiene muy desarrollado su pinza digital, también tiene muy desarrollo el sentido 

del tacto, del sentido auditivo hasta cierto limite, dependiendo su fragilidad, pero hay niños que 

tienen su sentido auditivo, dependiendo de las características que yo he podido percibir, es tan 

fino, que pueden detectar sonidos lejos y eso es para mí una habilidad, eso es lo que yo he 

podido observar que son habilidades que he podido ver. En la parte emocional y afectiva, 

después de que una pueda lograr la interacción con ellos, se hace más fácil sobrellevar lo que es 

la parte emocional, la parte afectiva y social. 

 
 

(6to A): Son muy inteligentes, que prestan atención, porque yo tengo un niño, él es muy 

pilas, el atiende, se desenvuelve bien. 

 
 

Interpretación: Los docentes manifiestan que los niños con TEA muestran una variedad 
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de habilidades, incluyendo una notable capacidad de atención y un fuerte interés en actividades 

artísticas como el dibujo y la pintura. También se menciona que algunos estudiantes tienen un 

rendimiento sobresaliente en áreas académicas, especialmente en matemáticas y ciencias, lo que 

demuestra un considerable potencial en dichas materias. A pesar de los desafíos en la interacción 

social, muchos niños con TEA son capaces de establecer relaciones positivas con el apoyo 

adecuado. 

Así mismo, las habilidades sensoriales y de motricidad fina varían, lo que enfatiza una 

necesidad de personalizar los enfoques educativos según las necesidades individuales de cada 

niño. 

 
 

¿Qué desafíos o dificultades sueles encontrar en tu trabajo diario con estudiantes 

con TEA? ¿Cómo los abordas? 

(8vo B): Eh por ahora realmente siendo sincera casi no se han visto tan, tantos desafíos ya 

solo en ciertos cursos específicamente en ciertos cursos cuando sucede algo así el abordaje no 

solo lo hago yo, sino también los profesores que están en el aula con ellos y como lo abordamos 

a pesar de estar todas juntas tratamos de calmarlo un poco, calmarlo para socializar también con 

él, la parte de las actividades no exigimos porque si exigimos es peor todavía, ya entonces lo que 

se trata es ir poco a poco, primero que el niño se calme bastante, porque si ha habido situaciones 

en el que los niños, a veces como que se exasperan mucho, entonces y no, ahí hay que tratarlo de 

controlarlo un poquito no exigiéndole porque si uno le exige me doy cuenta que no resulta, peor 

ese exigir, no que hágalo, no eso no se hace, lo que abordamos es esa forma, tratar primero de 

tranquilizarlo y luego vemos si el estudiante puede realizar la actividad bienvenido sea, sino 

simplemente se envía la actividad por ejemplo se hace como un pequeño refuerzo y se envía la 



53  

actividad en tal caso, o también en la próxima clase a veces yo por ejemplo también pido horas 

fuera del horario en el que puedo ingresar un momento para hablar con el estudiante, entonces es 

lo que yo hago incluso cuando el estudiante falta y no pudimos realizar la actividad que envié ese 

día lo que hago es pedir una hora y decir: miss deme permiso un ratito para ingresar y llamo a tal 

estudiante y empieza con la actividad, la desarrolla, se le explica primero y ahí la va 

desarrollando, ya entonces esa es la forma en la que se trabajar conjunto de la miss, cuando se 

presente un desafío pero así de forma general son cosas puntuales nada más si pero de ahí que se 

presente todos los días y en cada momento, depende del estado ánimo, eso sí porque los niños a 

veces vienen como que agotados, si eh visto estudiantes que vienen así como que sin ánimos de 

hacer nada, aja esta así, igual se le trata de decir que trabaje un poquito, pero también no exigirle, 

trabaja, no simplemente indicarle que es lo que tiene que hacer y trabajar, pero cuando el caso es 

bastante severo,  por nada del mundo, primero tranquilizarlo, luego ya a trabajar eso. 

 
 

(3ero D): En el momento que me pongo a trabajar con ella, en lo académico, ósea tengo 

que abordarlo con una manera sutil, cómica a veces con juegos, digamos, son clases de juegos 

que ya son físicos, ósea la beso, la abrazo, la alzo, hago cosquillas, este la cojo en mis piernas 

eso tengo que hacer porque ella no responde por ella, a comandos como sentarse, levantarse los 

acata pero ya comando de coger el lápiz y todo eso ahí como que cuesta entonces para yo darle 

un, para empezar a trabajar debo ver primero su estado de ánimo, ver como esta, como vino si 

vino hoy día irritable o vino contento, hoy vino super amorosa, rara vez ella cuando es danza en 

la coreografía trata de seguir los pasos, hace uno y se me va a dar vueltas, pero no es que esta 

constante ahí de principio a fin no sigue. 
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(3ero C): En el caso de él lo que me toma más tiempo, es la escritura, como le comentaba 

él no puede copiar, porque yo con los chicos se trabaja aquí, con letra mano escrita y él trabaja 

con letra imprenta, entonces lo que hago es explicar, escriben en la pizarra mano escrito y me 

tengo que hacer a él luego a deletrearle, porque él la hace imprenta y él si yo lo dejo, a él solo el 

trata de escribirlo, pero no es comprensible. 

 
 

(4to B): Netamente conductual, se centra en lo conductual de los niños específicamente 

con esta dificultad ya que su manera desafiante que ellos atraviesan cualquier contexto hace que 

a veces a nosotros nos pongan bastante barreras, tanto en el momento de impartir la clase, porque 

tenemos que buscar la metodología y la dinámica especial para él, para ellos por su dificultad las 

clases se les hace un poco pesada, entonces con él tenemos otro tipo de estrategia. 

 
 

(2do A): Cuando no hay ayuda por parte de los padres, es como estar arando en el mar, es 

difícil querer avanzar y no encontrar ese apoyo que es necesario. 

 
 

(2do C): Una dificultad como tal la socialización, si se hace un poco compleja, porque 

tenemos un grupo de varios estudiantes, donde todos son diferentes y esto a los niños con esta 

necesidad educativa especifica, se les hace un poco más difícil el tema del ruido, el tema de 

socializar con todos, en mi experiencia he tenido estudiantes con fragilidad en lenguaje 

expresivo, entonces mi mayor fragilidad por ejemplo en mi caso actual es el lenguaje expresivo, 

el lenguaje compresivo y la interacción social, ese es la mayor debilidad o fragilidad que puedo 

observar en mi estudiante como tal colocando como ejemplo y mi mayor desafío es lograr que él 

pueda interactuar con sus niños y ya lo hemos logrado, al inicio el golpeaba ya no, él ya sabe que 
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las manitos es suave y cuando va a empujar se autorregula y se va autocontrolando dependiendo 

de la instauración de la rutina que yo tengo con él, entonces no es de un momento a otro, sino a 

través de una rutina, una constancia, una dedicación diaria, para que él pueda lograr encaminarse 

y tratar de socializar con todos por igual, y el desafío es en la parte de la expresión oral que poco 

a poco articulando y estimulando su lenguaje expresivo, estamos vocalizando con mayor 

precisión cada día. 

 
 

(6to A): la dificultad que yo tengo es porque el a veces, tiene hiperactividad, se levanta, 

entonces si él no se da su vuelta no es el, entonces ahí tratamos en ese sentido, yo lo dejo, lo que 

si le hago es explicarle las reglas dentro del aula, que no puede pasar eso y de ahí trato de 

motivarlo porque a veces no quiere copiar, no quiere hacer o le traigo la tarea especial para él. 

Ellos desbordan energía, uno está cansado y ellos siguen, por ejemplo, en la hora de matemáticas 

no quería hacer nada, pero como yo soy la tutora, lo cogí y lo saqué y le dije vamos, como tenía 

una hora libre lo senté conmigo en la sala de profesores y le dije vamos a trabajar. 

 

 

 

Interpretación: Los docentes han identificado varios desafíos al trabajar con estudiantes 

con TEA, destacando principalmente las dificultades en el comportamiento y la regulación 

emocional. Una que se manifiesta con más frecuencia es la respuesta emocional intensa de los 

estudiantes. En situaciones donde los niños se sienten abrumados, es común que se presenten 

conductas disruptivas, como hiperactividad o la imposición de rutinas rígidas. Los docentes 

abordan estas situaciones implementando estrategias de calma y contención, como por ejemplo 

la reducción de estímulos en el aula. 
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Otro desafío recurrente es la necesidad de ajustar las metodologías de enseñanza para 

adaptarse a las capacidades y limitaciones de los estudiantes con TEA. Esto incluye la 

simplificación de actividades, el uso de materiales visuales y la personalización de las tareas para 

que sean accesibles. 

 
 

¿Qué estrategias y recursos utilizas en tu práctica docente para apoyar el 

aprendizaje y desarrollo de habilidades en estos niños? 

(8vo B): Lo que yo hago es realizar más con ellos diapositivas tratar de que mis 

diapositivas que tengan imágenes, aja, que tengan imágenes y sobre todo me eh dado cuenta de 

que ellos al inicio de la hora, para captar la atención de ellos hacer una actividad una pequeña 

actividad para poder atraer la atención de ellos ese es lo que al menos en inicial y en primero, 

aunque también con segundo y con tercero pero más con ellos que son más pequeñitos, tratar por 

ejemplo, algún ejercicio de señalar y que yo me lo señale de forma diferente, por ejemplo: 

cabeza, yo me señalo ojos y la boca, entonces capto la atención de ellos para que estén atentos y 

que me escuchen y ahí con imágenes y vídeos, porque es en los vídeos en lo que más captan. 

 
 

(3vo D): Bueno tengo cartas, con ella tengo cartillas, tengo el libro, también tengo la 

adaptación de cuatro años, tengo ese libro por el cual estoy trabajando, eh, la adaptación que 

estoy haciendo con ella es el área de lenguaje y matemática esas dos porque las otras yo las hago 

pero con menos grado de complejidad, o sea veo el mismo tema, pero con algo súper que básico 

un coloreado de la imagen por ejemplo: eh horita del himno no lo hice porque es letra, pero por 

ejemplo en la bandera si trabajamos porque me dibujo la bandera, pego el escudo donde era, la 
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semana pasada lo recorto y armo o sea es que ella el patrón lo siguió, ella viendo la imagen sigue 

el patrón, ya pero no lo hace en el mismo tiempo de los demás, a su tiempo y a sus ganas. 

 
 

(3ero C): Con él, yo trato de las actividades hacerlas más imágenes, como le digo, visual 

y vídeos, yo sé que a él le llama más la atención eso, y si llego a esa parte de que él estudiante 

llegue a captar, por ejemplo, yo les pongo y les digo escriban cinco adjetivos que describan a la 

niña y él los nombra, pero escritura no tanto. 

 
 

(4to B): Tecnología, colores y juegos lúdicos. 

 

 

(2do A): Lo que tratamos de hacer es apoyarnos es en lo digital, porque hoy en día la 

tecnología es lo que llama la atención a los chicos, tanto a los pequeños como a los grandes, 

entonces uno es la tecnología y la otra recursos lúdicos. 

 
 

(2do C): Yo trabajo recursos, estrategias y dinámicas sobre todo dinámico con un 

volumen bajo, recursos utilizo material concreto, me apoyo de material concreto, plastificado, de 

imágenes con colores pero que no desvíen y trabajo mucho con material visual, por ejemplo, en 

el caso de mi niño es muy quinestésico y visual, entonces yo me apoyo de eso para que él pueda 

practicar y trabajar las actividades. 

 
 

(6to A): Bueno en este caso, socializar se ha logrado bastante, igual yo los trato de 

integrar a todos lo que es el entorno social, ahora hemos optado para incluirlo en las actividades 

con la inspectora y cuando no quiere hacer las actividades académicas, le decimos que nos ayude 
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haciendo algo, al hacer eso, él se siente más seguro en ese sentido, en cuanto el aprendizaje el 

año pasado, yo traía tareas especiales para él, por ejemplo si estábamos viendo un dibujo en 

cuadricula, le daba indicaciones que tenía que hacer, pero ahora este año, si se ha podido adaptar 

de acorde al año electivo en el que se encuentra. 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los docentes utilizan diversas estrategias y recursos para apoyar a los 

estudiantes con TEA, destacando el uso de herramientas visuales y tecnológicas como 

diapositivas, videos y materiales digitales. Estas ayudas visuales facilitan la comprensión y 

captan la atención de los estudiantes, así mismo, se emplean actividades lúdicas y kinestésicas 

que permiten un aprendizaje dinámico y llamativo. 

 
 

¿Cómo describes la influencia de los familiares y el entorno social en el proceso 

educativo de los estudiantes con TEA? 

(8vo B): Es importante, demasiado importante, porque créame que a veces la labor del 

docente la trata de hacer que puede beneficio de los estudiantes, pero si no se tiene el apoyo de 

los padres es complicado es muy esencial el apoyo de ellos, porque el niño necesita y aquí ve un 

punto clave de la materia pero en la casa necesita un refuerzo, en la casa necesita que todo lo que 

aprendió aquí ellos lo refuercen en casa, porque él es como todo niño normal, ósea normalmente 

hasta nosotros las personas lo que hacemos es olvidar, olvidarnos de las cosas, si a nosotros se 

nos olvida imagínese a los niños pequeñitos con TEA, entonces simplemente es importante el 

papel es importante del refuerzo y también en trabajar en este conjunto con el docente porque a 
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veces uno que es docente le enseña incluso que no solamente imparte las materias sino que 

también imparte ciertas, como le digo, ciertos valores que los niños deberían tener de forma 

general pero si los padres no se los enseñan entonces es demasiado complicado debería ser alta la 

participación de ellos en la educación de los niños por lo general, es difícil porque cuando se 

detecta y se debe hacer una adaptación, ya y la adaptación va de la mano con el representante y si 

el representante no está de acuerdo y no lo acepta es complicado hacer una adaptación , y claro 

larga, pero la adaptación se hará aquí y en la casa como un refuerzo y más lo niños que tienen un 

grado un poquito más alto en ellos es una participación un poco más diferente pero como los 

grados uno y grado dos ya la planificación no cambia mucho, cambia si, se aplican otras 

metodología de estas se necesita más atención de que el niño comprenda realmente que si no 

comprendió y explicarle, hacerle un seguimiento constante, ya perfecto, ya pero si el grado es un 

poquito más alto ahí si va a tener inconveniente con esa pregunta, porque si el papá no le acepta 

y ve que el niño le están enseñando algo diferente o sea relacionado pero con métodos diferente 

es como que puede reaccionar un poquito, entonces ahí si sería complicado por eso la 

participación de los padres es fundamental para que el niño pueda comprender. 

 
 

(3ero D): Es muy importante, en este caso particular, veo que la familia es muy 

permisiva, todo lo ve normal, por la condición de ella bueno lo normaliza y cuando la niña, eh, 

manifiesta ciertos tipos de costumbre aquí, que también los manifiesta en casa, una no lo cree o 

lo normaliza, es normal que se come la comida, es normal esto, es normal, o en casa no lo hacen, 

de verdad no le creen. Claro ellos están conscientes, bueno esto es algo normal, al trauma que 

tuvo después de la partida, que se partido aquí en la cabecita entonces el psicoterapeuta le ha 

dicho: que cuando un niño tiene un trauma retrocede, le afecto porque fue traumático cuando le 
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cogieron los puntos, fueron tres puntos que le cogieron, entonces parece que en ese momento, la 

niña pues no se dejaba o los gritos eran horribles, según lo que me contaron sus padres, entonces 

como el chico psicoterapeuta le ha dicho que va a retorcer, todo lo que está haciendo la niña es 

normal, ¿si me hago entender?, ya es normal que su reacción este así por lo ocurrió, lo justifican, 

entonces como es una reacción normal, no hay porque alertar, alarmarlos, entonces si nosotros 

decimos que vimos tal cosa, que la niña hizo tal cosa no es que es normal que haga eso, entonces 

mi preocupación como le dije de las madres y los padres, me preocupa que a ella le vaya afectar 

a los demás, porque ya ha mordido, ya han salido dos niñas afectadas ya ah aruñado, entonces 

como le dije mi responsabilidad, ya no solamente es uno, sino veintiuno, y los padres y madres 

de familia me piden cuentas a mí, entonces como le dije o sea, la importancia de la familia en sí, 

puede que en casa eduquen, formen y todo a su manera, pero viene acá y su comportamiento es 

otro. 

 
 

(3ero C): Esto como digo, esto es un trabajo en equipo, porque bueno esta las reglas en 

casa, por parte del estudiante si tiene bastante apoyo de la señora, antes de que me dieran el salón 

yo me entreviste con una maestra que él tenía, y por este lado yo veo que si tiene bastante apoyo 

en casa, entonces si hay una relación en el entorno familiar, entonces podría decir que si es 

fundamental, para más que todo avance el niños y más que todo en estos casos, algo que me 

olvidaba comentarle es que la madre del niño, como él tiene la letra muy grande y me dio una 

libretita donde esta resaltado y pueda escribir bien. 

 
 

(4to B): Es muy complicado porque primero, no tenemos de primera mano cómo vive el 

niño, como cualquier familia, no tenemos la realidad porque no la vivimos, pero demuestra, todo 
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lo que aprenden, lo que digan y todo, y tristemente se podría decir que se desahoga aquí, tenemos 

un poco de su caso especial que dicen que su madre en la casa se exalta, trabaja veinticuatro 

siente y tiene a alguien en la casa, entonces vivir en ese ambiente de no tener un persona fija y 

fija no se refiere a una nana o niñera, porque no es lo mismo tener ese apego emocional de una 

persona que te cuida a una mamá, porque mamá quiere, mamá cuida, mamá enseña, pero las 

otras personas lo hacen simplemente por trabajo, en estos tipos de caso deben tener un apoyo en 

casa. 

 
 

(2do A): Yo en realidad lo que he tenido mi tiempo de trabajo y la experiencia, he tenido 

niños que son bastante difíciles y de igual manera los padres, entonces, vuelvo y le repito si los 

padres no aceptan y no ayudan, no se puede avanzar. Yo tengo un estudiante con necesidad que 

es de grado 2, pero prácticamente con él, no se necesita mucho apoyo, porque el niño tiene ya las 

habilidades que un niño de 2do de básica necesita, por ejemplo, el niño me lee, me escribe 

correctamente, lo de él es que se distrae, pero, por ejemplo, yo me doy cuenta que cuando le 

hago una pregunta, él está haciendo otra cosa o está mirando para otro lado, pero aun así está 

escuchando lo que yo le estoy preguntando, entonces por ende el niño no es que esta 

desorientado, sino que si me da una respuesta, pero a veces, si se le dificulta un poquito el 

lenguaje, así que tengo que prestar mucha atención porque la voz de él es bajita y de esta manera 

yo poderle entender. En cuanto a las actividades que lleva a la casa, si me puedo sentir un 

poquito decepcionada porque en casa, como que mamá pasa todo el día afuera, tiene un hermano 

mayor que está en el colegio, ayuda en algo, pero no en su totalidad, tampoco es la 

responsabilidad es del hermano porque igual es estudiante, pero no me cumple con todo, pero el 

chiquito es pilas. 
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(2do C): Vital, para mí el entorno familiar es principal y primordial para poderlos ayudar, 

lo primero que hay que hacer es que el padre tenga conocimiento de que fragilidad tenemos, 

conciencia de que es lo que hay, porque antes de ayudar al niño, hay que ayudar a los padres, los 

padres no están preparados para comprender que es lo que necesita mi hijo con esta necesidad 

educativa especifica, entonces lo principal que yo puedo ver y trabajar con los padres, primero es 

concienciar a los padres, que tenemos una fragilidad que hay que trabajar. Segundo dedicación es 

necesario, para mí las terapias externas, ya sean ocupacionales, terapias de lenguaje o cualquier 

otra terapia que les pueda servir para poderlos ayudar, no solo el trabajo es de la escuela, y no 

solo el trabajo es de la casa, sino que necesitamos un equipo multidisciplinarios que podamos 

concatenarnos y trabajar en pro de ayudar al estudiante, no es imposible, todo es dedicación, 

compromiso, paciencia y mucho amor con estos niños. 

 
 

(6to A): Yo creo que eso va de la mano, yo siempre digo la que educación es una trilogía, 

si uno de nosotros flaqueamos, todo se tornaría negativo, en cambio en el niño que tengo los 

papas son muy preocupados, por eso también es el avance, porque he visto casos de estudiantes 

que también tienen una necesidad educativa y los chicos no avanzan, es más yo tengo un hijo que 

tiene una necesidad educativa, tal vez por eso lo comprendo, él tiene un leve retraso mental, su 

edad mental no es igual a su edad cronológica, pero créame que hizo constante, con terapias, 

evaluaciones psicopedagógicas, o sea con todo el proceso que hay que hacer desde el 2015 que 

me entere. La pandemia le costó, pero siempre estuve ahí ayudándolo, entonces es muy 

importante y un pilar fundamental la guía y orientación de los padres, sino que a veces como 

padres desconocemos ese tema y no sabemos cómo abordarlo. Este año por gracia de Dios no 
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está requiriendo de adaptación, está fluyendo. 

 

 

 

 

Interpretación: Los docentes coinciden en que la influencia de los familiares y el entorno 

social es fundamental en el proceso educativo de los estudiantes con TEA. Resaltan que el apoyo 

familiar es crucial para reforzar los aprendizajes y comportamientos trabajados en la escuela. 

Una colaboración activa entre padres y docentes permite una continuidad en las estrategias 

educativas y conductuales, lo que facilita el desarrollo de los niños tanto en casa como en el aula. 

Además, algunos docentes mencionan que la falta de aceptación o comprensión por parte de las 

familias puede dificultar significativamente el progreso de los estudiantes. 

 
 

Cuando los padres no participan activamente o no aceptan las necesidades educativas 

específicas de sus hijos, se crean barreras para la implementación efectiva de adaptaciones y 

apoyos necesarios. Por otro lado, aquellos niños que cuentan con un entorno familiar 

comprometido suelen mostrar mayores avances, evidenciando la importancia de una red de 

apoyo sólida y coordinada para el éxito educativo y social de los estudiantes con TEA. 

 
 

¿Qué cambios o ajuste has tenido que hacer en tu aula o en tus metodologías para 

atender de manera efectiva a los niños con TEA? 

(8vo B): Los cambios primero, bueno va hacer en la actividad, en las actividades me 

refiero por ejemplo generalmente en los cursos un poquito más altitos se utilizan si, ciertos 

recursos pero por ejemplo como para no hacerlo porque usted sabe que el tiempo es corto a pesar 

de ello se trata de darles confianza a los niños la parte de la adaptación pero hay veces, que por 
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ejemplo, hacerlo de forma general igual, yo sé que a los otros niños les va a gustar porque son 

adaptaciones de forma general que son más didácticas para ellos entonces eso podría ser un 

cambio de forma general que yo eh hecho y sobre todo por ejemplo, a la hora de enviar una 

actividad, suelo tratar de remarcar en la parte de explicarles, en la parte en los que es libro, 

cuando él lleva el libro marcarle bien para que él pueda entender lo que es la indicación y enviar 

de forma general a los padres de familia las actividades realizadas en clases y las actividades que 

son enviadas, para que ellos puedan ver lo que el niño desarrolló en clases y cuales también no 

pudo terminar, y que tiene que terminar en casa para poder avanzar, de ahí esas son. 

 
 

(3ero D): A veces eh tenido que dejar de dar clases, eh dejado de seguir mi horario, ya 

cuando tenía una pasante aquí, eh tenido que darle la clase a ella, que, optado en a veces irme del 

lado de atrás, llevármela a la escalera y estar trabajando con ella, esos ajustes eh hecho, mi 

horario, he cambiado totalmente el ambiente, dejar el entorno en el que estamos para irnos al aire 

libre y que ella este un poco más tranquila. 

 
 

(3ero C): Por lo general yo sé que los chicos les llama la atención, videos, imágenes, a él 

no les gusta la forma tradicional que son letras y letras, con él en este caso el único cambio seria 

en las pruebas, cuando son un aporte o un examen, este ubicar lo que son imágenes, no tanto 

escribir ejemplo y le diga escríbeme la mamá, no lo hace, él es tranquilo, si convive con los 

demás, no le gusta estar solo, no pega, a él no le gusta pegar ni nada, él solo le gustar jugar, los 

cambios no tanto en general así no allá digamos un niño con alguna necesidad, los vídeos y estas 

cosas así didácticas, dinámicas si le gustan a él. 
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(4to B): Nosotros tenemos apartado específicamente en nuestra planificación, en donde 

nosotros tenemos que realizar una experiencia, reflexión, conceptualización y aprendizaje es 

diferente para el grupo de estudiantes, normalmente por el grado de adaptación curricular que 

necesita, hasta el momento siempre me eh topado con los que son número dos no he tenido más 

grados ni de menos tampoco, entonces lo que se hace es apoyo humano seguimiento 

personalizado en clases se recortan actividades y cargas de contenido en estos estudiantes, por 

ejemplo me toca darle diez ejercicios en clases, a él le doy dos o le doy tres, dependiendo de 

donde yo sé que él pueda realizar y adaptando evidentemente de las estrategias que le pude decir, 

aparte también de lo que es estructural en el salón de clases, en lo que es la distribución en el 

salón de clases, hay estudiantes en específicos, con una banca de separación del estudiante de 

atrás porque primero los tenia a todos juntos, uno atrás del otro, como gusanito pero él le rayaba 

los cuadernos le rompía las hojas le cogía el material y los rompía, entonces optamos por dar una 

banca de separación generalmente de ponemos la banca ahí y con ese espacio para que él se vire 

y se tope con la banca pero pueda conversar con el estudiante de atrás, el sociabiliza muy bien 

con los demás pero su conducta desafiante que él tiene no le permite tener una sociabilización 

con los otros constaste. 

(2do A): Cambios y ajustes no tanto, porque vuelvo y le repito, menos mal el niño si esta 

adelantado en su desarrollo, de pronto si fuera todo lo contrario, ahí si tuviera que utilizar 

estrategias. Me ha tocado el año pasado un caso, super complicado, era de ponerse a llorar, 

incluso tuve agresión por parte del estudiante, ya no está aquí en el colegio, los padres no 

aceptaban, había poca ayuda, cuando el DECE pedían que venga, no respondían al llamado, 

porque iban con el pensar que ya me van a reclamar, porque el niño era agresivo y tampoco 

acataba reglas, había poca ayuda por parte de los padres y más que todo aceptación. El año 
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pasado fue super difícil para mí, este año esta suave, porque ahora tenemos hasta pasante que nos 

están ayudando. 

(2do C): Si, el primer ajuste que he hecho es el volumen de la música, ya trabajamos con 

un volumen bajo, para que esto no le perjudique al niño que tiene necesidad educativa especifica 

en este caso, también trabajo el tiempo, con mis niños les doy un tiempo extra, para yo poderme 

dedicar en un momento de la actividad, al finalizar o al inicio, para darle el acompañamiento 

personalizado con espacios cortos, sin descuidar a los otros niños, adaptaciones en el espacio, 

como puede observar es muy colorido, a pesar de que estamos en segundo grado, hay cosas y 

actividad como colores, imágenes, letras, texturas, todo eso lo que he decorado y ambientado de 

manera de que el niño se sienta incluido y el también participar, mi niño participa en todo, toda 

las actividades, no se excluye, más que incluir él trabaja con una adaptación dependiendo su 

fragilidad. 

(6to A): bueno me tocado buscar estrategias, me ha tocado inclusive conversar con 

profesionales, amistades, para saber cómo actuar, aprovechar las consultas de mi hijo para que 

me den una orientación de que puedo hacer en estos casos, me he ido empapando, me gusta 

buscar información para poder ayudar. Por ejemplo, la debilidad que nosotros tenemos es que no 

sabemos cómo actuar en la parte académica, en lo que es planificaciones en un estudiante que 

tiene una necesidad educativa especifica, hay una desinformación desequilibrada podría decirse. 

El docente tiene que buscar las estrategias, debe de informarse y preparase constantemente para 

poder manejar estas situaciones. 

 
 

Interpretación: Los docentes han realizado varios ajustes en sus aulas y metodologías 

para atender mejor a los estudiantes con TEA. Un cambio común es la adaptación del entorno 
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físico del aula, como la posición de los pupitres y la creación de espacios específicos que 

permitan a los estudiantes moverse libremente. Además, han implementado una reducción de 

estímulos auditivos y visuales para minimizar distracciones y facilitar la concentración de los 

estudiantes. 

En cuanto a las metodologías, los docentes han adaptado el contenido curricular para 

hacerlo más accesible. 

Esto incluye el uso de materiales visuales como imágenes y videos, así como la 

simplificación de las tareas y actividades para que sean más manejables para los estudiantes con 

TEA. También se ha dado un énfasis en la individualización del aprendizaje, proporcionando 

tiempos adicionales y recursos específicos según las necesidades de cada niño. Estos ajustes 

permiten un enfoque más personalizado, que atiende las diversas capacidades y desafíos de los 

estudiantes con TEA, promoviendo así un ambiente de aprendizaje más inclusivo 

 
 

Segunda parte 

 

 

Justificación 

 

Este proyecto es factible por varias razones. Primero, se basa en una metodología 

cualitativa que permite la recopilación de datos detallados y contextualizados mediante fichas de 

observación y entrevistas a maestros, herramientas accesibles y manejables en una institución 

educativa de Guayaquil. La infraestructura y los recursos humanos en las instituciones 

educativas son adecuados para implementar estas estrategias. A demás, la colaboración con 

profesionales en educación y psicología garantiza el acceso a conocimientos especializados y 

herramientas necesarias para llevar a cabo el estudio de manera efectiva. La disponibilidad de 
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tecnología y materiales didácticos también facilita la aplicación de las estrategias de 

intervención. 

El TEA afecta significativamente a una proporción considerable de la población infantil, 

interfiriendo en su capacidad de interacción social y comunicación. Este proyecto es pertinente 

ya que aborda una necesidad crítica en el contexto educativo de Guayaquil, donde los niños con 

TEA a menudo enfrentan barreras significativas para su inclusión efectiva. Las estrategias de 

intervención que se desarrollarán están directamente alineadas con las políticas de inclusión 

educativa y los objetivos de mejorar la calidad de vida y el desarrollo integral de estos niños. A 

demás, considerando el creciente reconocimiento de la importancia de la inclusión y la atención 

a la diversidad en el ámbito educativo, este proyecto responde a una demanda social y educativa 

crucial. 

Implementar estrategias de intervención para mejorar las habilidades sociales de los niños 

con TEA es altamente conveniente porque tiene un impacto directo en su calidad de vida y su 

capacidad para integrarse en la educación regular. Estas intervenciones no solo benefician a los 

niños, sino que también fortalecen a las familias y la comunidad educativa al promover un 

ambiente más inclusivo y comprensivo. La mejora en las habilidades sociales facilita una mejor 

adaptación al entorno escolar y una mayor participación en actividades grupales, lo que 

contribuye a una desarrollo más equilibrado y pleno. A demás, los resultados de este proyecto 

pueden servir como modelo y guía para otras instituciones educativas, promoviendo prácticas 

inclusivas en un ámbito más amplio. 

Las implicaciones de este proyecto abarcan aspectos educativos, sociales y psicológicos. 

Educativamente, se espera que el proyecto proporcione herramientas y estrategias concretas para 

que los docentes puedan trabajar más efectivamente con niños con TEA, mejorando así las 



69  

prácticas pedagógicas y la calidad de la educación inclusiva. Socialmente, el proyecto tiene el 

potencial de aumentar la conciencia y la aceptación de las diferencias individuales, fomentando 

una cultura de inclusión y respeto. Psicológicamente, el desarrollo de habilidades sociales 

mejoradas contribuirá significativamente al bienestar emocional y social de los niños con TEA, 

permitiéndoles interactuar de manera más efectiva y satisfactoria con sus pares y adultos. 

Desde una perspectiva teórica, este proyecto enriquece el campo de la piscología 

educativa al proporcionar evidencia empírica sobre la efectividad de diversas estrategias de 

intervención para niños con TEA. Al analizar cómo las intervenciones tempranas y 

diversificadas pueden impactar en el desarrollo de habilidades sociales, el proyecto contribuye al 

conocimiento existente sobre las mejores prácticas para la inclusión educativa. A demás, el 

proyecto examina el papel de la colaboración entre la escuela y las familias, ofreciendo un marco 

teórico que puede ser utilizado en futuras investigaciones y prácticas en el ámbito inclusiva y la 

psicología del desarrollo. 

Metodológicamente, este proyecto ofrece una guía práctica y replicable de estrategias de 

intervención que pueden ser utilizadas por docentes y profesionales de la educación en diversos 

contextos. Las herramientas desarrolladas, como las fichas de observación y las guías de 

intervención, son fácilmente adaptables y aplicables en diferentes instituciones educativas, lo que 

facilita su implementación y escalabilidad. La metodología de investigación cualitativa, 

centradas en la investigación-acción participativa, no solo permite una comprensión profunda y 

contextualizada de las necesidades y respuestas de los niños con TEA, sino que también 

involucra activamente a los docentes y familias en el proceso, asegurando que las estrategias 

desarrolladas sean prácticas y efectivas en el contexto real de la educación inclusiva. 

En resumen, este proyecto no solo aborda una necesidad crítica en el manejo de 
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habilidades sociales en niños con TEA, sino que también proporciona un marco práctico y 

teórico que puede tener un impacto duradero en la educación inclusiva y la integración social de 

estos niños en Guayaquil y más allá. 

 
 

Caracterización de los beneficiarios 
 

 

 
 

Institución Particular de Guayaquil 

Docentes 120: 

20 de Servicio Generales 

El restante administrativos. 

Alumnos 1500 

Estudiantes con NEE 81 

Estudiantes con Autismo 9 

Muestra utilizada para la 

 

implementación del proyecto de titulación 

7 alumnos 

 

7 Docentes 

 

 

Interpretación 

 

 

 

 

De acorde a las herramientas que hemos utilizado para recopilar información que fueron 

tanto las entrevista con los docentes como las guías de observación que se le realizaron a los 

estudiantes con TEA podemos manifestar que los niños con dicha condición tienden a necesitar 

una atención individualizada dentro de los salones de clases, lo cual implicaría al docente 
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involucrarse con mayor énfasis en los estudiantes que posean una necesidad educativa especifica. 

 

Como, por ejemplo, al realizar las entrevista, una de la docentes nos comentaba que ella 

al impartir su clase la da con normalidad, pero calcula un determinado tiempo para poder estar 

con el alumno que posea dicha condición y así tener una retroalimentación por parte de todo el 

alumnado. Esa acción lo hizo con la finalidad de poder ayudar a su estudiante a poder 

comprender la clase que se estaba observando en ese momento, no solamente se logra obtener 

una mayor calidad de enseñanza, sino que también fomenta un componente emocional en 

aquellos estudiantes reflejando de esta manera el reconocimiento del bienestar emocional para el 

desarrollo de los estudiantes. 

 
 

Según la psicopedagoga Milagrosa Carillo citando a Peter Vermeulen (2018) manifiesta 

que el autismo se lo puede describir como una “Ceguera de contexto”, en donde se enfatiza la 

dificultad para entender el alcance social y emocional de las distintas circunstancias que pasan 

los individuos en sus diario vivir. Por lo tanto, esta perspectiva le brinda al docente una visión 

más cálida de su entorno social y no solamente analizar aspectos netamente académicos, sino 

que también obtiene una perspectiva más humanizada y clarificada del niño con aquella 

condición. 

 
 

Otro punto para considerar seria que los docentes deben de manejarse bajo un enfoque 

biopsicosocial que contempla las áreas biológicas, psicológicas y sociales del individuo, es por 

esto que tiene una mirada más detallada de las necesidades y destrezas reduciendo la opción de 

otra visión y no solamente poseer un único enfoque que sería el clínico, del cual se encarga de 

etiquetar la discapacidad que presenta el sujeto, en virtud de aquello dicho enfoque incluye 
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contextos como áreas ambientales y comunitarias al que pertenece el niño con TEA, 

incorporando factores socioculturales, redes de apoyo y barreras. 

 

 

 

Por tal motivo es importante conocer las fortalezas y debilidades que tiene los niños con 

aquella condición de acorde al diagnóstico previamente realizado, para que el personal del 

departamento de consejería estudiantil y los docentes puedan realizar una intervención efectiva 

según las deficiencias y virtudes que poseen, un claro ejemplo de aquello podría ser cuando el 

Docente comentó que una de sus modificaciones que tuvo que realizar en su metodología y en su 

aula de clase, fue la de colocar videos educativos con un volumen moderado con el fin de captar 

la atención del estudiante con dicha condición y al mismo tiempo captar la atención del resto de 

sus alumnos. 

 
 

Cabe mencionar que existe un plan estratégico lanzado durante la pandemia del 2020 por 

el psicólogo Peter Vermeulen que enfatiza que la organización y gestión de dominios que con 

normalidad han carecido de observación por otras terapias y planteamientos de intervención, esto 

hace mención a que en la actualidad se solicita que tanto los profesionales de la educación 

específicamente psicólogos y maestros tengan presente una nueva perspectiva como lo es la 

biopsicosocial para que de esta manera puedan abordar con eficiencia a los estudiantes 

independientemente si tengan alguna discapacidad o no. 

 
 

Por otro lado, tenemos una percepción de acorde a lo que se pudo observar durante la 

recopilación de información que se obtuvo en el colegio y al mismo tiempo de lo que se 
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platicaba con los docentes que existe un desconocimiento sobre las realidades que pasan las 

personas que poseen distintas discapacidades en este caso la del TEA, lo cual es una situación 

preocupante porque se pone en manifiesto la falta de empatía y solidaridad con el resto de los 

compañeros, haciendo que el curso ignore su presencia en el salón de clase, así como menciona 

Cecilia Fonseca haciendo referencia a Peter Vermeulen (N/A) comenta que las vivencias de los 

individuos con TEA son de la más enriquecedora, sin embargo, ellos enfatizan que no poseen 

ningún tipo de problema, sino que es una sociedad poco empática y comprensible con los 

individuos que poseen una condición. No obstante, debemos de tomar en cuenta que este pensar 

no es solamente por esta discapacidad, sino que engloba a toda una población que posea 

cualquier discapacidad en particular. 

 
 

Finalmente debemos de centrarnos en como la familia influye positivamente y viceversa 

en el desarrollo personal y social del individuo que posea dicha condición, se lo determina de 

esta forma debido a que cuando existe una predisposición de la familia y al mismo tiempo un 

compromiso que con conlleve paciencia, tolerancia y aceptación impulsara un aprendizaje 

significativo en la vida de aquellos estudiantes con esta circunstancias, no obstante, sino se puede 

vivenciar esos factores ya antes mencionados, lo que se obtendrá será un niño totalmente alejado 

de la sociedad por la falta que le hizo un entorno familiar positivo y una red de apoyo adecuada, 

esa es la razón primordial por la que la familia en este apartado tiene un rol principal como 

siempre lo ha tenido desde el nacimiento del niño/a hasta el último día de sus vidas, es por esto 

que Rita menciona a Bañas (2022) que cada individuo con TEA es único y no determina 

únicamente por los rasgos del trastorno, sino más bien por la familia, el entorno en el que se 

desarrolla, las vivencias, por el soporte que obtiene para afrontar retos y adversidades, es por esto 
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que las familia siendo un sistema interconectado van a pasar por diversos ajustes razonables para 

el bienestar del individuo que pose TEA, fortaleciendo y estimulando el rol de la familia como 

papel principal de empatía y plenitud, no tratando de cambiar ciertas partes del autismo sino 

ayudándolo a vivir de manera independiente. 

 
 

Principales logros del aprendizaje 

 

 

❖ La metodología que aplicamos para adquirir experiencia nos ha permitido 

identificar con mayor claridad las necesidades específicas de los niños con Trastornos del 

Espectro Autista en relación con sus habilidades sociales, lo que nos permitió diseñar una 

intervención más precisa y efectiva. 

 
 

❖ A través de la observación y el análisis, hemos podido destacar la importancia de 

la flexibilidad en la planificación educativa, reconociendo que cada estudiante con TEA 

requiere un enfoque personalizado para su desarrollo social y académico. 

 
 

❖ La colaboración con los docentes y su percepción de las familias que tienen un 

niño con TEA ha sido esencial para construir un panorama más completo sobre el 

impacto del entorno familiar y escolar en el progreso de los niños, destacando la 

necesidad de un trabajo en futuras intervenciones. 

 
 

❖ Se ha evidenciado la necesidad de implementar herramientas y métodos que 

faciliten la inclusión de los niños con TEA en las actividades grupales, para poder 
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alcanzar una integración positiva y enriquecedora con sus compañeros de clase. 

 

 

❖ Este proceso nos ha permitido afianzar nuestras habilidades sociales, de 

observación, y análisis en cada uno de los campos que un futuro psicólogo debe de 

manejar. 

 
 

❖ Hemos desarrollado una mayor conciencia sobre la importancia de la paciencia y 

la empatía en el manejo de niños con TEA, lo que ha mejorado nuestra preparación para 

implementar futuras intervenciones con la mayor efectividad posible. 

 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

 

A lo largo de esta sistematización sobre el manejo de habilidades sociales en niños con 

trastorno del Espectro Autista hemos profundizado en la complejidad y los desafíos que implica 

intervenir en este ámbito, confirmando la necesidad de un enfoque integral y personalizado. Este 

trabajo nos ha permitido no solo identificar las particularidades individuales de cada niño en 

cuento a sus habilidades sociales, sino también adaptar de manera efectiva las estrategias 

educativas a sus necesidades específicas. La diversidad de manifestaciones del TEA ha exigido 

de la colaboración entre docentes, padres y especialistas para alcanzar un desarrollo más 

equilibrado y significativo. 

 
 

Además, esta experiencia ha demostrado que la inclusión educativa va más allá de un 

simple ideal; es una necesidad crítica para asegurar que todos los niños tengan acceso a una 
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educación que realmente respete y responda a sus particularidades. El desarrollo de una guía de 

intervención basada en la identificación de problemas específicas y la aplicación de herramientas 

adaptadas ha sido clave para mejorar las habilidades sociales de los niños con TEA. Esta 

colaboración constante entre la escuela y la familia se ha revelado como un pilar fundamental 

para el éxito de las intervenciones, permitiendo no solo la mejora en las habilidades 

comunicacionales de los niños, sino también su participación activa en la vida escolar. 

 
 

En conclusión, este proyecto ha reafirmado la importancia de una educación inclusiva y 

adaptativa que no solo busca integrar a los niños con TEA en el entorno escolar, sino también 

dotarlos de las herramientas necesarias para desenvolverse en su vida diaria con mayor 

autonomía y confianza. La experiencia adquirida a lo largo de este trabajo ha sido valiosa no solo 

para los niños directamente involucrados, sino también como un referente para futuras 

intervenciones educativas en contextos similares. Este enfoque, que se centra en la colaboración 

entre la escuela, la familia y los profesionales, ha demostrado ser esencial para el desarrollo 

integral de los estudiantes con necesidades especiales. Así, este proyecto no solo concluye un 

proceso académico, sino que también refuerza el compromiso con una educación más inclusiva y 

equitativa, alineada con los objetivos de mejora planteados desde el principio. 

 
 

Recomendaciones: 

 

 

Los próximos estudiantes que aborden el tema de habilidades sociales en niños con 

trastorno del espectro autista deben enfocarse en adaptar las estrategias de intervención a las 

necesidades individuales de cada niño. Es útil desarrollar guías prácticas que incluyan ejemplos 
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de actividades que puedan ser implementadas fácilmente en el aula. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana debería promover programas de capacitación 

continua en educación inclusiva, para asegurar que los futuros profesionales estén bien 

preparados. 

Es importante el apoyo de proyectos por parte de la Universidad que integren diferentes 

áreas del conocimiento, como la psicología y la pedagogía, para desarrollar intervenciones más 

completas y efectivas. 

El colegio donde se levantó la información debería implementar tallares de 

sensibilización para todo el personal docente y administrativo, con el fin de fomentar un 

ambiente más inclusivo para los niños con TEA. 

Es crucial que el colegio ofrezca formación continua a los docentes en estrategias 

pedagógicas inclusivas, lo que mejorará la calidad de la enseñanza y la integración de los niños 

con TEA en el entorno escolar. 

Fortalecer la colaboración entre el colegio y las familias de los estudiantes con TEA es 

esencial para que las estrategias de intervención sean consistentes tanto en el hogar como en la 

escuela . 

Se recomienda que el colegio establezca un sistema de monitoreo y evaluación constante 

de las intervenciones, para poder ajustar y mejorar las estrategias según las necesidades 

cambiantes de los estudiantes. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Permiso para poder obtener información para el proceso de titulación de los 

estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana. 
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Ilustración 2 Permiso para poder obtener información para el proceso de titulación de Jeremy 

Jhordan Merchán Zamora 
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Ilustración 3 Permiso para poder obtener información para el proceso de titulación de Nathaly 

Giuliana Holguín Cabezas 
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Ilustración 4 Modelo de Guía de Observación Áulica Parte 1 
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Ilustración 5 Modelo de Guía de Observación Áulica Parte 2 
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Ilustración 6 Cuestionario de preguntas destinado a los profesores/as Parte 1 
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Ilustración 7 Cuestionario de preguntas destinado a los profesores/as Parte 
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Ilustración 8 Aplicación de la guía de observación en el aula de clase 
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Ilustración 9 Ejecución de la guía de observación en el salón de clase 
 
 

Ilustración 10 Realización de la guía de observación en clase 
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Ilustración 11 Realización de la entrevista hacia los docentes 
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Ilustración 12 Guía de Observación Áulica de 8vo C Parte 1 
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Ilustración 13 Guía de Observación Áulica 8vo C Parte 2 
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Ilustración 14 Guía de Observación Áulica 3ro D Parte 1 
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Ilustración 15 Guía de Observación Áulica 3ro D Parte 2 
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Ilustración 16 Guía de Observación Áulica 2do C Parte 1 
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Ilustración 17 Guía de Observación Áulica 2do C Parte 2 
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Ilustración 18 Guía de Observación Áulica 6to A Parte 1 



98  

 
 

Ilustración 19 Guía de Observación Áulica 6to A Parte 2 
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Ilustración 20 Guía de Observación Áulica 4to B Parte 1 
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Ilustración 21 Guía de Observación Áulica 4to B Parte 2 
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Ilustración 22 Guía de Observación Áulica 3ro C Parte 1 
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Ilustración 23 Guía de Observación Áulica 3ro C Parte 2 
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Ilustración 24 Guía de Observación Áulica 2do A Parte 1 
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Ilustración 25 Guía de Observación Áulica 2do A Parte 2 


