
PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E 

INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Estrategias de intervención educativa en estudiantes con Trastorno 

del Espectro Autista en institución educativa, Ancash 

TRABAJO ACADÉMICO PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

EDUCATIVA 

AUTORA: 

Valverde Valentin, Angely Yuleissy (orcid.org/0000-0002-8375-7900) 

ASESOR: 

Dr. Cordova Ramirez, Edwin (orcid.org/0009-0002-0242-6286) 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Didáctica y Evaluación de los Aprendizajes 

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: 

Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles 

TRUJILLO - PERÚ 

2024 

https://orcid.org/0000-0002-8375-7900
https://orcid.org/0009-0002-0242-6286


ii 

DEDICATORIA 

Con mucho cariño a mi familia, especialmente a 

mi madre, y a todos aquellos que me han 

brindado su apoyo de manera incondicional. A mis 

queridos amigos, por siempre ser fuente de 

motivación, quienes con sus palabras de aliento 

me han dado la fortaleza para poder cumplir las 

metas que hasta ahora me he trazado. 



iii 

AGRADECIMIENTO 

Quiero expresar mi profundo 

agradecimiento a las personas que 

hicieron posible la culminación de este 

proyecto. En primer lugar, a mi familia, por 

su inquebrantable apoyo y comprensión a 

lo largo de este camino; su amor y aliento 

son sin duda alguna mi mayor impulso. Del 

mismo modo, agradezco a mi docente 

asesor por sus invaluables enseñanzas, 

por su dedicación y generosidad al 

compartir sus conocimientos, sus consejos 

y dirección fueron fundamentales para dar 

forma y estructurar este trabajo de 

investigación. 



FACULTAD DE HUMANIDADES

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E 
INCLUSIÓN EDUCATIVA

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, CORDOVA RAMIREZ EDWIN, docente de la FACULTAD DE HUMANIDADES del

programa de SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E

INCLUSIÓN EDUCATIVA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - TRUJILLO,

asesor de Trabajo Académico II titulado: "Estrategias de intervención educativa en

estudiantes con Trastorno del Espectro Autista en institución educativa, Ancash", cuyo

autor es VALVERDE VALENTIN ANGELY YULEISSY, constato que la investigación tiene

un índice de similitud de 17%, verificable en el reporte de originalidad del programa

Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no

constituyen plagio. A mi leal saber y entender el Trabajo Académico II cumple con todas

las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César

Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo

cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad

César Vallejo.

TRUJILLO, 02 de Julio del 2024

Apellidos y Nombres del Asesor: Firma

CORDOVA RAMIREZ EDWIN 

DNI: 06638159

ORCID:  0009-0002-0242-6286

Firmado electrónicamente 
por: CCORDOVARA21  el 

02-07-2024 18:28:17

Código documento Trilce: TRI - 0787951



FACULTAD DE HUMANIDADES

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E 
INCLUSIÓN EDUCATIVA

Declaratoria de Originalidad del Autor

Yo, VALVERDE VALENTIN ANGELY YULEISSY estudiante de la FACULTAD DE

HUMANIDADES del programa de SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ATENCIÓN A LA

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC -

TRUJILLO, declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan el

Trabajo Académico II titulado: "Estrategias de intervención educativa en estudiantes con

Trastorno del Espectro Autista en institución educativa, Ancash", es de mi autoría, por lo

tanto, declaro que el Trabajo Académico II:

1. No ha sido plagiado ni total, ni parcialmente.

2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita

textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.

3. No ha sido publicado, ni presentado anteriormente para la obtención de otro grado

académico o título profesional.

4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni

copiados.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo

cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad

César Vallejo.

Nombres y Apellidos Firma

ANGELY YULEISSY VALVERDE VALENTIN

DNI: 72204579

ORCID: 0000-0002-8375-7900

Firmado electrónicamente
por: AVALVERDEVA8 el 02-
07-2024 18:28:41

Código documento Trilce: TRI - 0787950



vi 

ÍNDICE 

DEDICATORIA ....................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................. iii 

ÍNDICE .................................................................................................................. vi 

RESUMEN ........................................................................................................... vii 

ABSTRACT ......................................................................................................... viii 

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 1 

II. MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 6 

III. METODOLOGÍA ........................................................................................ 12 

3.1. Tipo y diseño de investigación ............................................................... 12 

3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización ........................... 12 

3.3. Escenario de estudio ............................................................................. 13 

3.4. Participantes .......................................................................................... 13 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos .................................. 14 

3.6. Procedimiento de recolección de datos .................................................. 14 

3.7. Rigor científico ....................................................................................... 15 

3.8. Método de análisis de la información ..................................................... 16 

3.9. Aspectos éticos ...................................................................................... 16 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................... 17 

V. CONCLUSIONES ...................................................................................... 23 

VI. RECOMENDACIONES ............................................................................. 25 

REFERENCIAS ................................................................................................... 

ANEXOS ................................................................................,............................ 

Declaratoria de Autenticidad del Asesor ...............................................................iv 

Declaratoria de Originalidad del Autor.................................................................. v 

CARÁTULA  ........................................................................................................... i 



vii 

RESUMEN 

La presente investigación de enfoque cualitativo tuvo como objetivo general 

comprender que el uso de estrategias de intervención mejora el aspecto 

comunicativo y el aspecto conductual en estudiantes con el trastorno del espectro 

autista de una institución educativa en Ancash; para ello, se contó con la 

participación de cinco colaboradores del plantel educativo, quienes por medio de 

entrevistas dieron a conocer sus experiencias. Los resultados arrojan que, por parte 

de los docentes, el uso de estrategias de intervención para estudiantes con TEA 

estaba en una etapa inicial de implementación, siendo que todos ellos reconocieron 

la importancia de aplicar estrategias específicas para abordar las necesidades de 

estos estudiantes, aunque su comprensión y manejo de dichas estrategias variaron. 

De lo anterior se concluye que la capacitación continua y especializada es 

fundamental para que los docentes puedan implementar eficazmente las 

estrategias de intervención educativa para estudiantes con TEA. 

Palabras clave: Trastorno del espectro autista, estrategias de intervención, 

sistema de comunicación PECS, método TEACCH, inclusión. 
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ABSTRACT 

The present qualitative research aimed to understand how the use of intervention 

strategies enhances communicative and behavioral aspects in students with Autism 

Spectrum Disorder at an educational institution in Ancash. The study involved five 

collaborators from the educational institution who shared their experiences through 

interviews. Findings indicate that teachers were in an initial stage of implementing 

intervention strategies for students with ASD, although they all recognized the 

importance of applying specific strategies to address these students' needs. 

However, their understanding and implementation varied. It is concluded that 

continuous and specialized training is crucial for teachers to effectively implement 

educational intervention strategies for students with ASD. 

Keywords: Autism Spectrum Disorder, intervention strategies, PECS 

communication system, TEACCH method, inclusion.
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I. INTRODUCCIÓN

Los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) hacen referencia al grupo de

trastornos del neurodesarrollo que se caracterizan fundamentalmente por

problemas y déficit en la interacción social y comunicación. Los signos y

síntomas tempranas suelen aparecer aproximadamente entre el año y medio de

vida y está vinculada con la comunicación no verbal: poca o nula interacción,

atención y mirada no sostenida ni dirigida a otras personas, uso de gestos

comunicativos muy limitados y producción de vocalizaciones repetitivas (Sazo,

2022).

Del mismo modo, autores como Rojas et al. (2019) y Lord et al. (2020) 

reafirman que el TEA es un cambio en la trayectoria esperada del 

neurodesarrollo, la cual presenta señales notorias y observables en el 

comportamiento desde temprana edad; y que, en algunas oportunidades, este 

diagnóstico puede venir acompañado, hasta en un 70% de los casos, de 

discapacidad intelectual, problemas en el lenguaje, en el comportamiento, 

alteraciones en la alimentación y sueño, así como otros trastornos psiquiátricos. 

Así pues, quienes se encuentran dentro del espectro autista, presentan 

uno o más desórdenes en el neurodesarrollo típico, los cuales persisten a lo 

largo de sus vidas, ya sea con mayor o menor severidad, causado por varios 

factores y motivos, en gran parte aún desconocidos (Hervás y Rueda, 2018). En 

este sentido, puede afirmarse que el TEA impacta gravemente en el desarrollo 

social, familiar y académico de quien presenta esta condición, pues, a pesar de 

ser uno de los trastornos más investigados, los científicos no han hallado una 

teoría con respuestas convincentes para explicar su etiología (Vazquez et al., 

2020; Charman et al., 2017). 

En los últimos años, a nivel mundial se ha reportando un incremento 

significativo en la prevalencia del trastorno del espectro autista, pues en las 

década de los 60, de cada 10 mil personas, 4 o 5 tenían TEA, mientras que para 

inicio del año 2000 y sus primeras décadas, por cada 10 mil personas, 260 o 

más presentaban dicha condición (André et al., 2020; Maenner et al., 2020). 

Por otro lado, Morocho et al. (2021) y Lyall et al. (2017) indican que al 

menos el 1.5% de la población se encuentra afectada por algún trastorno del 
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espectro autista, y que, tomando en cuenta lo referido por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), por cada 160 niños, 1 tiene TEA, con mayor 

prevalencia en los varones, lo que indicaría que la incidencia mundial de esta 

condición va en aumento y parece crecer año tras año, siendo que, entre los 

años 2011 y 2013, en países de Latinoamérica, de cada 10 mil personas, entre 

25 y 30 se encuentran afectados con TEA. 

En el Perú, 5 320 personas fueron certificadas con TEA por el Ministerio 

de Salud, solo en el año 2020. De esta manera, tomando en cuenta los datos 

ya brindados por la OMS, la indicencia de este padecimiento en el Perú sería 

de 204 818 sujetos. En tal sentido, solo el 2.6% habría sido certificado, 

quedando más de un 97% de individuos afectados con TEA que no han sido 

certificados o dignosticados (Talavera, 2022). 

Tomando en cuenta el aumento de casos, Campos (2020) y Hodges et 

al. (2020) afirman que estudiar los trastornos del espectro autista dentro del 

ámbito de la educación es fundamental para la comprensión y conocimiento de 

esta condición. 

Por lo general, los estudiantes con TEA asisten a instituciones de 

educación básica regular, las cuales en su mayoría no se encuentran adaptadas 

para ellos, pues en estos colegios existe un alto nivel sensorial, las actividades 

pueden cambiar de forma continua o abrupta, los materiales están poco 

centrados en los intereses del alumno TEA, y pueden darse situaciones sociales 

poco gratificantes en relación con otros estudiantes, ya que cerca de un 30% de 

personas dentro del espectro autista presentan discapacidad intelectual, y el 

82% de niños diagnosticados con TEA necesitan adaptaciones en el ámbito 

educacional y recursos terapéuticos para regular su conducta (Hervás y Rueda, 

2018). 

Todos tienen derecho a la educación, y los niños con TEA no son la 

excepción. Actualmente, se habla mucho sobre educación inclusiva, teniendo 

en cuenta la presencia y participación de todos los estudiantes, por ende, los 

maestros deberían ser capaces de atender las necesidades educativas de 

alumnos con TEA, sin embargo, la mayoría cuenta con una formación 

profesional insuficiente en dicha materia, así como escasos recursos y 

estrategias en el marco de su práctica pedagógica, por lo que, en muchas 
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ocasiones aprenden basándose en sus experiencias propias, llegando a 

designar los aprendizajes por ensayo y error, pues desconocen la manera de 

relacionarse con estos estudiantes, los métodos a emplear y surge la 

inseguridad de si estos darán resultados (Vazquez et al., 2020; Russell et al., 

2023). 

De este modo, en el ámbito educativo, la idea de inclusión de alumnos 

TEA cobra notable relevancia, ya que no solo se reduce a la mera presencia de 

estos niños en centros de educación básica regular, sino que también se debe 

considerar que el proceso de enseñanza muchas veces significará un desafío, 

pues deben realizarse adaptaciones curriculares, lo que implica que el profesor  

debe utilizar metodologías variadas con la finalidad de que un alumno con TEA 

logre ser educado en un colegio regular (Cervallos y Fernandéz, 2022). 

Así pues, tras conocer la realidad problemática, surge la interrogante: 

¿Cómo el uso de estrategias de intervención mejora el aspecto comunicativo y 

el aspecto conductual en estudiantes con el trastorno del espectro autista de 

una institución educativa en Ancash?, de la que derivan las siguientes preguntas 

de investigación: ¿Cómo el sistema de comunicación PECS mejora el aspecto 

comunicativo de los estudiantes con el trastorno del espectro autista de una 

institución educativa en Ancash? y ¿Cómo el método TEACCH mejora el 

aspecto conductual de los estudiantes con el trastorno del espectro autista de 

una institución educativa en Ancash? 

De este modo, el objetivo general del presente trabajo de investigación 

es: Comprender que el uso de estrategias de intervención mejora el aspecto 

comunicativo y el aspecto conductual en estudiantes con el trastorno del 

espectro autista de una institución educativa en Ancash. Mientras que dentro de 

los propósitos específicos están: Conocer que la aplicación del sistema de 

comunicación PECS mejora el aspecto comunicativo de los estudiantes con el 

trastorno del espectro autista de una institución educativa en Ancash. Conocer 

que la aplicación del método TEACCH mejora el aspecto conductual de los 

estudiantes con el trastorno del espectro autista de una institución educativa en 

Ancash. 

En una institución educativa ubicada en Ancash, la cual será el lugar de 

estudio, cada aula del nivel inicial cuenta con al menos un niño que padece 
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trastorno del espectro autista, y varias son las docentes que refieren tener 

dificultades en la forma de intervenir en el proceso de enseñanza de estos 

estudiantes, pues desconocen las estrategias que deben usarse, o sienten que 

sus técnicas no dan efecto, ya que no siempre entienden la forma de 

comunicación de estos niños, que en su mayoría tiene un retraso notorio del 

lenguaje.  

En este sentido es de suma importancia que los docentes y profesionales 

de instituciones que trabajan con niños tengan conocimiento acerca de las 

estrategias de intervención, tanto a nivel comunicativo como conductual, en 

casos de trastorno del espectro autista, pues son fundamentales para mejorar 

la adquisición de aprendizaje, permitiendo a los estudiantes con esta condición 

vivir una vida con calidad, para posteriormente desarrollarse plenamente en una 

sociedad a la que puedan contribuir. 

Por otro lado, la presente investigación aportará ampliando los 

conocimientos ya existentes sobre estrategias de intervención en niños TEA 

como lo son el sistema de comunicación PECS y el método TEACH; de esta 

manera podrá ser contrastada con estudios similares que la anteceden, a fin de 

extender el entendimiento en dicha materia. 

Así pues, el presente trabajo de investigación surge de la necesidad de 

equipar a los docentes con estrategias de intervención educativas eficientes, 

con altos índices de resultados, para lograr que los estudiantes con trastorno 

del espectro autista de grado leve o moderado logren adaptarse a la institución 

de educación básica regular a la que pertenecen, brindándoles así una 

educación de calidad, la cual les permita adquirir los aprendizajes necesarios 

para desarrollarse dentro de su comunidad educativa. 

Del mismo modo, este estudio se justifica a nivel social porque será de 

utilidad como fundamento para que se implementen adaptaciones curriculares 

y programas de intervención para la población estudiantil afectada con algún 

trastorno del espectro autista, siendo replicable en otros centros educativos. 

Si bien es cierto, el trastorno del espectro autista es uno de los temas 

más estudiados a nivel mundial, el contexto nacional difiere mucho de esta 

realidad, pues son pocos los estudios cualitativos realizados referentes al tema 

de implementación de estrategias de intervención educativa. De esta forma, 
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esta investigación arroja luces sobre un tema que, a pesar de ser muy estudiado, 

es rara vez aplicado de manera adecuada en instituciones educativas 

nacionales, que pese a contar con políticas inclusivas, no están debidamente 

capacitados para trabajar con estudiantes con TEA. 

Por último, a nivel metodológico, esta investigación de enfoque cualitativo 

se justifica porque será de mucha utilidad para futuras investigaciones, sirviendo 

como antecedente, con lo cual se podrán realizar análisis comparativos entre 

periodos específicos de tiempo y de contextos, a fin de mejorar la calidad de 

educación inclusiva que se viene tratando de implementar en el Perú. La 

investigación es factible, ya que se dispone de los recursos necesarios para 

llevarla a cabo. 

La presente investigación de tipo cualitativa está basada en la recolección 

y análisis de información sobre el tema Estrategias de intervención educativa en 

estudiantes con Trastorno del Espectro Autista en una institución educativa de 

Ancash; teniendo como línea de investigación Educación y Calidad Educativa; 

siendo las unidades de análisis Estrategias de intervención educativa y trastorno 

del espectro autista; contando con la problemática sobre el desconocimiento de 

las estrategias de intervención educativa a emplear con estudiantes que 

padecen trastorno del espectro autista; de esta manera, la población de estudio 

son los estudiantes con trastorno del espectro autista; la investigación se llevará 

a cabo dentro de una institución educativa de Ancash entre el primer semestre 

del año 2024, con una duración de ocho meses. Con tal motivo, la investigación 

cualitativa se presentará debidamente organizada y documentada. 

  



6 
 

II. MARCO TEÓRICO 

Las categorías y subcategorías de estudio ya mencionadas no han 

pasado desapercibidas por otros investigadores, pues se han realizado diversos 

estudios en relación con las mismas. De esta forma, Arróniz y Bencomo (2018) 

se plantearon como objetivo examinar algunas de las ya conocidas estrategias 

de intervención que se emplean con niños TEA, aquí resaltan las metodologías 

PECS y TEACCH, pues tras comparar a largo plazo los efectos de ambas, los 

hallazgos mostraron que existe una mejora en las habilidades comunicativas y 

reducción de conductas disruptivas en los niños que formaban parte de las 

investigaciones respectivamente. Al verificarse la eficacia a largo plazo de estas 

dos estrategias, se refuerza la idea de que los docentes de todos los grados y 

niveles deben estar preparados para aplicarlas, y no solo ellos, sino también los 

padres y los profesionales implicados, pues parte fundamental de los avances 

es el inicio temprano de la terapia y el refuerzo constante. 

Del mismo modo, Tello y Botero (2023) señalan que los hallazgos de su 

investigación muestran que el uso de procesos de intervención pedagógica 

presenta resultados alentadores en las diferentes áreas de desarrollo, 

destacando que los resultados de dichas intervenciones dependen en gran parte 

de la formación y capacitación del profesional a cargo, la intervención y 

colaboración de la familia, así como las condiciones particulares de los 

estudiantes y del contexto en el que se desarrollan las intervenciones. Lo 

expuesto en este argumento ratifica que esta clase de mediación pedagógica 

ayuda a establecer procesos de atención a la diversidad en toda clase de 

entornos escolares, y que el hecho de que los docentes y profesionales se 

encuentren en permanente estado de formación juega un papel de vital 

importancia para conseguir resultados positivos. 

Por otro lado, Sanz et al. (2018) en su estudio de revisión encontraron 

que independientemente del contexto de intervención, se evidencia que la 

mayoría de las áreas afectadas en niños con autismo logran mejorar empleando 

la metodología TEACCH. Así mismo, el total de las investigaciones recopiladas 

por los autores, muestran que se obtuvo una disminución en conductas 

desadaptativas. Este estudio ayuda a evidenciar que en algunos casos los 
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avances pueden ser lentos y no estadísticamente significativos si se realiza una 

comparación entre el inicio y el final de la aplicación de esta metodología, pero 

existen, lo cual corrobora la efectividad del mismo.  

Basurto y Alcívar (2020) a su vez, aseguran que los diferentes estudios 

que analizaron muestran que la aplicación de la metodología TEACCH ayuda 

no solo a mejorar las áreas de desarrollo de los niños, sino también logra reducir 

síntomas propios del autismo, como conductas estereotipadas, déficit de 

comunicación social e inflexibilidad; en el 70% de los casos, los responsables 

de dicha aplicación fueron terapéutas y docentes de aula, mientras que en el 

30% restante, los responsables fueron los padres de familia y/o cuidadores. Ello 

resalta la necesidad de contar con maestros y terapéutas debidamente 

capacitados, quienes puedan hacer una reatroalimentación a los padres, una 

réplica de los conocimientos que tienen, para que la intervención del estudiante 

con TEA sea en su centro educativo, en casa y en su centro de terapia, si cabe 

la posibilidad. 

En la misma línea, De Lacroix (2020) tuvo como principal objetivo 

determinar la eficacia del sistema PECS en la comunicación de niños con TEA 

que se encontrasen en el rango de edad de 0 a 12 años y tras una revisión 

sistemática, concluye que los resultados obtenidos evidencian mejoras 

significativas en la morfosintaxis, fonología y semántica de pacientes TEA. De 

esta forma, esta investigación reconoce que los niños con TEA requieren un 

sistema alternativo de comunicación, que los ayude a integrarse a la sociedad, 

a la comunidad educativa y a su vez favorezca el logro de aprendizajes. 

Así también, Carvajal y Triviño (2021) se plantearon identificar los aportes 

y fundamentos teóricos badados en el métiodo PECS (Sistema de 

Comunicación por el Intercambio de Imágenes) que ayudan a mejorar el 

desaroollo de la habilidad comunicativa en niños diagnosticados con TEA 

otorgándole una real importancia en el desarrollo de una comunicación 

funcional, que no es la misma en cada niño con TEA, haciéndose indispensable 

las intervenciones con este fin, siendo que los resultados y conclusiones 

resaltan la importancia de este método por altos niveles de eficacia. Este estudio 

refuerza la noción de inclusión, pues las estrategias como el PECS parten de 

las necesidades de cada estudiante, además evidencia que la comunicación 
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mejora cuando se desarrolla con las personas con las que más interactúa el 

niño, que no serían otros que los cuidadores y el maestro de aula. 

Por otro lado, para una mejor comprensión del presente trabajo 

académico, es necesario concer a qué hacen referencias las cotegorías que son 

objeto de estudio. De esta manera, según Tárraga y Sanz (2018), intervención 

educativa se refiere al grupo de acciones o formas de proceder, cuya finalidad 

es lograr u obtener un cambio en el ámbito educacional; estos cambios pueden 

traducirse en conductas, actitudes, conocimientos o prácticas, las cuales, de ser 

evaluadas mostrarían las diferencias antes y después de la intervención. Así 

pues, la intervención educativa abarca el desenvolvimiento en diferentes áreas 

(pedagógica, metodológica, motivacional) para así diseñar y seguir un programa 

de intervención teniendo como base las necesidades encontradas a fin de 

alcanzar las metas trazadas. 

En este sentido Bru et al. (2020) refieren que, la importancia y utilidad de 

la intervención educativa radica en que es empleada para identificar y responder 

a problemas específicos del aprendizaje, tales como el bajo rendimiento 

académico, conductas disruptivas y carencia de habilidades sociales, teniendo 

como resultado final promover el desarrollo integral del estudiante, pues en caso 

de presentar deficiencias, le brinda ayuda adicional para superarlas, evitando 

que quede rezagado y logre culminar el año lectivo. 

Así pues, la persona encargada de ejecutar la intervención educativa 

puede ser desde un profesional calificado para ello, un terapeuta ocupacional o 

de lenguaje, un psicólogo educativo hasta un docente capacitado; estos 

profesionales son quienes trabajarán con el estudiante, partiendo de la 

identificación del problema hasta el diseño de planes de acción e intervención 

para mejorar el comportamiento, el rendimiento y la socialización; e incluso 

puede incluir la asesoría del cuidador o padre de familia, quienes con la ayuda 

de los profesionales ya mencionados apoyan y comprenden mejor las 

necesidades del estudiante (Bolourian et al., 2022). 

Por otro lado, el Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un desorden en 

el desarrollo neurológico de una persona, condicionándola a una 

neurovariabilidad que se caracteriza por una pobre interacción social, con 

notorias deficiencias en el desarrollo de la comunicación funcional, ya sea verbal 
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o no verbal, así como la existencia de patrones de conductas repetitivas e 

intereses limitados. De esta manera, dentro del diagnóstico de TEA se 

evidencian deficiencias en la socialización en variados contextos, como la 

reciprocidad, la intención comunicativa no verbal para iniciar una interacción, 

capacidad para comprender las relaciones y dificultad para empatizar con los 

demás (Celis y Ochoa, 2022; Alrehaili et al., 2023). 

Durán (2021) y Locke et al. (2017) afirman que los niños con diagnóstico 

TEA no tienen las habilidades sociales para poder relacionarse con sus pares, 

por lo cual deben adquirirlas, no por imitación como otros niños, sino utilizando 

metodologías específicas para ellos, que aprenden de forma visual. Por ello, se 

trabajan estrategias que impliquen la relación imagen-objeto, ya en a veces los 

niños TEA tardan en hablar porque no son capaces de relacionar las palabras 

con el objeto o el significado del mismo. Sin embargo, antes de enseñarles a 

comunicarse, lo primero que se debe lograr es despertar su interés por hacerlo, 

para ello, es fundamental conocer sus gustos e intereses, para así poder captar 

su atención. 

Los niños TEA asisten al colegio, en su mayoría a instituciones de 

educación básica regular en la que tienen el apoyo de docentes capacitados 

para atender a sus necesidades educativas, pero el resto del día están en casa 

con los padres, por lo que resulta imperioso estructurar minuciosamente su día, 

haciéndoles saber con anticipación lo que van a hacer, por esta razón es muy 

común trabajar con ellos con agendas visuales, que contengan fotos de lo que 

hará primero, con pictogramas y otros diagramas, para que así sean 

conscientes de cuándo inician y cuándo terminan ciertas actividades (Ribeiro et 

al., 2020). 

El principio de educación inclusiva reconoce que cada estudiante es 

diferente, y por ende, presentan diversas características de aprendizaje; siendo 

de esta manera que no es el niño quien deba adecuarse a la institución 

educativa, sino que esta es la que debe direccionar sus esfuerzos a atender 

todas las diferencias en las necesidades educativas de cada niño, y así plantear 

un modelo de enseñanza-aprendizaje que tenga en cuenta y celebre la 

diversidad, creando espacios comunes en los que todo estudiante pueda 
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participar de manera activa y generar aprendizajes (Zambrano y Orellana, 2018; 

Sparapani et al., 2022; Mejia et al., 2014). 

Asi pues, verdadero reto que constituye la atención a la diversidad es 

crear una escuela flexible, comprensiva y que incluya a todos los niños, sin 

excepción. Las aulas de una escuela inclusiva deben contar con maestros que 

ejercen su rol, motivados por la idea de que la educación de calidad es un 

derecho universal que debe estar libre de todo prejuicio, por ende, todos los 

profesionales que laboran dentro de la institución educativa deben unir 

esfuerzos y elaborar estrategias que faciliten un aprendizaje adecuado para 

cada uno de los estudiantes (Sandoval y Quispe, 2021; Devi et al., 2024). 

En este sentido, los niños con TEA presentan un deterioro en el ámbito 

comunicativo y de interacción social, pues las dificultades de lenguaje pueden 

abarcar ausencia total del habla, ecolalias o lenguaje literal; incluso se observan 

deficiencias en el lenguaje no verbal, pues muy difícilmente hacen gestos para 

darle significado a lo que quieren comunicar (Roma, 2020). Es por ello que esta 

área en déficit es una de las que generan mayor interés, debido a los efectos y 

limitaciones que supone para el desarrollo social, académico o familiar de los 

niños afectados con TEA. 

Sumado a ello, los problemas de conducta son muy comunes en casos 

TEA, y que por lo general aparecen a temprana edad, llegando a prolongarse 

en la adultez. Entre los problemas conductuales más frecuentes están las 

autolesiones, escapismo, negativas constantes, mutismo selectivo, agresión a 

terceros, destrucción de material o bienes físicos, irritabilidad extrema y 

descontrol emocional. Si bien es cierto, los niños con TEA muestran conductas 

que suelen parecer inusuales, como aleteos, estereotipias y formas de juego 

rígidas, estas son distintivas de los TEA, mas no suponen problemas de 

conducta, a diferencias de lo anteriormente mencionado (Hervás y Rueda, 2018; 

De la Cerna et al., 2024). 

Así pues, existen estrategias de intervención que ayudan a una notable 

mejora en ambas problemáticas, tales como el sistema de comunicación PECS, 

Picture Exchange Communication System, por sus siglas en inglés, que es un 

Sistema Aumentativo o Alternativo de Comunicación (SAAC), indicado 

especialmente para personas con TEA que desarrollaron poco o nulo lenguaje. 
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Consiste en comunicarse a través de imágenes, siendo que el niño que lo utiliza 

se comunica entregando una o varias imágenes, principalmente para que pueda 

hacer peticiones o dar a entender lo que quiere. Para la aplicación de este 

método solo son necesarios pictogramas, mediante el cual se logra el 

intercambio comunicativo, y un archivador, que servirá de soporte físico para los 

pictogramas (Vanacloig et al. 2020). Cabe resaltar que este método ha 

demostrado su efectividad práctica, más aún si durante su implementación se 

usan refuerzos positivos para fomentar la comunicación. 

Así también, el método TEACCH, siglas que traducidas al español 

significan “Tratamiento y Educación de Niños con Autismo y Problemas 

Asociados de Comunicación”, es un sistema de enseñanza estructurada en el 

que se disponen las actividades teniendo en cuenta el espacio (entorno), el 

tiempo (ritmo) y el sistema de trabajo (material); y se basa en las capacidades 

visoespaciales debido a que en niños dentro del espectro autista, estas 

capacidades se preservan más que las auditivas, de este modo, el método 

TEACCH ayuda a los estudiantes con TEA desarrollando destrezas, 

minimizando su aislamiento, otorgando autonomía y permitiendo establecer 

relaciones armoniosas con su entorno (Flujas et al., 2023). Lo mencionado por 

los autores refuerza la viabilidad de este método para intervenir en problemas 

conductuales de niños TEA, pues por lo general, la imposibilidad de 

comunicarse es una fuente frecuente de frustración, lo que desencadena 

conductas caóticas y desadaptativas. 
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III.METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

El presente estudio de investigación se desarrolló bajo el enfoque 

cualitativo, el cual, según Loayza (2020), se orienta a la comprensión de 

determinados fenómenos, examinando cómo y por qué ocurre dicho 

fenómeno, así pues, se centra en percepciones, experiencias, significados, 

pensamientos o sentimientos. Sumado a ello, Salazar (2020) agrega que la 

investigación cualitativa recoge y evalúa datos no estandarizados, que, por 

lo general, suele utilizar una muestra reducida y no representativa, con el 

objetivo de alcanzar una mayor comprensión de un fenómeno en su entorno 

natural. 

Del mismo modo, la naturaleza de esta investigación es de tipo 

aplicada, pues se enfoca en cómo poner en práctica teorías generales, 

centrándose en atender las demandas de la sociedad y resolverlas. Se 

dedica a abordar problemas prácticos inmediatos (Baena, 2017). 

3.1.2. Diseño o método 

En cuanto a su diseño fenomenológico, ya que su objetivo se centra 

en la exploración, descripción y comprensión de ciertas experiencias de los 

individuos acerca de un evento o fenómeno, para luego descubrir elementos 

en común de dichas vivencias (Hernández et al., 2014).  

3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 

Referente a investigación cualitativa, una categoría, tal como lo 

explican Miles et al. (2014), es una forma de clasificar cierta información, en 

función de la importancia que se le da a un campo de estudio o tema; dicho 

de otro modo, las categorías son la expresión de un objeto de estudio, que 

cumplen un rol orientador en la investigación cualitativa. En este sentido, se 

presentaron las categorías del presente trabajo de investigación: estrategias 

de intervención y estudiantes con TEA, las subcategorías presentadas 

fueron: sistema de comunicación PECS, método TEACCH, aspecto 

comunicativo y aspecto conductual. 
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3.3. Escenario de estudio 

Hernández et al. (2014) definen al escenario, contexto o entorno 

como el lugar donde se lleva a cabo un estudio o investigación, haciendo 

énfasis en que, en el contexto de la investigación social, este término se 

refiere al lugar físico, social o virtual donde se recolectan los datos o se lleva 

a cabo la observación en respuesta a las preguntas de investigación 

planteadas; así pues, es esencial definir claramente el escenario de estudio 

para poder diseñar y ejecutar correctamente la investigación. 

El presente estudio de investigación se ejecutó en una institución 

educativa particular en Ancash, la cual alberga a 263 estudiantes de los 

niveles de inicial y primaria. Del total de estudiantes, 14 tienen diagnóstico 

confirmado de Trastorno del espectro autista, mientras que otros 6 tienen 

sospecha del mismo trastorno, la mayoría, en los niveles de inicial y 

primaria. Para realizar la investigación se tomó la participación de las aulas 

de inicial de 4 y 5 años, ambas con al menos un estudiante con TEA. 

3.4. Participantes 

Guerrero y Guerrero (2020) explican que los participantes de 

investigación son aquellos seleccionados o reclutados para participar en un 

estudio científico. Estos participantes pueden ser sujetos humanos, 

animales de laboratorio, grupos sociales o incluso sistemas naturales, 

según la clase de investigación que se esté realizando.  

Más a profundidad, en estudios cualitativos, los participantes son a 

menudo considerados como colaboradores activos cuyas experiencias y 

perspectivas resultan fundamentales para llegar a comprender un fenómeno 

particular (Casasempere y Vercher, 2020). 

Los participantes fueron seleccionados a criterio de la investigadora, 

y, teniéndose en cuenta la temática de análisis y las categorías de la 

investigación fueron: 1 directivo de la institución educativa, con especialidad 

en gestión educativa, 2 docentes de aula, ambas del nivel inicial, 1 auxiliar 

y 1 psicóloga, todos ellos contratados y con al menos 3 años de experiencia, 

pero únicamente 2 profesionales cuentan con capacitaciones y/o 

diplomados sobre educación inclusiva, sumando un total de 5 participantes, 

los cuales son mujeres en su totalidad. 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos, dentro de la investigación cualitativa, son medios 

que sirven para recolectar información y juegan un papel trascendental, 

pues estas herramientas se hayan integradas en un conjunto de 

procedimientos y cambios que los investigadores pueden realizar para 

lograr el cumplimiento de objetivos y mejora de los resultados (Alegre, 

2022). 

En este sentido, la presente investigación hizo uso de la entrevista a 

profundidad, herramienta que Ruiz (2015) define como un instrumento de 

utilidad para la recolección de datos cualitativos, que facilitan la recopilación 

de variada información acerca de la actitud, comportamiento y percepción 

de los sujetos entrevistados; en este tipo de entrevista, tanto el investigador 

como el participante tienen libertad para tratar puntos adicionales, y cambiar 

el sentido del proceso cuando se crea necesario. 

Por su parte, Varguillas y Ribot (2007) refieren que las entrevistas a 

profundidad se orientan a descubrir los temas específicos de la 

investigación para así obtener resultados con mayor detalle, permitiendo 

plasmar las experiencias, opiniones y sentimientos de los entrevistados a 

mayor profundidad. 

Así pues, para la presente investigación se hizo empleo de una guía 

de entrevista, la cual estuvo compuesta por preguntas abiertas, puntuales y 

concisas, las cuales permitieron que los entrevistados expresen sus 

respuestas con toda la libertad posible, facilitando así la obtención de 

valiosa información sobre las categorías de estudio. 

3.6. Procedimiento de recolección de datos 

Hair et al. (2019) lo definen como el conjunto de pasos y métodos 

que se utilizan para obtener la información necesaria en un estudio de 

investigación, resaltando la importancia de la precisión y la validez en la 

recopilación de datos cuantitativos, recomendando el uso de instrumentos 

de medición bien diseñados y validados, junto con técnicas de muestreo 

adecuadas, para garantizar que los datos obtenidos sean representativos y 

confiables para el análisis. 
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De esta manera, se inició elaborando las preguntas para la guía de 

entrevista, las cuales se formularon en relación con los objetivos de la 

investigación. Posteriormente, se elaboró un consentimiento informado, el 

cual fue entregado a cada uno de los participantes, para luego proceder 

averiguar las horas libres de cada uno, fijándose una fecha y hora exacta 

para aplicar la entrevista, la cual se realizó de manera individual y directa a 

los docentes y directivos seleccionados, y tuvo una duración aproximada de 

35 minutos por participante. Después de cada entrevista, se guardó la 

información obtenida en una matriz, para su posterior análisis. 

Seguidamente, se desglosaron las preguntas y las respuestas de manera 

horizontal; por último, se realizó la triangulación metodológica de los 

hallazgos, para el apropiado análisis e interpretación. 

3.7. Rigor científico 

Para Guillén y Sanz (2021), el rigor científico es fundamental para 

otorgarle tanto credibilidad como confianza a una investigación; está basado 

en los conocimientos y experiencia del investigador, así como también, en 

la confiabilidad de medios y herramientas para la obtención de datos. 

Hernández et al. (2014) mencionan que existen una serie de criterios 

que debe cumplir el rigor científico para ser semejante a la validez y 

confiabilidad de los estudios cuantitativos; estos criterios son: dependencia 

(referido a la consistencia de los resultados), credibilidad (habilidad para 

expresar las opiniones, pensamientos, puntos de vista y emociones de los 

sujetos), transferencia (el investigador usuario establece el nivel de 

semejanza entre el contexto de estudio y otros entornos) y confirmabilidad 

(demostrar que se han minimizado los sesgos y tendencias del 

investigador). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el presente trabajo 

de investigación se llevó a cabo mediante la realización de una entrevista a 

los participantes, las cuales fueron transcritas cuidadosamente y con total 

exactitud de lo expresado por los entrevistados; así mismo, la investigadora 

mostró veracidad y neutralidad durante todo el proceso de investigación. 
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3.8. Método de análisis de la información 

Para el análisis de los datos, se realizó la transcripción exacta de la 

información recogida mediante la entrevista a profundidad, así pues, se hizo 

uso de la triangulación metodológica de análisis de información entre la 

realidad como la perciben los participantes, las bases teóricas relacionadas 

al tema y el punto de vista de la investigadora; para ello, se elaboró una 

matriz, en la que se describe de manera analítica la información brindada 

por los directivos y docentes, luego se buscó puntos de coincidencia de la 

información. Cabe resaltar que, para la organización y análisis 

correspondiente de la información se utilizó el programa Excel 2016. 

3.9. Aspectos éticos 

La presente investigación se llevó a cabo teniendo en cuenta las 

directrices de integridad científica propuestos por el Consejo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC, 2019), ya que, 

este trabajo de investigación cumplió con los principios de transparencia, 

objetividad e imparcialidad, integridad, honestidad intelectual, veracidad, 

justicia y responsabilidad a lo largo del desarrollo y en cada etapa de su 

realización. 

Del mismo modo, se consideró el código de ética de la Universidad 

César Vallejo, primando la no maleficencia, pues se cuidó tanto la integridad 

física como la psicológica de cada participante; así como los principios 

autonomía, pues, cada persona fue libre de continuar o terminar su 

participación en la investigación; privacidad, ya que sus datos de 

información personal se conservaron en el anonimato; y de respeto a la 

propiedad intelectual, pues se evitó el plagió de manera total o parcial. 
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IV.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Objetivo General: 

Comprender que el uso de estrategias de intervención mejora el aspecto 

comunicativo y el aspecto conductual en estudiantes con el trastorno del 

espectro autista de una institución educativa en Ancash. 

Las respuestas de los docentes revelaron que el uso de estrategias de 

intervención para estudiantes con TEA estaba en una etapa inicial de 

implementación. Todos los docentes reconocieron la importancia de aplicar 

estrategias específicas para abordar las necesidades de estos estudiantes, aunque 

su comprensión y manejo de dichas estrategias variaron. 

Uno de los docentes mencionó: "Tengo un entendimiento básico, a grandes 

rasgos, del TEA. Sé que afecta la comunicación y la interacción social, pero siento 

que necesito más capacitación para manejar mejor estas situaciones en el aula" 

(Docente 4). Esta respuesta reflejó una percepción común entre los entrevistados 

sobre la necesidad de mayor formación y conocimiento especializado. 

En cuanto al aspecto comunicativo, las respuestas indicaron que los 

docentes estaban comenzando a utilizar el Sistema de Comunicación por 

Intercambio de Imágenes (PECS) como una herramienta para mejorar la 

comunicación de los estudiantes con TEA. Sin embargo, la implementación de este 

sistema todavía se encontraba en una fase de prueba y error. "He escuchado sobre 

el PECS y sus beneficios, pero no estoy completamente segura de cómo 

implementarlo de manera efectiva. Necesito más orientación y recursos para 

hacerlo bien" (Docente 2). 

Respecto al aspecto conductual, los docentes mencionaron que estaban en 

las etapas iniciales de aplicar el método TEACCH (Tratamiento y Educación de 

Niños con Autismo y Problemas de Comunicación Asociados). Aunque reconocían 

su potencial para mejorar las conductas y proporcionar una estructura más 

predecible para los estudiantes, la falta de experiencia y recursos adecuados 

limitaba su eficacia. "Intento usar el método TEACCH para organizar las actividades 

diarias, pero a veces es difícil mantener la consistencia sin el apoyo adecuado" 

(Docente 3). 
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Gráfico 1. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Conocer que la aplicación del sistema de comunicación PECS mejora el 
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beneficios potenciales para los estudiantes con TEA, aunque su uso práctico era 

limitado y reciente. "Sé que PECS puede ayudar a los niños a comunicarse mejor, 
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necesito más capacitación para utilizarlo correctamente en el aula" (Docente 5). 

El sistema PECS se utilizaba principalmente para que los estudiantes logren 

optimizar su capacidad de expresar necesidades y deseos básicos. Los docentes 

informaron que, aunque habían observado algunas mejoras en la comunicación de 

los estudiantes, todavía estaban en el proceso de adaptar y personalizar el sistema 

para cada estudiante individualmente. "Hemos empezado a usar PECS, y aunque 

algunos niños han mostrado avances, otros aún están luchando para adaptarse. Es 

un proceso lento y requiere mucha paciencia" (Docente 1). 
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Gráfico 2. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo Específico 2: 

Conocer que la aplicación del método TEACCH mejora el aspecto conductual 
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La aplicación del método TEACCH también estaba en una fase inicial. Los 
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Gráfico 3. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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el apoyo especializado para lograr resultados significativos en la intervención 

educativa para estudiantes con TEA (Campos, 2020; Cervallos y Fernández, 2022). 

Los resultados mostraron que los docentes estaban en una etapa inicial de 

implementación de estrategias de intervención educativa para estudiantes con TEA. 

Esta fase inicial se caracterizaba por una comprensión básica de las estrategias, 

un reconocimiento de su importancia y una disposición para aprender y adaptarse. 

Sin embargo, la falta de capacitación y recursos adecuados limitaba la eficacia de 

estas intervenciones. 

El uso del sistema PECS, aunque reconocido por su potencial para mejorar 

la comunicación, se encontraba en una etapa de adaptación y personalización. Los 

docentes estaban comenzando a implementar PECS para ayudar a los estudiantes 

a expresar sus necesidades básicas, pero la variabilidad en la respuesta de los 

estudiantes indicaba la necesidad de un enfoque más personalizado y un mayor 

apoyo. 

La aplicación del método TEACCH también estaba en una fase inicial. Los 

docentes reconocieron su potencial para proporcionar una estructura y rutina que 

podría reducir las conductas desafiantes, pero la implementación efectiva requería 

más formación y recursos. La preparación y organización necesarias para aplicar 

TEACCH de manera consistente eran desafíos significativos para los docentes. 

Los resultados de esta investigación reflejaron los desafíos comunes en la 

implementación de estrategias de intervención educativa en contextos con recursos 

limitados. La falta de formación y recursos adecuados es una barrera significativa 

para la implementación efectiva de intervenciones como PECS y TEACCH. Sin 

embargo, la disposición de los docentes para aprender y adaptarse sugiere un 

potencial positivo para el futuro. 

La necesidad de formación continua y apoyo especializado es crucial para la 

implementación efectiva de estas estrategias. Los docentes deben recibir 

capacitación regular y acceso a recursos para personalizar las intervenciones 

según las necesidades individuales de los estudiantes. La colaboración entre 

profesionales, padres y la comunidad educativa es esencial para proporcionar un 

entorno de apoyo integral para los estudiantes con TEA. 

Los resultados de esta investigación deben ser considerados en el contexto 

de las teorías y estudios previos sobre intervención educativa para estudiantes con 
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TEA. La literatura sugiere que intervenir de manera temprana y personalizada 

resulta efectivo para mejorar las habilidades comunicativas y conductuales en niños 

con TEA (Hervás y Rueda, 2018; De Lacroix, 2020). Sin embargo, la efectividad de 

estas intervenciones depende mucho del nivel de capacitación y la disponibilidad 

de recursos para los docentes. 

Esta investigación resalta la importancia de proporcionar formación continua 

y recursos adecuados para los docentes que trabajan con estudiantes con TEA. La 

implementación inicial de estrategias como PECS y TEACCH mostró resultados 

prometedores, pero la falta de apoyo adecuado limitaba su eficacia. Para mejorar 

la calidad de la educación inclusiva, es esencial que las políticas educativas se 

enfoquen en proveer los recursos y la formación necesarios para los docentes. 

En resumen, la implementación de estrategias de intervención educativa 

para estudiantes con TEA en esta investigación se encontraba en una etapa inicial. 

Los docentes reconocieron la importancia de estas estrategias y estaban 

dispuestos a aprender y adaptarse, pero la falta de formación y recursos adecuados 

limitaba su eficacia. Estos hallazgos subrayan la necesidad de un enfoque integral 

que incluya formación continua, apoyo especializado y colaboración entre todos los 

agentes educativos para elevar el estándar de calidad de la educación inclusiva 

para estudiantes con TEA. 
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V.CONCLUSIONES 

Los hallazgos de la investigación sugieren que la capacitación continua y 

especializada es fundamental para que los docentes puedan implementar 

eficazmente las estrategias de intervención educativa para estudiantes con TEA. 

Aunque los docentes reconocen la importancia del Sistema de Comunicación por 

Intercambio de Imágenes (PECS) y del método TEACCH, su falta de formación 

específica limita la efectividad de estas intervenciones. La capacitación adecuada 

es esencial para proporcionar a los docentes las competencias y conocimiento 

requeridos para atender las necesidades particulares de los alumnos con TEA. 

La implementación efectiva de estrategias de intervención educativa 

requiere recursos adecuados, tanto materiales como humanos. Los docentes 

señalaron la necesidad de más apoyo en términos de materiales didácticos 

específicos para TEA y personal especializado que pueda asistir en la aplicación 

de métodos como PECS y TEACCH. La falta de estos recursos limita la capacidad 

de los docentes para ofrecer una educación inclusiva de calidad. 

Los resultados muestran que la personalización de estrategias es crucial 

para atender a los estudiantes con TEA. Cada estudiante con TEA tiene 

necesidades únicas, y las estrategias de intervención deben adaptarse 

individualmente para ser efectivas. Aunque los docentes están comenzando a 

implementar PECS y TEACCH, la variabilidad en la respuesta de los estudiantes 

indica la necesidad de un enfoque más personalizado y flexible. 

El trabajo conjunto entre docentes, profesionales de la salud y las familias 

es primordial para la efectividad de las intervenciones educativas para estudiantes 

con TEA. Los docentes destacaron la importancia de trabajar en conjunto con 

psicólogos, terapeutas y padres para crear un entorno de apoyo integral. Esta 

colaboración facilita una comprensión más completa de las necesidades de los 

estudiantes y mejora la coherencia en las estrategias de intervención. 

Los hallazgos de la investigación subrayan la necesidad de desarrollar y 

fortalecer políticas educativas inclusivas que garanticen el apoyo adecuado tanto a 

los docentes como a los estudiantes con TEA. Las políticas deben enfocarse en 

garantizar la capacitación continua de los docentes, el acceso a recursos 

adecuados y la promoción de un entorno colaborativo entre todos los actores 

educativos. Estas políticas son esenciales para crear un sistema educativo que 



24 
 

verdaderamente incluya y apoye a todos los estudiantes, independientemente de 

sus necesidades específicas. 
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VI.RECOMENDACIONES 

Para la Directora: Es crucial que la directora promueva y facilite programas 

de capacitación continua y especializada en estrategias de intervención educativa 

para TEA, como PECS y TEACCH. Además, se recomienda establecer un sistema 

de mentoría donde docentes con experiencia en educación inclusiva puedan guiar 

y apoyar a sus colegas, asegurando la implementación efectiva de estas estrategias 

en el aula. 

Para los Docentes: Se aconseja a los docentes que se enfoquen en 

personalizar las estrategias de intervención para cada estudiante con TEA. Esto 

implica adaptar las metodologías de PECS y TEACCH según las necesidades 

individuales, utilizando evaluaciones continuas para ajustar y mejorar las 

intervenciones. También se recomienda aprovechar las oportunidades de formación 

y recursos ofrecidos por la institución y colaborar estrechamente con otros 

profesionales y familias. 

Para la Psicóloga: La psicóloga debe liderar la coordinación entre docentes, 

terapeutas, y familias para garantizar un enfoque integral en la intervención 

educativa para estudiantes con TEA. Se sugiere la creación de reuniones 

periódicas para discutir casos específicos, compartir estrategias efectivas y 

desarrollar planes de intervención personalizados. Además, la psicóloga puede 

proporcionar talleres y recursos adicionales para capacitar a los docentes en el 

manejo de conductas desafiantes y el uso de sistemas de comunicación 

alternativos. 

Para la Dirección Regional: Es esencial que la dirección regional asegure la 

disponibilidad de recursos adecuados y programas de capacitación especializados 

para todas las instituciones educativas en su jurisdicción. Esto incluye materiales 

didácticos específicos para TEA, personal de apoyo especializado, y formación 

continua para los docentes. Se recomienda establecer alianzas con organizaciones 

y expertos en educación inclusiva para proporcionar estas oportunidades de 

manera consistente. 

Para el Ministerio de Educación: El Ministerio de Educación debe enfocarse 

en crear y fortalecer políticas educativas inclusivas que apoyen a los estudiantes 

con TEA. Esto implica asegurar la implementación de programas de formación 

continua para docentes, aumentar la disponibilidad de recursos especializados y 
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promover un enfoque colaborativo entre todos los actores educativos. Además, se 

recomienda la supervisión y evaluación constante de las prácticas inclusivas en las 

escuelas para identificar áreas de mejora y garantizar que las políticas se traduzcan 

en una educación inclusiva de alta calidad para todos los estudiantes. 
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ANEXOS 

Anexo 1. MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN APRIORÍSTICA 

ÁMBITO 

TEMÁTICO 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

PREGUNTA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Estrategias de 

intervención 

educativa en 

estudiantes con 

Trastorno del 

Espectro Autista en 

institución educativa, 

Ancash 

El desconocimiento de 

las estrategias de 

intervención educativa 

a emplear con 

estudiantes que 

padecen trastorno del 

espectro autista 

¿Cómo el uso de 

estrategias de 

intervención mejora el 

aspecto comunicativo 

y el aspecto 

conductual en 

estudiantes con el 

trastorno del espectro 

autista de una 

institución educativa 

en Ancash? 

Comprender que el 
uso de estrategias de 
intervención mejora 
el aspecto 
comunicativo y el 
aspecto conductual 
en estudiantes con el 
trastorno del 
espectro autista de 
una institución 
educativa en Ancash 

Conocer que la 

aplicación del sistema 

de comunicación 

PECS mejora el 

aspecto comunicativo 

de los estudiantes con 

el trastorno del 

espectro autista de 

una institución 

educativa en Ancash.  

Estrategias de 

intervención 

educativa 

Sistema de 

Comunicación PECS 

Método TEACCH 

Conocer que la 

aplicación del método 

TEACCH mejora el 

aspecto conductual de 

los estudiantes con el 

trastorno del espectro 

autista de una 

institución educativa 

en Ancash. 

Trastorno del 

Espectro Autista 

Aspecto comunicativo 

Aspecto conductual 

 

 



 

Anexo 2. 

TABLA DE CATEGORIZACIÓN 

Categoría de 

estudio 
Definición Conceptual Categoría Subcategoría Códigos 

Estrategias de 

intervención 

educativa 

Intervención educativa se refiere 

al grupo de acciones o formas de 

proceder, cuya finalidad es lograr 

u obtener un cambio en el ámbito 

educacional; estos cambios 

pueden traducirse en conductas, 

actitudes, conocimientos o 

prácticas, las cuales, de ser 

evaluadas mostrarían las 

diferencias antes y después de la 

intervención (Tárraga y Sanz, 

2018). 

Estrategias 

de 

intervención 

educativa 

Sistema de 

comunicación 

PECS 

E1 

Método 

TEACCH 
E2 

Trastorno del 

Espectro 

Autista 

Es una afección del desarrollo 

neurológico de una persona, 

condicionándola a una 

neurovariabilidad que se 

caracteriza por una pobre 

interacción social, con notorias 

deficiencias en el desarrollo de la 

comunicación funcional, ya sea 

verbal o no verbal, así como la 

presencia de patrones de 

conductas repetitivas e intereses 

limitados (Celis y Ochoa, 2022). 

Trastorno del 

Espectro 

Autista 

Comunicación T1 

Conducta T2 

 

 

  



 

Anexo 3. GUÍA DE ENTREVISTAS 

 

Título de trabajo académico 

Estrategias de intervención educativa en estudiantes con 

Trastorno del Espectro Autista en institución educativa, 

Ancash 

Lugar Ancash 

Objetivo general 

Comprender que el uso de estrategias de intervención mejora el 

aspecto comunicativo y el aspecto conductual en estudiantes con 

el trastorno del espectro autista de una institución educativa en 

Ancash. 

Entrevistado  

Fecha 

Hora 

Duración 

 

Investigador responsable Lic. Angely Valverde Valentin 

Observaciones  

Preguntas 

1. ¿Cuál es su comprensión general del trastorno del espectro autista (TEA) y cómo afecta a los 

niños en el entorno escolar? 

2. ¿Cómo aborda usted las necesidades individuales de los estudiantes con TEA en el aula y qué 

estrategias ha encontrado más efectivas? 

3. ¿Cuáles son algunos de los desafíos más comunes que enfrentan los estudiantes con TEA en 

términos de conducta y comunicación en el entorno escolar? 

4. ¿Qué conoce acerca del Sistema de Comunicación PECS y sus beneficios a los niños con 

dificultades de comunicación, especialmente aquellos en el espectro autista? 

5. ¿Cuál es el proceso de implementación del PECS en el aula y cómo se adapta para satisfacer 

las necesidades individuales de los estudiantes? 

6. ¿Cuál es su enfoque para manejar situaciones de estrés o crisis que pueden surgir en relación 

con un estudiante con TEA en el aula? 

7. ¿Cómo describiría su comprensión del Método TEACCH y cómo ha sido su experiencia con él 

en el apoyo a estudiante con autismo? 

8. ¿Cuáles son algunos de los desafíos comunes que pueden surgir al implementar el Método 

TEACCH y cómo se abordan en su práctica docente? 

9. ¿Qué consejos o recomendaciones tiene para otros profesores que puedan estar trabajando con 

estudiantes en el espectro autista por primera vez? 

10. ¿Cómo crees que puede la sociedad apoyar mejor a las personas con TEA y promover la 

inclusión en todos los aspectos de la vida cotidiana, especialmente en la educación? 
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Anexo 5.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la investigación: Estrategias de intervención educativa en estudiantes con 

Trastorno del Espectro Autista en institución educativa, Ancash. 

Investigadora: Lic. Angely Valverde Valentin 

Propósito del estudio   

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Estrategias de intervención educativa 

en estudiantes con Trastorno del Espectro Autista en institución educativa, Ancash”, cuyo 

objetivo es comprender que el uso de estrategias de intervención ayuda notoriamente a la 

mejora de la comunicación y la conducta de los estudiantes con el trastorno del espectro 

autista de una institución educativa en Ancash. Esta investigación es desarrollada por 

estudiantes de posgrado del programa de Segunda especialidad en Atención a la 

diversidad e Inclusión educativa, de la Universidad César Vallejo, aprobado por la autoridad 

correspondiente de la Universidad. 

Cabe precisar que el presente trabajo de investigación surge de la necesidad de equipar a 

los docentes con estrategias de intervención educativas eficientes, con altos índices de 

resultados, para lograr que los estudiantes con trastorno del espectro autista de grado leve 

o moderado logren adaptarse a la institución de educación básica regular a la que 

pertenecen, brindándoles así una educación de calidad, la cual les permita adquirir los 

aprendizajes necesarios para desarrollarse dentro de su comunidad educativa, para 

posteriormente desarrollarse plenamente en una sociedad a la que puedan contribuir. 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente (enumerar los 

procedimientos del estudio):  

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos personales y algunas 

preguntas sobre la investigación titulada: “Estrategias de intervención educativa en 

estudiantes con Trastorno del Espectro Autista en institución educativa, Ancash”. 

2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 35 minutos y se realizará en 

el ambiente de Dirección de la institución a la que pertenece. Las respuestas al cuestionario 



 

o guía de entrevista serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, 

serán anónimas. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con la Investigadora Valverde 

Valentin Angely Yuleissy (email: avalverdeva8@ucvvirtual.edu.pe) y Docente asesor Dr. 

Córdova Ramírez Edwin (email: ccordovara21@ucvvirtual.edu.pe). 

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada. 

Nombre y apellidos : ………………………………………………………… 

Fecha y hora  : ………………………………………………………… 
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