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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio el autismo desde la 

visión de variables de análisis como las habilidades sociales y el aprendizaje. Enfatizando 

en que los niños con autismo presentan deficiencias en diversas formas de conducta 

social. Con respecto a la influencia significativa que existe entre las categorías de análisis 

y el caso de investigación se plantea el problema ¿Cómo influyen las habilidades sociales 

en el aprendizaje de un niño con trastorno espectro autista? Por esta razon, el objetivo de 

la investigacion es: Determinar la influencia de las habilidades sociales en el aprendizaje 

de un niño con trastorno espectro autista.  

El desarrollo de la investigación se sustenta en el paradigma cualitativo, mismo que, es 

considerado un método de base lingüística- semiótica usada principalmente en ciencias 

sociales. Con un enfoque cualitativo con alcance descriptivo que emerge como alternativa 

epistemológica idónea para abordar los hechos o fenomenos sociales, Además, los 

instrumentos utilizados para la recoleccion de información son: entrevista  estucturada, 

escala de observación para el diagnóstico del autismo y el cuestionario evaluativo de 

problemas de aprendizajes (CEPA).  

Luego de analizar los resultados obtenidos, se llegó a la conclusión de que las habilidades 

sociales si tienen influencia en el aprendizaje del niño con autismo, dado que, la 

interacción social permite la obtención de habilidades y conocimientos de manera 

significativa, además, facilitan el desarrollo personal y la resolución de problemas en los 

diferentes escenarios en los que se presenten. 

Palabras claves: habilidades sociales, aprendizaje, autismo, conducta, sociocultural.  
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ABSTRACT 

The present research work has autism as an object of study from the point of view of 

analysis variables such as social skills and learning. Emphasising that children with 

autism present deficiencies in several forms of social behaviour. With regard to the 

significant influence that exists between the categories of analysis and the research case, 

the problem is posed: How do social skills influence the learning of a child with autism 

spectrum disorder? For this reason, the objective of the research is: To determine the 

influence of social skills on the learning of a child with autism spectrum disorder.  

The development of the research is based on the qualitative paradigm, which is considered 

a linguistic-semiotic based method mainly used in the social sciences. With a qualitative 

approach with descriptive scope that emerges as a suitable epistemological alternative to 

approach the facts or social phenomena. Moreover, the instruments used for the collection 

of information are: structured interview, observation scale for the diagnosis of autism and 

the evaluative questionnaire of learning problems (CEPA).  

After analysing the results obtained, it was concluded that social skills do have an 

influence on the learning of the child with autism, given that social interaction allows the 

acquisition of skills and knowledge in a significant way. 

Key words: social skills, learning, autism, behavior, sociocultural. 
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INTRODUCCIÓN  

 

A lo largo del tiempo, se han realizado estudios sobre el autismo desde diferentes 

perspectivas y se lo ha catalogado como un desafío dentro de la inclusión educativa. Por 

ello, Valdez y Cartolin, (2019) refieren que el término "trastorno del espectro autista" 

(TEA) se refiere a una amplia gama de afecciones cognitivas y neuroconductuales que 

comparten los rasgos centrales de socialización deteriorada, patrones de conducta 

restringidos y repetitivos y comunicación verbal y no verbal alterada. Cuando se ignoran, 

estas áreas problemáticas plantean limitaciones para los niños con TEA porque hacen que 

el aprendizaje y la inclusión en la escuela sean un desafío. 

De acuerdo con un estudio realizado en Ecuador por López, et. al., (2020) mencionan que 

el autismo es un fenómeno biopsicosocial que se manifiesta en el fenotipo y genotipo de 

los individuos en sus interacciones sociales, no el resultado de una realidad particular y 

aislada. Además, es un componente de un proceso grupal y dinámico que está entrelazado 

con patrones de vida específicos que dependen de la lógica general de las condiciones 

económicas, políticas y culturales de la sociedad. 

Dicho esto, en el cantón Arenillas se ha detectado el caso de un niño de 5 años de edad 

con autismo, proveniente de una familia nuclear; quien ha tenido dificultades 

significativas en el proceso de adaptación a la educacién regular, dado que, tiende a 

aislarse con facilidad cuando sus compañeros se le acercan o pretenden jugar con él, 

asimismo, en el desarrollo de las actividades académicas se torna dificil, puesto que, 

muestra frustración y complicaciones.  

Es por ello, que el problema de investigacion planteado a resolver a lo largo del trabajo 

de titulacion es ¿Cómo influyen las habilidades sociales en el aprendizaje de un niño con 

trastorno espectro autista? Es decir, como el entorno y las relaciones sociales influyen en 

la construcción de aprendizaje. Por esta razon, el objetivo de la investigacion es: 

Determinar la influencia de las habilidades sociales en el aprendizaje de un niño con 

trastorno espectro autista.  
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En el primer capítulo, se detalla la contextualizacion del caso de estudio como lo es el 

Autismo, partiendo desde su contextualizacion, hasta las particularidades e 

investigaciones realizadas acerca del mismo en los diferentes contextos en los que se 

desarrolla.  

En el segundo capitulo, se presenta la fundamentacion teorica de la investigacion, en 

donde se especifica la teoria sociocultural de Vygotsky adoptada en este trabajo, seguido 

de la descripcion de las bases teoricas como lo son las habilidades sociales y el 

aprendizaje.  

Por consiguiente, el tercer capítulo proyecta el diseño de investigación y a su vez los 

instrumentos utilizados para la recolección de información, como la entrevista escala de 

observación para el diagnóstico del autismo y el cuestionario evaluativo de problemas de 

aprendizajes (CEPA), además se manifiesta el análisis para la sistematización y 

direccionamiento de las áreas de estudio para el caso de investigación.  

 

En último lugar, el cuarto capítulo, da a conocer el análisis general de los resultados 

obtenidos a través de la utilización de los diferentes instrumentos y la interpretación de 

los sustentos teóricos, de la misma forma se exponen las conclusiones dando respuesta al 

problema y con la verificación de los objetivos planteados para la investigación. 
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CAPÍTULO I GENERALIDADES DEL AUTISMO 

 

1.1. Definición y contextualización del Autismo. 

 

Un trastorno del desarrollo neurológico llamado trastorno del espectro autista (TEA) se 

caracteriza por dificultades continuas con la interacción social, la comunicación y un 

comportamiento restringido y repetitivo. Este comportamiento, que también puede 

manifestarse como hábitos, falta de necesidades, estrés y problemas graves de 

comportamiento, dificulta la capacidad de aprender y adaptarse (Andreo, et. al., 2019). 

 

Este trastorno es cuatro veces más frecuente en niños que en niñas y tiene una elevada 

prevalencia de 1,68 casos por cada 100 niños, según estimaciones. La detección y la 

intervención tempranas son necesarias debido a las características únicas de este trastorno 

y la importante heterogeneidad sintomática que causa. A nivel personal y académico ya 

se han cubierto las implicaciones de este trastorno (Garrido, et. al., 2022). 

 

Dado que las personas con TEA frecuentemente tienen condiciones coexistentes como 

epilepsia, depresión, ansiedad y trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 

además de conductas problemáticas, problemas de sueño, falta de concentración y, en 

algunos casos, autolesiones, ya es posible identificar las características de autismo 

durante toda la niñez. Dependiendo de las circunstancias, desde casos con discapacidades 

severas hasta aquellos con altas capacidades cognitivas, el nivel de inteligencia varía 

(Moreira, et. al., 2022). 

 

Además, se pueden observar rasgos clínicos como mala exploración de objetos, 

propensión a aislar e ignorar a los demás, disminución del contacto visual y de la 

interacción social, falta de sonrisas, incapacidad para responder cuando se le llama por su 

nombre y un uso exagerado de gestos, mala intención comunicativa, mala modulación e 

imitación emocional, cambio en el inicio espontáneo y cambio en respuesta a la atención 

conjunta (Gutiérrez, 2019). 

Por otra parte, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, 

(2013) el TEA se clasifica de acuerdo al grado de síntomas y niveles de apoyo: 
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El desarrollo de la autonomía es muy limitado en el primer grado, lo que se conoce 

como "necesita ayuda", y presenta desafíos para iniciar interacciones sociales, así 

como problemas con la planificación y la organización. El segundo grado 

"necesita ayuda notable" incluye la presencia de déficits en la comunicación 

verbal y no verbal, emite respuestas reducidas o anormales y tiene dificultades 

para adaptarse a los cambios de rutina. En tercer grado, "necesita una ayuda muy 

notable" porque carece de iniciativa hacia la apertura social y exhibe conductas 

constreñidas y repetitivas que impiden su desarrollo. 

 

Los niños con trastorno del espectro autista (TEA) con frecuencia muestran déficits en 

una variedad de comportamientos sociales, incluidas reacciones emocionales 

inapropiadas, falta de empatía, evitar el contacto visual, problemas para iniciar 

interacciones sociales y dificultad para interpretar las relaciones sociales verbales y no 

verbales. Además, pueden tener dificultades para comprender las perspectivas de otras 

personas o compartir información emocional, dos habilidades esenciales para desarrollar 

amistades y reciprocidad en entornos sociales (Bermúdez, et. al., 2020). 

 

Aunque los rasgos primarios del autismo no se pueden cambiar, algunos de sus 

comportamientos sí pueden cambiarse. Estas terapias generalmente se centran en el 

lenguaje, las compulsiones u otros comportamientos anormales del niño y están diseñadas 

para ayudar al niño a aprender habilidades y avanzar académicamente o para angustiar al 

paciente o a su familia (Ugaz, et. al., 2019). 

 

La integración escolar implica incluir a todos los estudiantes con discapacidades en el 

mismo salón de clases que los estudiantes "normales" para promover la socialización, 

aumentar la autoestima y mantener el lugar del estudiante en el sistema educativo incluso 

si no alcanzan los mismos hitos de desarrollo. Además, requiere el uso de una serie de 

técnicas de instrucción, así como la especialización de los docentes en esta área (Ugaz, 

et. al., 2019). 

El DSM-V describe las mejores opciones educativas para cada niño con TEA y los 

requisitos de escolarización incluyen: centro regular, aula especial, escuela regular y 

centro especial. Sin embargo, Aragunde, et. al., (2018) sostienen que debido a que tienen 

la capacidad de mejorar las habilidades lingüísticas y comunicativas de sus estudiantes a 
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través de programas y técnicas particulares, los maestros desempeñan un papel crucial 

para garantizar que los estudiantes con TEA sean incluidos en el aula. Esto permite a los 

estudiantes con autismo interactuar con sus compañeros. 

1.2 Hechos de Interés  

Un proceso largo y doloroso que no estará exento de dudas, miedos, angustias y preguntas 

sobre cómo convivir y tratar a un niño con estas características comienza cuando a los 

padres de un niño con autismo se les diagnostica TEA. Estas dificultades afectan a los 

padres tanto en el ámbito emocional como en el práctico. Para los padres de niños con 

TEA, las exigencias asociadas con el trastorno de su hijo se suman a las que conlleva criar 

a un niño con un desarrollo normal (Fernández y Espinoza, 2019). 

 

Velarde, et. al., (2021) en su estudio realizado, refieren que En América Latina se están 

creando programas para realizar un seguimiento de las señales de alerta del 

neurodesarrollo con el fin de diagnosticar y tratar a los pacientes lo antes posible. Existen 

muchas escalas y cuestionarios ampliamente utilizados que tienen un alto nivel de 

confiabilidad. Con el fin de aumentar la accesibilidad, reducir los costos y acortar los 

tiempos de espera para el diagnóstico de TEA, constantemente se buscan nuevas ayudas 

para el diagnóstico. 

 

Los niños con trastornos del espectro autista (TEA) frecuentemente experimentan 

problemas táctiles. Hay pocas herramientas sistemáticas disponibles para identificar 

disfunciones táctiles y ayudar a los terapeutas ocupacionales a crear estrategias de 

intervención precisas para abordarlas. La mayoría de los estudios se concentran en 

disfunciones de hiper o hiporespuesta más que en disfunciones de discriminación (Lista 

y Blanche, 2020). 

 

El desarrollo de conceptualizaciones clínicas y categóricas del TEA revela un alto grado 

de complejidad que históricamente ha complicado el proceso diagnóstico. Según el punto 

de vista actual, es importante reconocer la diversidad de manifestaciones sintomáticas e 

investigar sus raíces neurobiológicas. Por lo tanto, la perspectiva de culpa hacia las 

madres, la confusión de la psicosis con la esquizofrenia y la negación de las formas leves 
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de la enfermedad se consideran puntos de inflexión históricos sin reflejar su consideración 

actual (Jaramillo, et. al., 2022).  

 

Hervás, (2022) enfatiza que dependiendo del género, el autismo se presenta clínicamente 

de manera diferente. La infradetección y el retraso en el diagnóstico son factores de 

presentación diferenciada del género femenino. Para mezclarse con otras niñas o mujeres, 

el autismo en las mujeres se camufla con mayor frecuencia. Los problemas de salud 

mental están relacionados con el deseo de suprimir los síntomas del autismo. En las 

mujeres con trastornos límite de la personalidad, la desregulación emocional y el autismo 

con frecuencia se malinterpretan. Las mujeres tienen más probabilidades de experimentar 

problemas emocionales, problemas de identidad de género, trastornos alimentarios y 

síntomas de trastorno de estrés postraumático. Los cambios en el autismo que están 

presentes en las mujeres no se detectan bien con las herramientas de diagnóstico actuales. 

El tratamiento del autismo debe modificarse para tener en cuenta la manifestación clínica 

y las características únicas del género femenino. 
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1.3 Objetivo de investigación  

 

El desarrollo de habilidades sociales y aprendizaje en niños con autismo incluye: dar 

instrucciones explícitas para el comportamiento social y tiempo de enseñanza, 

practicando en situaciones específicas y brindando asistencia para mejorar la 

comunicación y la integración del aprendizaje. Por tal motivo, el objetivo planteado para 

esta investigación es:  

- Determinar la influencia de las habilidades sociales en el aprendizaje de un niño 

con trastorno espectro autista.  
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CAPITULO II FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL 

ESTUDIO 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

 

En términos de su pensamiento y lenguaje, la unidad de lo cognitivo y lo afectivo y el 

desarrollo sociocultural, la teoría del aprendizaje y el desarrollo sociocultural de 

Vygotsky demostró varias facetas de la psicología evolutiva de una manera única. Su 

principal argumento es que los factores sociohistóricos dan forma a la configuración de 

la psique humana. Esta teoría de la evolución ha dado lugar a una serie de análisis 

genéticos (métodos que contrastan la genética con los experimentos evolutivos), que 

demuestran que sólo es posible comprender el comportamiento humano estudiando los 

distintos movimientos que componen sus fases y movimientos, manteniendo al mismo 

tiempo Tenga en cuenta que el comportamiento humano es el resultado de la evolución 

de sistemas de contactos y relaciones sociales, formas colectivas y cooperación social 

(Hernández, et. al.,2021).  

Por otra parte, la mente humana y, en consecuencia, la psicología del niño, tienen un 

origen y una naturaleza social. En segundo lugar, el desarrollo de los procesos 

psicológicos se manifiesta a través de acciones. En tercer lugar, la experiencia será la 

forma y el medio mediante el cual se podrán llevar a cabo los procesos cognitivos. Estos 

son los tres aspectos fundamentales de la educación que Vygotsky esbozó en su teoría. 

Con estos factores en mente, el juego funcionará esencialmente como un escenario 

realista en el que se renuncia al desarrollo social, emocional e intelectual del niño y la 

niña en favor de habilidades cognitivas más avanzadas como la inteligencia, el lenguaje 

y el pensamiento. Incluyen, entre otras cosas, la percepción, la memoria y la atención 

(Sánchez, et. al., 2020).  

Ademas, en su teoría, Vygotsky hace referencia a dos niveles evolutivos: el nivel 

evolutivo propiamente dicho, que corresponde a la etapa en la que se desarrollan las 

funciones mentales del niño, incluye las tareas que los niños pueden realizar por sí solos 

y sirven como indicadores de su capacidad mental. Sin embargo, el nivel de desarrollo de 

un niño está determinado por si tiene éxito o no después de recibir ayuda o de que se le 

muestre una solución (Muñoz, 2022).  
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También, según Vygotsky, la base del desarrollo de una persona está determinada por 

factores biológicos, y ese desarrollo está determinado por factores sociales. Además, 

identificó el condicionamiento social únicamente de las propiedades humanas de la 

psique, demostrando que el desarrollo de procesos psíquicos superiores es el resultado de 

la influencia social en el sentido más amplio. Así, desde los primeros años del niño, el 

aprendizaje y el crecimiento están entrelazados (Cruz, et, al., 2019).  

Todo proceso que contribuye al desarrollo cultural de un niño ocurre dos veces: una a 

nivel social y otra a nivel personal, primero entre otras personas (interpsicológicamente) 

y luego dentro del niño (intrapsicológicamente). Esto es válido para la conceptualización, 

la atención deliberada y la memoria lógica. Todas las funciones superiores se basan en 

conexiones humanas sinceras (Quintero, 2019).  

La perspectiva social del interaccionismo simbólico supone que los humanos determinan 

cómo aprenden en función de la importancia que para ellos tiene la nueva información y 

lo que significa. Además, esta fuente de significado es un producto social que da lugar a 

su propia interpretación, presuponiendo la manipulación de significados como 

fundamento para la transformación del aprendizaje (Quintero, 2019).  
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2.2 Bases teóricas de la investigación   

2.2.1 Habilidades sociales  

Dado que las habilidades sociales fomentan la adaptación, la aceptación de los demás, el 

refuerzo positivo y el bienestar, son una forma particularmente eficaz de proteger y 

promover la salud. La infancia es una época crucial para el desarrollo de estas habilidades, 

por lo que la familia, las figuras de apego y los contextos tienen un gran impacto. Además, 

tienen un impacto considerable en el funcionamiento psicológico posterior (Morales, et. 

al., 2019).  

Corresponde a los padres determinar si están criando niños socialmente apáticos o 

socialmente aptos. Un niño que no adquiere habilidades sociales desde niño también 

presentará dificultades sociales cuando sea adulto, además de ser un niño inhibido, 

ausente de su entorno y provocando conflictos emocionales internos (Esteves, et. al., 

2020).  

Es importante reconocer que el proceso de evaluación de habilidades interpersonales 

involucra dos elementos esenciales: la planificación de la capacitación y la aplicación 

práctica del diseño. La aparición de dos contextos sociales separados por una nube virtual, 

creando un mundo virtual y real, también ha traído consigo una nueva problemática. Los 

vínculos sociales se han roto como resultado de que los niños se identifican más con 

personajes de realidad virtual que con sus compañeros de su misma edad (Cacho, et. 

al.,2019). 

La empatía es crucial para el funcionamiento social, según numerosos estudios que han 

demostrado lo importantes que son las habilidades sociales para que las personas expresen 

sus emociones y mantengan relaciones interpersonales y sociales saludables. Según 

algunos autores, actuar de una manera socialmente aceptable mejorará los aspectos 

personales, académicos y profesionales de la vida de una persona, además de permitir el 

fomento, el mantenimiento y la mejora de relaciones interpersonales saludables (Estrada, 

et. al., 2021). 

El desarrollo de habilidades sociales ayuda a la resolución de problemas y aumenta la 

seguridad en uno mismo, lo que ayuda a prevenir problemas de salud mental como 

trastornos de conducta, ansiedad, depresión y trastornos alimentarios, entre otros 

comportamientos. La falta de habilidades sociales afecta la capacidad de una persona para 

desarrollarse emocional y cognitivamente, lo que tiene un impacto en la salud mental. Sin 
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embargo, también pueden actuar violentamente, utilizar amenazas, tener baja autoestima 

y tener problemas para controlar sus emociones. Los adolescentes con pocas habilidades 

sociales suelen ser muy reservados, inseguros e incapaces de expresar sus emociones 

(Tolentino, 2020). 

Madueño, et. al., (2020) enfatizan que, en primer lugar, están los "no verbales", que 

utilizan "las conductas motoras del cuerpo para apoyar o potenciar el contenido del 

mensaje verbal que se transmite al interlocutor". Estos realizan cuatro tareas 

fundamentales: sustitución de palabras, repetición palabra por palabra, control de la 

interacción social y contradicción de mensajes verbales. 

A través de un proceso de refuerzo positivo se aprenden, mantienen o modifican 

habilidades sociales. Esto sucede como resultado de las repercusiones sociales del propio 

comportamiento. Tanto los factores intrínsecos (procesos cognitivos y emocionales) 

como los extrínsecos (resultados de la conducta, el entorno cultural más amplio), y en 

particular su interacción, desempeñan un papel importante en este proceso de aprendizaje 

(Sosa y Salas, 2020).  

Sandoval, et al., (2020) menciona que para poder relacionarnos con los demás de manera 

exitosa y satisfactoria, las habilidades sociales son un componente crucial del desarrollo 

general de todos. Sin embargo, son una de las cosas que las personas con TEA suelen 

tener más problemas para aprender. Al permitir la expresión irrestricta de sentimientos y 

emociones a través de diversos modos de comunicación, juegos de roles e interacción 

social, la práctica del teatro puede servir como mediador pedagógico. 

2.2.2 Aprendizaje  

El aprendizaje es el proceso mediante el cual nueva información o conocimiento se 

conecta de manera significativa y no arbitraria al marco cognitivo del estudiante. La 

importancia de este nuevo contenido en la interacción está determinada por la presencia 

de estas ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, comprensibles y accesibles en la 

mente del estudiante, más que por la interacción como un todo o como ideas de anclaje. 

Como resultado de este proceso, la estructura cognitiva del sujeto se ve alterada. A 

medida que el sujeto le da significado al nuevo contenido, esta estructura se vuelve 

gradualmente más definida, elaborada y estable (García y Lalueza, 2019). 
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En este sentido, se establece que los procesos y metodologías educativas deben utilizarse 

de acuerdo con las características culturales de los estudiantes y las circunstancias que se 

presentan en el ambiente de aprendizaje. De esta forma se puede promover el aprendizaje 

a través de alguna actividad que sea representativa y de interés para lograr una formación 

de calidad. En esta línea de razonamiento, afirma que la base para un aprendizaje 

significativo debe ser el crecimiento de estructuras de conocimiento sólidas y confiables 

combinadas con actitudes flexibles (Aguilar, 2020). 

Para que los estudiantes tengan el conocimiento, las habilidades y las actitudes necesarias 

para proponer soluciones viables a los problemas que enfrentan en la vida diaria, el 

sistema educativo actual debe ser más riguroso. Además, es necesario poner en práctica 

estrategias de enseñanza que impulsen en los estudiantes el desarrollo de ideas novedosas 

y originales, es decir, estimular un aprendizaje creativo que permita su integración 

sistemática y coherente en las dinámicas sociales y productivas que demanda la sociedad 

(Engel y Coll, 2022). 

Según el enfoque desarrollador, la enseñanza y el aprendizaje son considerados 

subsistemas que aseguran la apropiación activa, creativa, reflexiva, significativa y 

motivada de los contenidos como parte de la cultura general integral, teniendo en cuenta 

el desarrollo actual, con el objetivo de ampliar continuamente los límites de la zona de 

desarrollo próximo potencial. 

Los estilos de aprendizaje, que son una combinación de rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos, son indicadores comparativamente estables de cómo los estudiantes 

interpretan las interacciones sociales y reaccionan ante sus entornos de aprendizaje. Por 

ello Pérez, et. al., (2019) refieren que Para aprovechar al máximo los recursos cognitivos 

de los estudiantes en todas las actividades de aprendizaje dentro y fuera del aula, es 

fundamental que los docentes consideren los estilos de aprendizaje como un elemento 

clave en el diseño y definición de estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

Según, Pérez, et. al., (2019) los diferentes estilos de aprendizaje son los siguientes: estilo 

activo, basado en la experiencia directa, donde los participantes se involucran plenamente 

y sin prejuicios en nuevas experiencias; son de mente abierta, nada escépticos; realizan 

nuevas tareas con entusiasmo; y son el punto focal de todas las actividades (animador, 

improvisador, descubridor, tomador de riesgos, espontáneo). 
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El enfoque reflexivo, por otro lado, se centra en la observación y la recopilación de datos. 

Antes de sacar conclusiones, quienes participan en ello consideran cuidadosamente sus 

opciones. Disfrutan pensando en las experiencias y viéndolas desde varios ángulos 

(considerado, concienzudo, receptivo, analítico, paciente) (Pérez, et. al., 2019). 

Los participantes integran observaciones en teorías lógicas complejas, muy similar al 

enfoque teórico, que pone énfasis en el desarrollo de conclusiones y conceptualización 

abstracta. Además, abordan los problemas de arriba hacia abajo, siguiendo pasos lógicos 

de forma metódica, lógica, crítica, organizada y planificada. 

Finalmente, está el enfoque de aprendizaje pragmático, que enfatiza la experimentación 

activa y la búsqueda de aplicaciones útiles. Esta táctica anima a los participantes a actuar 

rápidamente para aplicar nuevas teorías (técnicas, experimentales, prácticas, directas, 

realistas) después de reconocer sus beneficios (Pérez, et. al., 2019). 

Teniendo en cuenta las características que presentan los estudiantes con autismo, Durán, 

(2021) menciona que para ayudar en la enseñanza y mejorar el proceso de aprendizaje, 

los profesionales que trabajan con estos niños emplean una variedad de metodologías y 

medios adecuados a las necesidades de los estudiantes. Uno de esos métodos es el uso de 

las TIC, que resultan especialmente útiles y motivadores para que los niños aprendan 

cosas nuevas y consoliden la información aprendida previamente. 

 

En tal virtud, Gil, et al., (2020) enfatiza en que, para los niños con TEA, la comprensión 

verbal, el razonamiento perceptivo, la memoria de trabajo y la velocidad de 

procesamiento están directamente relacionados con las habilidades de procesamiento 

cognitivo, que a su vez afectan su aprendizaje. 
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2.2.3 Habilidades sociales y aprendizaje 

Las habilidades sociales son importantes en el entorno educativo porque permiten a los 

estudiantes aprender de manera significativa a través de experiencias y actividades 

integradoras que van más allá del contenido disciplinario que necesitan aprender y, en 

cambio, se centran en conocimientos, habilidades y actitudes (Fernández, et. al., 2020). 

Por otro lado, la falta de estas habilidades puede provocar problemas de aceptación social, 

dificultades escolares, problemas personales, desequilibrios y desadaptaciones 

psicológicos infantiles, baja autoestima, dificultad para expresar deseos y opiniones, 

relaciones con los demás, problemas escolares y problemas emocionales. En el entorno 

escolar, las habilidades sociales apoyan la adaptación personal adecuada, el mejor 

rendimiento académico y la adaptación social. Por ello, Torres, et. al., (2020) refieren que 

El aprendizaje está influenciado por las habilidades sociales y la capacidad de un niño 

para interactuar con otros afecta positiva o negativamente su rendimiento académico. 

Según decía Vygotsky, el aprendizaje es una construcción social, no individual. Es creado 

por el desarrollo histórico y cultural de la comunidad y continúa siendo el conjunto de 

conocimientos necesarios para participar en todas las formas de actividad productiva. Ser 

humano, ya sea social o individual. Además, explica el cambio como la necesidad del 

individuo de adaptarse a la sociedad del conocimiento a partir de su aprendizaje, 

desarrollo y evolución. Dado que el individuo también está en constante cambio, el 

paradigma sociocultural constructivista y las habilidades para la vida justifican su 

inclusión en el currículo de las instituciones educativas. (Guerra, 2020). 

Sin embargo, es importante enfatizar que el aprendizaje también está influenciado por 

factores externos como la motivación, el formato en el que se presenta la nueva 

información y las relaciones con los pares, todos los cuales tienen un impacto 

significativo en el proceso. Ya sea beneficiosa o perjudicial, la enseñanza-aprendizaje 

(Tolentino, 2020). 
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CAPITULO III PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de la investigación  

 

El paradigma cualitativo, considerado como un método de base lingüístico-semiótico 

utilizado principalmente en las ciencias sociales, es la base de la investigación porque 

permite la adquisición de información a través de técnicas como encuestas y entrevistas 

abiertas. Tanto la observación como. Además, se basa en una lógica relacional que 

reemplaza la lógica interactiva y valora los entornos cotidianos porque ayudan a 

interpretar y comprender el comportamiento humano y proporcionan un contexto dentro 

del cual los sujetos pueden expresar sus pensamientos, sentimientos y acciones. Sin 

embargo, para desarrollar un proceso de investigación cualitativa es necesario considerar 

el rigor, las mejores prácticas y los componentes éticos esenciales (Marrero, et al., 2022).  

Por otro lado, Castillo, (2021) El enfoque cualitativo, también denominado enfoque 

social, se destaca como la mejor opción epistemológica para abordar hechos o fenómenos 

sociales, incluido el hecho social de la educación, porque está impulsado por las 

relaciones e interrelaciones humanas basadas en el desarrollo sociocultural. Además, 

utilizando esta metodología se desarrolla el tema y el objeto de cada proyecto de 

investigación. En claro acuerdo con las ideas de Popper, el verdadero propósito de las 

teorías es desafiar el orden establecido dando cuenta de todo lo que viola las leyes 

propuestas. 

En este sentido, el enfoque de la investigación es descriptivo porque pretende 

proporcionar una descripción exhaustiva de una realidad, circunstancia, acción, 

sentimiento o percepciones individuales en un entorno particular. Las respuestas, por su 

parte, conducen a proporcionar información detallada sobre el tema de estudio, y estos 

datos se centran en los rasgos, comportamientos, elementos, estructura u orden en que 

ocurren eventos específicos relacionados con ciertos fenómenos o hechos que pueden 

explicarse a través de la descripción (Guevara, et al., 2020).  

La metodología de investigación utilizada es el estudio de caso, que se enfoca en recopilar 

información precisa, contextual y profunda sobre un objeto de estudio en particular, 

teniendo en cuenta su problemática y variables a estudiar, a través de perspectivas e 

investigaciones realizadas por diversos autores. 
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3.2 Técnicas e instrumentos utilizados  

Para la recoleccion de información del caso de estudio delimitado en el trabajo de 

investigación, se hará uso de métodos acordes a cada una de las variables, tales como: 

Entrevista  estucturada tanto para la familia como también para la docente, escala de 

observación para el diagnóstico del autismo y el cuestionario evaluativo de problemas de 

aprendizajes (CEPA) derivados de la operalizacion de las catergorias de analisis o 

variables de estudio. (Ver Anexos N° 1).  

3.2.1 Entrevista estructurada  

Una de las técnicas más populares en la investigación cualitativa es la entrevista porque 

permite al investigador recopilar datos de los participantes del estudio a través de 

indagaciones y conversaciones que ellos inician y facilitan con la intención de 

comprender, ampliar y explorar. Una entrevista, en cambio, describe el fluir natural, no 

planificado y profundo de las experiencias y recuerdos de una persona a través de la 

presencia y estimulación de otro que investiga y logra, a través de esa descripción, captar 

toda la riqueza, desde la perspectiva del paradigma cualitativo (Vargas, 2012). (Ver 

Anexo N° 2) 

3.2.2 Escala de observación para el diagnóstico del autismo (ADOS) 

La Escala de observación de diagnóstico de autismo: 2 (ADOS-2) es una evaluación 

estandarizada y semiestructurada de la comunicación, la interacción social, el juego y el 

uso de material inventivo para las personas que se cree que tienen un trastorno del 

espectro autista. Cada uno de los cinco módulos de escala (T, 1, 2, 3 y 4) está diseñado 

para una edad cronológica y un nivel de dominio del idioma particulares. Aunque el 

ADOS-2 no ofrece escalas en el sentido convencional, sí ofrece puntos de corte (módulos 

1 a 4) o rangos de preocupación (módulo T) para uso en entornos clínicos. Para mostrar 

el grado de síntomas de autismo que se encontró que tenía el sujeto y cómo cambiaron 

con el tiempo, también se proporciona una puntuación comparativa para los Módulos 1 a 

3 en el caso de la calificación en línea.   
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3.2.3 Cuestionario Evaluativo de problemas de aprendizajes (CEPA). 

La prueba CEPA, desarrollada por el Dr. Luis Bravo Valdivieso en 1976 e introducida 

formalmente en 1979, se utiliza para identificar posibles problemas de aprendizaje en 

niños de seis a nueve años. La evaluación real consta de 33 afirmaciones sobre el 

estudiante que debe ser respondida por el maestro si el estudiante cae en una de las 

siguientes categorías: bueno, normal o satisfactorio, pobre o malo. La escala evalúa la 

aptitud del niño en áreas como ingesta de información, expresión del lenguaje oral, 

concentración, atención y memoria, además de lectura, escritura, matemáticas, evaluación 

general e inteligencia.  
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3.3 Categorías de análisis de datos 

Dado que facilitan la contextualización y definición de las características del objeto de 

estudio, las variables de estudio se han categorizado como categorías de análisis. Estas 

categorías se describen a continuación. 

Las habilidades sociales son una forma particularmente eficaz de mantener y promover 

la salud porque apoyan la adaptación, la aceptación de los demás, el refuerzo del 

comportamiento positivo y el bienestar. La infancia es un período importante para el 

desarrollo de estas habilidades, por lo que los contextos, las figuras de apego y la familia 

son factores significativos. 

 

El proceso mediante el cual nuevos conocimientos o información se conectan con el 

marco cognitivo del estudiante de forma significativa y no arbitraria se conoce como 

aprendizaje. La presencia de estas ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, 

comprensibles y accesibles en la interacción determina el significado de este nuevo 

contenido en la interacción más que la interacción como un todo o como ideas que la 

anclan. 

 

Finalmente, Los déficits de comportamiento persistentes, las dificultades con la 

interacción social y poco más que el habla repetitiva son las características del trastorno 

del espectro autista (TEA). Este comportamiento puede manifestarse de diversas maneras, 

incluso a través de hábitos, necesidades insatisfechas, estrés y problemas de 

comportamiento graves; la gravedad de estos problemas hace que sea difícil aprender y 

adaptarse. Además, pueden exhibir rasgos clínicos como una propensión disminuida a la 

interacción social, una capacidad disminuida para mantener el contacto visual, falta de 

interés en explorar objetos, etc. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se describe y explica la información obtenida, a través de los 

instrumentos aplicados como entrevista  estucturada tanto para la familia como 

también para la docente, escala de observación para el diagnóstico del autismo y el 

cuestionario evaluativo de problemas de aprendizajes (CEPA).  Ya que la 

implementación de estas herramientas ha dado paso al análisis y determinación de la 

influencia que tienen las habilidades sociales en el aprendizaje de un niño con 

trastorno espectro autista.  

4.1 Análisis y discusión de los datos recolectados 

Autismo 

A lo largo de la entrevista la madre menciona que en el 2017 en niño fue atendido en 

el Instituto de Neurociencias para recibir una valoración del niño, en donde le 

realizaron pruebas Psicométricas tales como: CARS (Childhood Autism Ratig SC) en 

la que obtuvo una puntuación de 32, demostrando así que tiene signos severos de 

autismo; Autismo Guilliam, en el que la madre manifiesta que los resultados 

demostraron que él tiene una dificultad moderada en cuanto a las conductas 

estereotipadas, comunicación e interacción social.  

 

La información antes mencionada coincide con la que expresaron Andreo, et al., 

(2019) la comunicación, la interacción social y los déficits de comportamiento 

repetitivo y reprimido son características del trastorno del espectro autista (TEA). Este 

comportamiento se manifiesta en forma de hábitos, necesidades insatisfechas, estrés 

y problemas de comportamiento graves, cuya gravedad interfiere con el aprendizaje 

y la adaptabilidad. 

 

Habilidades Sociales  

 

Por otro lado, para obtener información acerca de las habilidades sociales en el niño 

con autismo, se aplicó la escala de observación y entrevista estructurada tanto para la 

madre como para la docente, los mismos que arrojaron los siguientes resultados: 
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En la escala de observación para el diagnóstico del autismo, se logró determinar que 

al niño le cuesta interactuar e iniciar conversaciones con su entorno familiar y social, 

dado que, se centra únicamente en los objetos que son de su agrado, tiende a mostrar 

conductas como: frustración, aislamiento, contacto visual disminuido, ausencia de 

respuesta al llamado y poca intención comunicativa.  

 

De acuerdo a las respuestas de la madre a lo largo de la entrevista, se constató que al 

menor se le dificulta relacionarse con los demás, de modo que, prefiere realizar sus 

actividades de manera individual, su atención se centra únicamente en los objetos que 

están en el entorno. Esta información, coincide con lo mencionado por Bermúdez, et 

al., (2020) quienes refieren que los niños con trastorno del espectro autista (TEA) 

frecuentemente muestran déficits en una variedad de comportamientos sociales, que 

incluyen: falta de orientación hacia estímulos sociales, problemas para iniciar 

interacciones sociales, problemas para interpretar señales sociales, tanto verbales 

como no verbales, respuestas emocionales insuficientes y falta de empatía. . También 

puede resultarles difícil relacionarse emocionalmente con los demás o comprender 

sus puntos de vista. 

 

No obstante, la docente manifiesta que dentro del aula de clase se implementan 

estrategias para incentivar al estudiante a interactuar con sus pares, además, hace uso 

de material lúdico para llamar su atención por tiempo prolongado, dado que, el menor 

muestra poco interés en la ejecución de actividades relacionadas con el entorno social. 

Tal como lo mencionan Sandoval, et al., (2020) aunque las habilidades sociales son 

un componente esencial del desarrollo general de todas las personas, las personas con 

TEA suelen tener más dificultades para desarrollarlas en esta área. El uso de técnicas 

y herramientas teatrales puede servir como mediación pedagógica al permitir la 

expresión irrestricta de sentimientos y emociones a través de diversos canales de 

comunicación, juegos de roles e interacción social. 

 

Aprendizaje 

 

A través de la información obtenida de la entrevista a la docente, se destaca que el 

estudiante con autismo presenta un aprendizaje lento a diferencia del resto de sus 

compañeros, necesita de diferentes métodos y técnicas para la realización de 
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actividades y participación activa en clase. La docente menciona también, que para 

obtener resultados satisfactorios por parte del menor utiliza material concreto y 

trabaja con pictogramas para generar aprendizajes significativos y mejorar la 

experiencia del menor.  

 

La información antes mencionada tiene relación con lo que manifiestan ello Pérez, et. 

al., (2019) que para aprovechar al máximo los recursos cognitivos de los estudiantes 

en todas las actividades de aprendizaje dentro y fuera del aula, los docentes deben 

considerar los estilos de aprendizaje como un elemento crítico en el diseño y 

definición de estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

 

Sin embargo, al aplicar el cuestionario evaluativo de problemas de aprendizajes 

(CEPA), se constató que el estudiante si presenta dificultades en el aprendizaje, no 

obstante, la docente considera que esto tiene relación con los problemas de lenguaje 

y poca socializacion con sus pares. Gracias al papel fundamental que han ejercido los 

padres del menor y el apoyo recibido por la docente, se logra evidenciar mejoras en 

el proceso de aprendizaje, dado que, actualemente el menor ya reconoce numero, 

vocales, colores y otras cosas que se le complicaban determinar. 

 

Por esta razón, Tolentino (2020) menciona que, ejemplos de fuerzas y factores 

externos que tienen un impacto significativo en la enseñanza y el aprendizaje, ya sea 

positiva o negativamente, incluyen la motivación de los estudiantes, la forma en que 

se presenta la nueva información y la participación de los padres. 

 

4.2 Acciones de intervención y mejora 

Luego del análisis general de los resultados obtenidos a lo largo de la investigación, 

se ha considerado pertinente plantear las siguientes acciones de intervención para 

observar mejorías en el caso de estudio: 

- Implementar actividades dentro del aula de clase que incentiven la participación 

por grupos reducidos, para impulsar el desarrollo de las habilidades sociales en el 

niño con autismo. 

- En la institución educativa crear clubes de enseñanza en los que se trabaje en base 

a las potencialidades y habilidades de cada niño, para así permitirle al niño con 

autismo explorar y reforzar sus aptitudes para mejorar el proceso de aprendizaje.  
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- En casa, realizar actividades recreativas en compañía de la familia, para estimular 

al niño a interactuar con otras personas.  

- Establecer círculos de diálogos familiares, por medio de los cuales el niño exprese 

sus opiniones, sentimientos y pensamientos.  

- Incluir al menor en todas las actividades deportivas, artísticas y culturares.  
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CONCLUSIÓN 

En conclusión, se comprobó que las habilidades sociales si tienen influencia en el 

aprendizaje del niño con autismo, dado que, la interacción social permite la obtención de 

habilidades y conocimientos de manera significativa, además, facilitan el desarrollo 

personal y la resolución de problemas en los diferentes escenarios en los que se presenten. 

Sin embargo, al no relacionarse con las personas de su entorno, disminuye la posibilidad 

de adaptabilidad y limita la adquisición de información indispensable en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Por otro lado, el autismo se manifiesta de diferentes maneras en cada persona, dicho de 

otra forma, las características evidenciadas en el menor en cuanto al desarrollo de 

habilidades sociales y el aprendizaje repercuten de manera directa en cada una de las 

actividades que realiza, de modo que, se mantiene aislado la mayor parte del tiempo. 

Generando cambios en el desempeño escolar, incluida la comprensión de las emociones 

y creencias, así como sus efectos, pueden ocurrir durante los procesos educativos y de 

maduración debido a una variedad de factores de intervención que hayan tenido algunos 

efectos indirectos sobre las habilidades sociales y el aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de la finalización del estudio de caso denominado: habilidades sociales y 

aprendizaje en un niño con autismo. Se han tomado en consideración las siguientes 

recomendaciones:  

- Tanto en casa como en el aula de clase aplicar las acciones de intervención y 

mejora para potenciar el desarrollo de habilidades sociales en el niño y a su vez 

fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- Dar seguimiento del caso de estudio y realizar investigaciones desde diferentes 

variables o enfoques que faciliten su intervención en los diferentes escenarios en 

los que se desarrolla.  

- Utilizar material didáctico y actividades lúdicas en todas las asignaturas, para 

incentivar la adquisición del conocimiento de manera significativa y mejoras en 

el aprendizaje del estudiante. 

- Continuar asistiendo a las terapias de lenguaje y atención psicopedagógica para 

evidenciar avances tanto en el desarrollo de habilidades sociales, como también 

en el desarrollo del lenguaje y aprendizaje.  
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ANEXOS 

Anexos N° 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DE ESTUDIO 

Integrantes: Stefany Benavides, Nahiely Alban 

Habilidades Sociales Y Aprendizaje En Un Niño Con Trastorno Espectro Autista  

Variable de estudio  Dimensiones  Indicadores   Técnicas y/o 

instrumentos  

Habilidades Sociales  

Las habilidades sociales 

conforman un medio 

excepcional de 

protección y promoción 

de la salud ya que 

favorecen la adaptación, 

aceptación de los otros, 

los refuerzos positivos y 

el bienestar del sujeto, 

la infancia es un periodo 

clave para adquirirlas, 

por ello, la familia, la 

figura de apego y los 

contextos son relevantes 

para moldear estas 

habilidades 

Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Respuesta a la tención 

conjunta del niño. “es 

decir, las respuestas que 

el niño emite frente a los 

estímulos que recibe”. 

• La petición de ayuda al 

momento que el niño 

quiere obtener alguno 

objeto. 

• El balbuceo o la 

estimulación para 

comunicarse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Test ADOS  

-  Entrevista 

estructurada a 

los padres y 

docente.  Interacción social  

 

 
 

• Llamados de atención  

• Gestos por parte del 

niño  

• La interacción con el 

contexto que lo rodea  
Conducta o 

comportamiento  
• Movimientos repetitivos 

del niño  

•  estereotipas 

• Aspectos sensoriales   
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Variable de estudio  Dimensiones  Indicadores   Técnicas y/o 

instrumentos  

Aprendizaje 

El aprendizaje es un 

proceso por el cual se 

relaciona un nuevo 

conocimiento o 

información con la 

estructura cognitiva del 

que aprende de forma 

no arbitraria y 

sustantiva.  

Recepción de 

Información 

 

 

 

 

 

• Retención de 

información 

• Comprensión de 

tareas. 

• Seguimiento de 

instrucciones.  

  

 

- Cuestionario de 

Evaluación de 

Problemas de 

Aprendizaje 

(CEPA) 

- Entrevista 

docente Atención, concentración 
y memoria 

• Atención de la 

clase por tiempo 

prolongado.  
• Capacidad para 

concentrarse en 
el desarrollo de 
las actividades. 

• Memoria para 
el trabajo 
escolar.  

Inteligencia • Normal 

• Bajo lo normal 

• Muy baja 
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Anexo N° 2 

ENTREVISTA A LOS PADRES DE FAMILIA  

Objetivo: Recopilar información sobre la percepción de los padres acerca de las 

habilidades sociales que presenta el niño con trastorno espectro autista dentro y fuera del 

contexto familiar. 

1. ¿La expresión verbal del niño es adecuada? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Como es la interacción con otros niños? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿La mira del niño se concentra en las actividades a realizar? ¿Con qué frecuencia y 

duración lo hace? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Cómo es su conducta o comportamiento según el contexto? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Cuál es la respuesta si un adulto se le acerca? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Expresa sus sentimientos? ¿Cómo? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Cuando quiere algo o necesita ayuda. ¿Cómo trata de llamar su atención? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Comparte cosas con otras personas? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. ¿A generado conductas agresivas? ¿por qué?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. ¿El niño posee alguna habilidad especial desarrollada? 

 



 

38 
 

Entrevista Docente  

 

1. ¿De acuerdo a la edad del niño, como es su aprendizaje en base a las materias 

impartidas? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

 

2. ¿Dentro de su proceso de aprendizaje, cual es el área que se desarrolla el niño? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

 

3. ¿Como ha sido la educación del niño durante el proceso de aprendizaje hasta el 

momento? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

 

4. ¿Qué problema ha visualizado en el niño dentro del proceso del aprendizaje? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

5. ¿Que estrategias como docente utiliza para captar la atención del niño? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

6. ¿Cuáles son las pautas que usted como docente utiliza con el niño dentro del aula? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

7. ¿Qué adaptaciones curriculares se le aplica al niño de acuerdo a sus necesidades 

especiales? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

 

 

 


