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RESUMEN 

El presente trabajo académico tuvo como objetivo principal describir como las habilidades 

comunicativas intervienen en niños con autismo, para ello se realizó una investigación teórico- 

bibliográfica enfocada en observar, analizar, seleccionar, comparar información relevante en 

relación con la variable en estudio. Las fuentes consultadas fueron confiables muchas de ellas 
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fueron tesis alojadas en repositorios de Universidades destacadas del ámbito internacional, 

nacional y regional. Los artículos indexados y otros también fueron considerados para 

sistematizar información relevante sobre las habilidades comunicativas en niños autistas. Las 

evidencias recogidas permitieron identificar que las características del Trastorno del Espectro 

Autista tienen vital importancia; se pudo identificar como tratar a estos niños y entender como 

las habilidades comunicativas ayudarán a que el estudiante pueda relacionarse mejor con su 

medio social y con el mundo que los rodea. El estudio describe estrategias pedagógicas como el 

modelado; el juego simbólico; el juego fonológico y por último el material natural. 

Palabras claves: Habilidades comunicativas, autismo, lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ABSTRACT 

The main objective of this academic work was to describe how communication skills intervene in 

children with autism, for this reason it is a theoretical bibliographical investigation focused on 

observing, analyzing, selecting, comparing relevant information in relation to the variable under 

study. The sources consulted were reliable, many of them were theses hosted in repositories of 

prominent universities at the international, national and regional levels. The indexed articles and 

others were also considered to systematize relevant information on communication skills in autistic 

children. The collected evidence allowed us to identify that the characteristics of the Autism 

Spectrum Disorder are of vital importance; It was possible to identify how to treat these children 

and understand how communication skills will help the student to better relate to their social 

environment and the world around them. The study describes pedagogical strategies such as 
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modeling; the symbolic game; the phonological game and finally the natural material. 

Keywords: Communication skills, autism, language 



 

I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1. Realidad problemática y formulación del problema 

La comunicación es esencial como proceso humano y se da en el transcurso del 

crecimiento, el sujeto aumenta gradualmente las competencias efectivas en la dimensión que 

incrementa su entorno de confianza. Desde el principio, la creación de un bebe se vuelve rara 

frente a los padres y, en su falta, el sujeto se encarga de pulirlo. Luego inicia a incorporar otras 

personas como familiares mayores, vecindad y otros individuos que ingresan al sistema 

educativo (Cordero, 2018). 

El desarrollo de habilidades comunicativas de expresión y comprensión es esencial si de 

compartir conocimientos se trata, sobre todo si involucra la atención de estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales como estudiantes con Trastorno del Espectro Autista 

(TEA) que, al término del proceso escolar se pretende alcanzar su desarrollo personal e 

inclusión social (Tello, 2017). 

En los últimos años se ha constituido en un reto tanto para las familias, maestros como 

para los mismos niños y niñas con TEA; Martin y Coy (2017) señalan lo complejo que es la 

interacción social de personas con TEA, ya que la comunicación es un impedimento para 

comunicarse y expresar sus emociones; a ello se suma la variedad de síntomas que se pueden 

presentar que van desde un retraso severo hasta una inteligencia normal e incluso muy alta en 

algunas áreas. 

En el sector educación las normas y políticas desarrolladas hacen referencia a la 

importancia de atender a la Diversidad, consideran que es el camino para la efectividad del 

principio de igualdad de oportunidades que se requiere en un sistema educativo inclusivo, de 

calidad e igualitario (Federación Autismo Castilla y León, s.f). 

Esta situación descrita se torna en una preocupación para los maestros que en muchos 

casos ignoran como atender estas necesidades que presentan los niños en las escuelas; muchas 

veces por desconocimiento. Ver un niño perdido con la realidad y encerrado en s mismo puede 

ser el punto de partida para un diagnóstico subjetivo de los maestros, sin embargo, detrás de 

ello esta las limitaciones en su desarrollo socioafectivo emocional, que es fundamental para la 

interacción adecuada con su medio. 

Lo descrito líneas atrás conlleva a desarrollar el presente estudio y a formularnos la 

siguiente pregunta: ¿Cómo debe ser la intervención de las habilidades comunicativas en niños 

autistas? 

1.2. Formulación de Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Describir cómo debe ser la intervención de habilidades comunicativas en niños 
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autistas. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

– Caracterizar a los niños con trastorno del espectro autista. 

– Describir las habilidades comunicativas que deben desarrollar los niños autistas. 

1.3. Justificación de la Investigación 

 
La relevancia social de la presente investigación se identificará en el proceso de formación de 

los niños con autismo y en el desarrollo profesional de los docentes quienes garantizaran una 

conducción adecuada de los procesos de enseñanza aprendizaje; dicho de otra manera se 

benefician con la investigación directamente los niños con trastornos del espectro autista, 

quienes a través del desarrollo de sus competencias comunicativas podrán concretar 

aprendizajes en las diferentes áreas del conocimiento y convivir en armonía con sus pares; por 

otro lado los docentes se mantendrán actualizados al contar con información fidedigna sobre 

cómo debe ser la intervención de habilidades comunicativas en niños autistas, de esta manera 

planificar actividades significativas orientadas a la formación integral de los niños con autismo. 

En el campo del conocimiento científico el estudio por ser de alcance descriptivo se 

justifica porque permitirá que diferentes actores educativos puedan interactuar con 

información proveniente de fuentes primarias que cubren vacíos teóricos tanto sobre el 

trastorno del espectro autista como de las habilidades comunicativas. 

La presente investigación se justifica en lo practico porque toda acción desarrollada en la 

práctica docente estar orientada de manera efectiva al desarrollo de cualidades en niños con 

autismo, de esa manera se podrán superar inconvenientes al momento de comunicarse a través 

del lenguaje oral; en lo practico también se identifica el empleo por parte de los docentes, de 

procedimientos alternativos y aumentativos de la comunicación 

Respecto a la justificación metodológico del estudio se puede señalar que es una ruta básica 

propia de un estudio descriptivo, donde la observación y el análisis de documentos será dos 

técnicas referenciales para próximos estudios. 
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II. MARCO TEÓRICO. 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 

A nivel internacional tenemos el informe de investigación presentado por Villaprado y 

Tilleria (2021) busco identificar el perfil de comunicación y la posibilidad de usar los sistemas 

aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC) en niños(as) con TEA; se consideró la 

importancia de mejorar la calidad de vida de estos niños y sus familias. La investigación fue de 

corte cuantitativo, de tipo descriptivo – explicativo y corte transversal. La conclusión a la que 

arribaron fue que definitivamente usar los SAAC desde temprana edad beneficiarían al desarrollo 

y comprensión de una comunicación con todo su contexto, lo cual conlleva a cambios en la 

inclusión social y en la mejora de la calidad de vida. 

Conocedor que la comunicación es un área en la que personas con TEA muestran 

mayores dificultades García (2021) orienta su estudio a analizar, reflexionar sobre la actuación 

del docente frente a un caso de TEA, por ello describe estrategias de comunicación que se 

pueden trabajar con los niños diagnosticados con TEA que le permitan en el futuro 

relacionarse, aprender y adaptarse a situaciones diversas de su contexto. Lo antes señalado 

quedó plasmo en una propuesta didáctica a la que denomino intervención educativa. El estudio 

recurrió al análisis documental proveniente de diferentes repositorios y bases de datos. 

El estudio de López (2019) realizado en Panamá busco fortalecer las habilidades 

comunicativas de un niño con trastorno del espectro autista, a través de un sistema de 

comunicación por intercambio de imágenes (PECS). Realizo un estudio de caso descriptivo 

observacional, su diseño fue no experimental, en su inicio realiza una indagación del caso y 

luego analizo resultados de un conjunto de evaluaciones programadas que conllevo a la 

triangulación de información. Su muestra fue un niño de 4 años con necesidades especiales, 

trastorno del espectro autista. Las técnicas utilizadas fueron la observación participante, la 

entrevista a profundidad el análisis documental, las técnicas de evaluación del lenguaje y la 

triangulación. Concluye que el niño autista presenta dificultades s en el manejo de las 

habilidades comunicativas afectivas, prelingüísticas y lingüísticas, siendo necesario la 

implementación de un sistema de comunicación por intercambio de imágenes en el niño. 

En Uruguay, atendiendo el lenguaje y la comunicación de los niños con TEA y sus 

posibles intervenciones se ubicó el estudio de Moliné (2019) el cual se focalizó en la 

identificación, mediante un análisis bibliográfico, de los factores alterados en niños con TEA 

que involucran al lenguaje y a sus recursos comunicativos. El referente científico de su estudio 

fue la teoría de Lev Vygotsky. Por otro lado, se trató de un estudio de corte cualitativo, 

exploratorio y descriptivo. Dentro de sus consideraciones finales hace referencia a la 

importancia del lenguaje en el desarrollo psicológico del niño toda vez que interviene en su 

conducta, sus interacciones, su pensamiento, además de su lógica y autonomía; es fundamental 

que en estos casos la intervención se realice de manera conjunta con la familia y los actores de 

la escuela; resalta la importancia de la acción educativa en el desarrollo psicológico del niño 



xiv 
 

con TEA. 

Muñumel (2017) en su informe describe la intervención educativa, mediante un sistema 

alternativo y aumentativo de la comunicación (SAAC), en un caso de TEA de un niño de 4 

años. El estudio en todo momento analiza como estrategias basadas en el intercambio de 

imágenes (pictogramas) y el habla signo de Benson Schaefer, mejoran la inclusión del niño 

con TEA y la relación con sus pares. La conclusión que se comparte como resultado del 

presente estudio señala que el uso de nuevas formas de comunicación ayuda a la inclusión del 

niño dentro del aula, consiguiendo la realización de tareas sin rabietas motivadas por la falta 

de comprensión del profesor. 

A nivel nacional, la tesis de Bancayán (2021) se propuso analizar los problemas de 

comunicación en un niño con autismo. La muestra estuvo conformada por niño de 06 años 

diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Fue un estudio de tipo básica, con 

diseño no experimental, que responde a un enfoque cualitativo por estudio de caso. Diseño y 

aplico una ficha de entrevista la cual fue validada por tres expertos. Los resultados llevan a 

concluir que existen problemas de comunicación en un niño con autismo porque presenta 

limitaciones verbales y no verbales, situación que no le permite interactuar con su entorno 

social y se complicó más en el escenario de trabajo remoto. 

Atendiendo a las habilidades comunicativas de los niños con espectro autista, mediante la 

música se ubicó la tesis de Marquina (2021) para el investigador este problema genera serias 

dificultades en lo social por lo tanto debe atenderse en la primera etapa de su vida. Propuso en 

su estudio analizar el marco conceptual del TEA, así como los beneficios de tratamientos con 

música; para lo cual realizo un análisis documental de artículos e informes de investigaciones 

realizadas con anterioridad. El estudio concluyo que los tratamientos con música en niños con 

TEA son efectivos, siendo su aporte un incremento notable y prologando de la intención 

comunicativa, un mayor manejo de su lenguaje y vocabulario. 

Se encontró el informe de tesis de Guerrero y Ramírez (2021) cuyo objetivo fue describir 

las estrategias las estrategias existentes para intervenir el lenguaje de niños con TEA, fue un 

estudio cualitativo netamente documental que se inicia con la revisión conceptual de la 

intervención del lenguaje en niños con TEA, recojo de antecedentes, definición del TEA, 

recorrido histórico, características, diagnóstico y sistemas de intervención que desarrollan el 

lenguaje. Finalmente, el estudio concluye que cada modelo analizado contribuye al desarrollo 

del lenguaje en niños con TEA, desarrolla y mejora el logro de sus aprendizajes y les permite 

mejorar su expresión compartiendo sus ideas y comunicación con sus interlocutores. 

En la misma línea el estudio de Tello (2017) se propuso explicar el uso que dan los 

docentes a los recursos didácticos en la enseñanza de habilidades comunicativas a los niños 

con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Se trato de una investigación basada en el método 

de estudio de casos; la cual recurrió a dos instrumentos: uno, la entrevista semiestructurada a 

través del guion de entrevista y el otro la observación semiestructurada a través de la ficha de 
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observación. Posterior al análisis de la información el investigador concluyo que los docentes 

sí utilizan los recursos didácticos para facilitar las habilidades comunicativas de expresión y de 

comprensión, siendo el aspecto común entre los docentes el uso de recursos impresos. 

Respecto a las habilidades de expresión, la que más se facilitó fue el lenguaje oral y la 

habilidad de comprensión. 

El estudio de Ñahuis (2017) propuso explicar en qué medida el software Zac Browser 

estimula el desarrollo comunicativo en niños con TEA de una institución educativa privada. 

Realizo una prueba piloto previa a la aplicación el pre y post test que es aplico antes y después 

de trabajar con el Zac Browser. Se concluye que a pesar de que el piloto dura poco tiempo esta 

intervención fue significativa, los niños empezaron a partir de ello a tomar mayor atención 

cuándo se les habla, incrementaron su frecuencia de contacto visual con sus interlocutores y 

mejoro su expresión oral. 

No se han considerado estudios de tipo regional o local toda vez que se trata de un estudio 

general donde no se precisa ni institución, ni lugar donde se llevará a cabo la investigación. 

2.2. Referencial Teórico 

Antes de definir las habilidades comunicativas definiremos la comunicación como 

un proceso a través del cual el emisor trasmite uno o más mensajes a uno o más receptores 

por ello es necesario que el emisor seleccione y ordenen el mensaje para que pueda ser 

entendido por l receptor, lo que quiere decir que es necesario que ambos manejen un mismo 

código (Bancayán, 2021). 

Alberdi (2015) respecto de las Habilidades comunicativas (HC) refiere que estás son 

relevantes sobre todo en los primeros años de vida, donde el niño da inicio de diferentes 

formas, a su expresión especialmente el lenguaje oral. 

En niños con TEA (Martin y Coy, 2017) refiere que las habilidades comunicativas 

deben alcanzar un desarrollo que les permita sostener una conversación, expresar sus ideas 

con otras personas. La comunicación considera la expresión y la comprensión a nivel verbal 

(habla, tono y volumen); y a nivel no verbal (gestos, expresiones corporales, atención). 

Martin y Coy (2017) desarrollaron talleres de arte como estrategia para desarrollar 

habilidades comunicativas en niños con TEA, los cuales se señalan a continuación: 

- Taller de música, que facilita la relación y la comunicación de sentimientos y 

emociones frente a su limitación de expresión con las personas de su entorno, lo 

recomendable según Martin y Coy (2017) es que esta terapia dure un año y se llevan 

cabo sesiones semanales de 90 min. 

- Taller de danza, en busca de mejorar procesos de interacción y comunicación social, 

basados en la interacción entre pares, el trabajo en equipo y la comunicación corporal; 
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se estima que puede realizarse durante un año con 2 jornadas semanales de 90 min 

cada una. 

- Taller de títeres, diversos estudios resaltan los resultados positivos que se obtuvieron 

con los títeres; esta estrategia la identifican como una terapia que proporciona un 

medio de interacción que estimule el aumento de expresiones y comprensiones de 

mensajes comunicacionales y sociales. Lo recomendable es realizar esa terapia durante 

un año y desarrollar una sesión de semanal de 90 min. 

- Taller de pintura, clave para atender problemas con TEA, en busca que los niños 

puedan representarse de manera particular y representarse en el mundo. La pintura 

conlleva representar a los personajes que se llevan en el interior. Se sugiere se 

implemente la estrategia por un año con una sesión semanales de 90 minutos. 

Otras estrategias que se identificaron en la indagación fueron: 

 

- Estrategias pedagógicas, son pasos que el docente hace uso de modo reflexivo y 

flexible para la promoción del logro de aprendizajes de manera significativa en los 

estudiantes (Benavides, 2021). Por ello, es un modo privilegiado de organización, 

jerarquización y secuencia de los contenidos, que evidencian los propósitos de generar 

una diversidad de experiencias que establecen los alumnos una historia rica en 

significados de lo que aprende y, con ello, una mayor disponibilidad para las 

actividades. 

- Estrategias de modelado, es la ayuda que se le otorga a los niños para que puedan 

expresar sus ideas en un lenguaje más global, añadiendo las palabras que faltan, 

proporcionando correctamente la sintaxis y vocabulario o haciendo una expansión de 

los ejemplos del niño en longitud o complejidad. Algunas veces el modelado de la 

profesora está enfocado en mejorar el lenguaje y a veces su modelado se enfoca al 

mejoramiento de su articulación para la mejora de su inteligibilidad del habla. Los 

docentes deben focalizarse en el modelado para la mejora del lenguaje (Benavides, 

2021). El modelado del docente es fundamental debido a que pueden servir para 

diversos propósitos, tales como para completar, para corregir o para expandir una idea. 

El niño es receptivo para la imitación del modelo del educador y ponen gran esfuerzo 

para la producción de oraciones con mayor longitud, mayor complejidad y precisión. 

El modelado para completar es cuando el educador hace la identificación de las 

palabras que faltan y modela una oración que las contiene. El modelado para la 

corrección es cuando el modelado es utilizado para la corrección sintáctica, 

vocabulario o articulación acorde con la necesidad, el educador modela para que llegue 
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al objetivo. El modelado para expandir es cuando el modelado es empleado para la 

expansión, el educador aumenta la complejidad y la longitud de la producción original. 

Este tipo de estrategias de modelado son realizadas durante la práctica pedagógica de 

acuerdo con el caso de los estudiantes cuando se quiere reforzar mediante el modelado 

y el estudiante imita, aprende y lo utiliza en su lenguaje pragmático. Ya sea a nivel 

vocabulario o sintáctico (Alegría y Leybaert, 1987). Producción imitada, es aquella 

oración que produce el niño seguidamente después que el docente lo ha modelado. 

Esta oración incluye el tipo de oración, elementos sintácticos y el vocabulario que el 

docente ha seleccionado para practicar. 

- Juego simbólico, corresponde al acondicionamiento e implementación de diversos 

materiales, los cuales son organizados mediante determinados criterios, el ambiente 

en donde se va a realizar el juego, en donde el estudiante va a actuar en función a su 

manipulación, exploración y experimentación. Es por eso por lo que con la actividad 

de reconocer y manipular se le está brindando un sentido académico el objeto que el 

alumno esté en manipulación constante se va a transformar en una fuente de 

aprendizaje de gran provecho para su educación (Benavides, 2021). Se les debe otorgar 

materiales que sean apropiados de acuerdo con las necesidades de cada estudiante. En 

esta fase lo que se quiere alcanzar que los niños satisfagan sus necesidades en relación 

y de conocimiento mediante las acciones exploratorias y manipulativas para que haya 

un mejor entendimiento, donde se funde una situación de aprendizaje. Se debe tener 

un objetivo, es decir, de manera que la actividad no se debería quedar en un hecho 

simple de manipulación, reconocimiento de una cosa, sino que debe hacerse más 

aspiraciones. Por ello, resulta primordial que el alumno no únicamente perciba 

mediante sus sentidos, sino que de manera simultánea hagan una organización 

cognitiva de lo que está ejerciendo, lo que hace que los estudiantes establezcan 

mentalmente los datos que observan. 

De este modo, pueden tener la capacidad de la construcción de sus propios 

aprendizajes (Piaget y Inhelder, 1971). Se debe tener en cuenta las cualidades de cada 

alumno, considerar las características de cada estudiante, es decir, entender y 

responder de modo adecuado a sus necesidades. Por ende, se le debe presentar el 

juguete simbólico para que representen a través del juegos y socio dramas de modo 

espontáneo, usando el lenguaje corporal y gestual, estimulando y estimulando en ellos 

la representación de dicha actividad con esta fase. Lo que se busca es que, por medio 

del manejo de los objetos simbólicos, la actividad de manera espontánea, lo que va a 

permitir la manifestación de sus emociones, experiencias, ejercicios y deseos usando 
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el lenguaje expresivo oral y el lenguaje gestual (Benavides, 2021). A través del juego 

se puede contribuir con los alumnos a memorizar de sí mismos la adquisición de las 

destrezas necesarias para la expresión de sus, de sus sentimientos y pensamientos. En 

tanto algunos estudiantes necesitan apoyo para aprender a simular, mayormente los 

requieren para que aprendan a hablar de ello, teniendo sentido de los juegos que une a 

sus experiencias (Piaget y Inhelder, 1971). 

- Juegos fonológicos, se enfoca al trabajo de la atención auditiva, pequeños prosodias y 

juegos cortos fonéticos. Se debe desarrollar la atención, para que el alumno pueda 

discriminar los diversos sonidos. La comprensión al comienzo es efectiva (voz, 

entonación, gestos, mímica) y el empuje hacia el diálogo se da primero por el adulto, 

debido a que todos los niveles la acción siempre va a suponer un interés, ya sea por 

caso o una necesidad de naturaleza psicológica, afectiva o cognitiva. El docente puede 

tomar: Ruido-Silencio, dentro de las actividades como desplazamiento, se va a 

introducir consignas que se basen en la presencia y ausencia del ruido; el alumno se 

puede desplazar de manera libre oyendo una música y luego de que se apague el 

sonido, se deberá quedar detenido y así le deben alternar ambos para fortalecer la 

atención auditiva. 

El sonido-sonido en las actividades dinámicas pueden desplazarse desde alguna 

postura, introducir consignas para que puedan discriminar dos sonidos. Esta técnica 

puede usarse cuando el educando ya tenga dominio de la primera técnica, para luego 

implementar compostura de modo sin sencillo para que pare y sienta el cambio de la 

música o el sonido. La sílaba-sílaba se va a utilizar la misma técnica del juego, se da la 

consigna que es el elemento fonético más pequeño, es decir, la sílaba. La palabra- 

palabra se debe llamar la atención auditiva del educando hacia los elementos 

lingüísticos, primero de modo simple como las palabras. Al tratarse de ejercicios de 

atención y no de comprensión, las palabras no deben guardar la relación con la 

consigna. El rol de la estimulación exterior tiene una gran complejidad, la cual se 

divide en dos aspectos: la contribución de información y la estimulación sensorio 

motriz, los cuales son precisos para la evolución neurobiológica del intelecto para que 

esté lista para el desarrollo del lenguaje oral. Si existen estímulos del exterior o si 

logran ser suficientes. La distribución del ejercicio mental es para o se hace de modo 

no concreto, inclusive en los casos de la corteza del cerebro está dispuesta para que 

funcione (Benavides, 2021). 

El alumno debe diferenciar y reconocer lo que escucha. El docente debe hacer juegos 

de memoria auditiva, posteriormente deberá colocarse detrás del educando para que 

éste pueda producir distintos sonidos, utilizando diversos materiales sonoros y así 
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pueda distinguirlos, y de esta manera puede elegir el objeto que sonó. También se 

puede hacer otras actividades como canciones. Escoger objetos donde el docente va a 

recordarle su nombre u otras características que antes se les indicó y luego realizarle 

las preguntas: ¿qué es?, entre otros, se puede comenzar con imitar de cualquier sonido. 

Los estudiantes pasan diversas etapas por medio de las cuales su percepción de lo real 

irá transformando gracias a su desarrollo mental, sus experiencias y los moderadores 

que logran transmitir su entorno social, primordialmente en el lenguaje, en el campo 

de la comprensión se debe tratar para el estudiante de apartar algunos detalles 

notables. Para la producción del sonido e inclusive sonidos, y de que estos se asocian a 

una precisa conducta suya, la cual se llevará a cabo al culminar un proceso largo de 

condicionamiento en contextos cuyo tiempo tanto desde el aspecto lingüístico como de 

contexto será muy elevado. 

- Uso del material natural, el material natural hace posible el desarrollo del aprendizaje 

del alumno, el cual es dado por medio de los sentidos, al momento de tocar, oler, 

cuando explora el alumno va a aprender. Cuando se le estimule su curiosidad, se le 

hace que despierte en el afán hacia el descubrimiento, de esta forma se le ayuda a que 

pueda aprender el pensamiento científico se da de modo natural. Cuando el estudiante 

juega, nos enseña el inicio de un proceso de una actividad práctica (Benavides, 2021). 

La capacidad de poder ver, palpar, demostrar y comunicar se encuentra en el desarrollo 

y son los materiales que resultan idóneos para la adquisición de procesos mentales 

básicos como la observación, identificación, clasificación y comunicación. Con estas 

actividades los estudiantes miran, tocan, prueban, manejan, ponen, sacan, dejan que 

caigan, arrojan, ríen, imitan, lloran, expresan, repiten diversas acciones que les ayuda 

para que puedan descubrir los diferentes fenómenos tanto físicos, químicos y sociales. 

Es fundamental incentivar al máximo las destrezas de comunicación en el 

alumno, es fundamental estimular la percepción auditiva para la adaptación del 

vocabulario para uso permanente, respetando la fonética, fonología y morfosintaxis del 

idioma castellano, para aplicar con alumnos que utilicen audífonos (Palacios y 

Tamashiro, 2012). Para aumentar la comprensión de la palabra hablada, su expresión 

oral, su dimensión sonora, se da por etapas y son los siguientes: 

- Detección auditiva del habla, en esta etapa se crea la conciencia auditiva respecto a la 

presencia y ausencia del habla, el alumno ha detectado cualquier sonido, ha 

descubierto su nombre y ha descubierto uno de los seis sonidos de la prueba de Ling. 

/u/-/a/-/i/-/s/-/sh/-/m/ (Palacios y Tamashiro, 2012). 
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- Percepción suprasegmental, constituye la percepción del tiempo, el acento, entonación 

y la altura del tono: discrimina entre dos, tres y cuatro estímulos que atrasan la 

duración, acento, entonación y el ritmo (Palacios y Tamashiro, 2012). Ejemplo sol- 

manzana, sol-uva-plátano, pez-león-vaca-caballo. Discriminación entre dos estímulos 

con igual duración, pero distinto, acento y entonación. Ejemplo polo -pantalón. 

Identifica oraciones que prorrogan solo en la duración de la palabra clave. Ejemplo: 

dame la pera, dame la torta, dame el polo. 

- Percepción de vocales y consonantes, el alumno discrimina dos de los seis sonidos 

“/u/-/a/-/i/-/s/-/sh/-/m/”, debe identificar palabras de similar duración, que difieren en 

vocal y/o consonante en un conjunto de 2 a 12 palabras: pantalón, polo, media, 

chompa. La identificación de palabras de similar, consonante y distinta vocal: lote, 

lata, luto. Identifica palabras con vocales iguales y consonantes diferentes: lan, tan, 

pan. 

El alumno discrimina palabras monosílabas de distintas vocales en cada uno. En 

palabras monosilábicas: pez, sal, dos, luz, tres. El alumno discrimina desde dos a 

ocho palabras en bisilábicas y trisilábicas en pares mínimos donde una sola vocal 

se cambia: Renato- Renata. El alumno logra discriminar desde un par de palabras 

como mínimo en el cual cambia la consonante inicial, en palabras de bisílabas 

grave. Se hace el cambio de la primera consonante: lunatuna (Palacios y 

Tamashiro, 2012). 

El alumno logra el reconocimiento de una palabra clave al culminar la oración. El 

alumno logra comprender el contenido de las oraciones que se le muestran, va a repetir 

cada oración lo mejor posible: ¿Qué cosas tienes?, yo tengo dos carros, yo tengo 

cuatro osos, yo tengo cinco peras. El alumno repite las oraciones que desconoce de 

modo auditivo. Responde de modo apropiado a preguntas y órdenes, conversa sobre: 

imágenes, dibujos, cuentos, un suceso de la familia (Palacios y Tamashiro, 2012). 

La comunicación es un fenómeno de la vida tan importante que varias ciencias la 

han incluido en su categoría. En el sentido más amplio, la comunicación es un proceso 

complejo en el que la interacción surge del intercambio. Este proceso implica cambios 

a corto, mediano o largo plazo en las personas involucradas. Desde este punto de vista, 

la comunicación se produce entre organismos, y entre ellos se asocian cambios de 

comportamiento. Cuando una persona sonríe mientras escucha una pieza musical, 

cuando se detiene en un semáforo, cuando acaricia a su mascota, todos son procesos 

comunicativos porque reflejan el turno del comunicador. Por lo tanto, es visto como un 

proceso de significado y connotación de significado. (Eco, 2018). 
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Desde el punto de vista psicológico González (2019) señala que: la categoría 

comunicación no aparece como una categoría más, se superpone con otras categorías 

existentes al mismo nivel de análisis cualitativo. El significado de esta categoría no es 

independiente del desarrollo de la categoría de personalidad, es un término psicológico 

como objeto de estudio de la actividad humana, ni es independiente de las últimas 

necesidades en psicología aplicada. 

La comunicación ocurre cuando una persona codificadora prepara información y 

la envía utilizando un vehículo específico a otra persona con un decodificador, la 

persona que debe comprender y decodificar la información. (Báez, 2006). 

Según Asociación Americana de Igualdad e Inclusión para personas con 

discapacidad (TASH), la comunicación es un derecho inalienable que nadie puede 

quitar, porque a través de ella pueden realizarse otros derechos. Esto no excluye a las 

personas con ciertas discapacidades cuyas habilidades de comunicación están 

reducidas o cuyos mecanismos de comunicación aún no están desarrollados, como la 

voz, el habla y el lenguaje. 

El dialogo, según Nobrega, (2011), no es más que un transcurso activo de envío y 

recepción de información a través de canales de comunicación, acompañado de 

interacción social, comunicación psicológica entre sujetos involucrados en la 

transigencia y fabricación del lenguaje, como el hablado, escrito, gestual, etc., por lo 

que es un labrantío de hecho y erudición punto educativo como clínico. 

Aprender a leer implica ya de por sí un proceso complejo en el que una gran 

cantidad de funciones mentales deben estar debidamente conectadas para evitar 

problemas, esto es así cuando la materia que pretendemos enseñar a leer genera 

necesidades pedagógicas específicas. La complejidad aumenta el apoyo, sobre todo si 

estas necesidades son la educación especial. Los métodos tradicionales de lectura 

pueden, sin saberlo, crear en los niños una idea o un concepto erróneo de la lectura, no 

me gusta leer, leer es un deber, no un placer (Kappel Mayer, 2006). 

Entonces, cuando queremos remediar o incluso comenzar a leer las lecciones de 

estudiantes con o sin discapacidades de aprendizaje; uno de los métodos más eficaces 

es la lectura de pictogramas, que utiliza pictogramas, imágenes y letras para 

desarrollar la capacidad de los niños para decodificar oraciones y textos. Sin embargo, 

para que este enfoque gráfico sea aún más útil al leer con niños con necesidades 

educativas especiales, podemos crear uno propio que se adapte a cada niño o 

necesidad. (Vera, 2013) 

2.2.2. Niños autistas 

Partimos de que el autismo es un trastorno del desarrollo caracterizado por 
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problemas con la interacción social, el lenguaje, distintas formas de comunicación y el 

aprendizaje a los que se suman comportamientos repetitivos, rutinas y habilidades 

mentales admirables (Teitelbaum y Teitelbaum, 2012, citado por Tello, 2017). 

Alberdi (2015) nos muestra un recorrido histórico respecto de la evolución de lo 

que se conocía como trastorno generalizado del desarrollo, que nos remonta a los años 

1943 donde L. Kanner, en Estados Unidos y H. Asperger, en Austria, donde se 

describen algunos cuadros clínicos que llevaron al cambio de denominación por 

trastorno del espectro autista (TEA). 

Según la Federación Autismo Castilla y León (s.f) las personas con autismo 

presentan déficits en tres áreas, las cuales en su momento fueron sustentadas 

proKanner y Asperger, que fueron: 

- Reciprocidad social 

- Comunicación verbal y no verbal 

- Capacidad simbólica e imaginativa 

Otra de las definiciones encontradas en las fuentes consultadas señala que el autismo 

es: 

Como un trastorno del neurodesarrollo, que se detecta generalmente antes de 

los 3 años, afectando a lo largo de todo el ciclo vital, presentando alteraciones 

en las relaciones sociales, en la comunicación y lenguaje e inflexibilidad 

mental y comportamental, variando cualitativamente de unas personas a otras 

(Barthélemy y Cols., 2008 citado en Federación Autismo Castilla y León, s.f, 

p.7). 

Moliné (2019) define el TEA es un trastorno del neurodesarrollo que afecta 

diversas áreas que compromete la autonomía del sujeto, especialmente la 

comunicación, el lenguaje y sus relaciones sociales” (p.41). 

Las personas autistas viven en un mundo construido de imágenes, donde las 

relaciones personales, las emociones y sentimientos se presentan de diferentes formas; 

no son personas diferentes porque al acercárseles se entiende su sentir, sus 

pensamientos, toda vez que viven en un mismo mundo lo que se consolida como el 

punto de partida hacia la inclusión y la neuro diversidad (Villaprado y Tillería, 2021). 

Respecto de los tipos de autismo Constantino et al. (2017) hace referencia a: 

▪ Trastorno Autista de primer grado o autismo infantil, referido al nivel más profundo 

de discapacidad o trastorno de Leo Kanner, se caracteriza por que el niño con TEA 

evita el contacto visual, carece de desarrollo del lenguaje, tiende a retraerse. 
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▪ TEA regresiva de segundo grado, se refiere a la perdida de las habilidades adquiridas 

en un momento determinado como el contacto visual, el habla, el juego, pérdida de 

comunicación, separación progresiva y comportamientos repetidos. 

▪ TEA de tercer grado o de Funcionamiento, es un t trastorno específico fácil de 

confundir con trastorno por déficit de atención (TDA) debido a que los síntomas 

pueden aparecer progresivamente convirtiéndose en rasgos obsesivos con el tiempo. 

• El TEA de cuarto grado es el conocido Síndrome de Asperger, que por lo general son 

ignorados por la comunidad, los etiquetan de raros; dentro de sus características 

presentan un Parente habla normal, aprendizajes con déficit de atención, 

limitaciones al expresar sus emociones, tienen soledad y obsesión. En algunos 

casos suelen ser muy inteligentes. 

En el entorno educativo TEA tienen una repercusión significativa: 

 
- Respecto del comunicación y el lenguaje: Ausencia o retraso del lenguaje expresivo, 

Anomalías en el habla, Lenguaje pedante, Lenguaje literal, Dificultades en las 

habilidades pragmáticas del lenguaje, Dificultades en lenguaje no verbal, Alteración 

prosodia 

- En cuanto a la interacción social: Dificultad para comprender reglas y normas 

sociales, Falta de reciprocidad socioemocional y Escaso interés hacia los demás 

- Flexibilidad mental y comportamental: Desarrollo de actividades repetitivas sin 

meta aparente, Manierismos motores y estereotipias, Resistencia a cambios en el 

entorno o rutinas, Preocupación excesiva por ciertos objetos o temas de interés y 

Alteraciones en la imaginación. 

- Otras manifestaciones: Alteraciones sensoriales y Dificultades a nivel motor 
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III. MÉTODOS. 

 
El presente trabajo académico según su enfoque se ubica dentro del tipo de investigación 

cualitativa, la cual es común en el campo de las ciencias sociales y además esa centrada en 

comprender los fenómenos desde la percepción de los actores en su medio natural y 

relacionados a su contexto (Hernández y Mendoza, 2018), como es el caso de la intervención 

de las habilidades comunicativas en niños con autismo. 

Por otro lado, podemos evidenciar que el estudio según su objetivo responde al tipo de 

investigación exploratoria, existe un acercamiento con la realidad que permite conocer cómo se 

dan la intervención de las habilidades comunicativas en los niños con autismo para contrastarla 

con los fundamentos teóricos encontrados y generar de esta manera conocimientos innovadores 

de fácil comprensión para la comunidad científica (Tello, 2017). 

Fueron muchas las bases de datos y repositorios de universidades consultadas, Scopus, Dialnet, 

Redalyc proporcionaron artículos científicos y tesis que se relacionan directamente con estudio 

proporcionando información relevante la cual fue triangulada para establecer las conclusiones 

del presente trabajo académico. 

En este estudio para realizar la recopilación de datos se aplicó el método del análisis 

documental y la técnica del fichaje, de manera constante mediante el análisis y observación de 

la información. Esta técnica trata al ordenamiento, sistematización o consecución de datos 

como referencia a fuentes documentales por medio de fichas de investigación. En este tema, se 

usó tres tipos de fichas: paráfrasis, textual y de resumen. 

Para realizar el presente trabajo académico se consideró la naturaleza de la investigación 

científica que implica seriedad, información oportuna, transparencia y lealtad, por tal motivo se 

tuvo en cuenta pautas éticas como la credibilidad de la información recopilada y obtenida a 

través de fuentes legitimas y actuales, tratando de evitar la duplicidad de los datos o la omisión 

de las citas (UCS, 2017). 

Además de lo antes señalado como parte de los criterios éticos se consideraron la 

confidencialidad, el anonimato, la legalidad y el profesionalismo (Blaxter, 2000, citado en 

Niño, 2011). 

 
IV. CONCLUSIONES TEÓRICAS. 

 
Finalmente, después de la investigación académica sobre las diferentes habilidades comunicativas 

que tienen los niños con problemas de trastorno espectro autista, llegamos a las siguientes 

conclusiones: 
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• Para la intervención de habilidades comunicativas en niños autistas o diagnosticados TEA, es 

necesario contar con un diagnóstico profesional junto con información de la familia, la 

intervención debe ser conjunta docente, familia y profesional; a partir de ello con estos insumos 

se puede implementar una propuesta de intervención educativa especifica que atienda sus 

necesidades comunicativas que manifiesta en su interacción diaria; el estudio nos muestra que 

las estrategias que se pueden implementar para atender a los niños con TEA puede ser artísticas 

(musicales, visuales, auditivas), lúdicas o recreativas; individuales o entre pares. Finalmente, el 

uso de estrategias debe evaluarse permanentemente de tal manera que se evidencia su efectividad 

en la mejora del nivel de atención, imaginación y creatividad del niño con TEA; o un avance en 

la expresión verbal y no verbal de los niños que este orientado a la mejora de su desarrollo 

afectivo, cognitivo y social. 

• Un niño diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) pierde el interés por compartir 

juegos con niños, muestra dificultades para entender los mensajes, habla con retraso, no mantiene 

una atención prolongada, presenta comportamiento extraños, comportamiento estereotipados, 

tiene rabietas de intensidad variable, se obsesiona con determinado juego, suele estar solo, 

abandona el juego con otros niños; estas son entre otras las características o señales de alerta que 

presenta un niño con TEA y que deben ser atendida desde edades muy tempranas. 

• Las habilidades comunicativas es el conjunto de procesos gramaticales que corresponden al 

hablar, oír, leer y escribir, los cuales se efectúan al transcurrir la expresión, con el fin de intervenir 

en todo el ámbito de la colectividad educativa, los pictogramas son un recurso efectivo si el fin es 

promover el desarrollo de habilidades comunicativas. 
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ANEXOS 

Tabla 1 

Indicadores de alerta de autismo en las diferentes edades 
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Nota. A partir del estudio de Hervás y Sánchez, 2004 citado en Federación 

Autismo Castilla y León, s.f, 
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