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Resumen (120 palabras)  

El número de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) está aumentando en las 

universidades, aunque las escasas investigaciones sobre su inclusión muestran que muchas barreras 

que dificultan su participación y aprendizaje están relacionadas con las prácticas docentes. Este 

trabajo muestra los resultados de un estudio cuyo objetivo fue identificar, desde sus vivencias, qué 

barreras encuentra este alumnado en las prácticas docentes. Metodológicamente se trata de un 

estudio descriptivo con enfoque cualitativo, realizado mediante entrevistas y grupos focales. 

Participaron 12 estudiantes (80% del total). Los resultados indican que las clases magistrales o el 

feedback sumativo son algunas de las barreras que encuentran. Como conclusión, se manifiesta la 

necesidad de repensar la formación del profesorado incorporando el DUA como enfoque preventivo. 

Propuesta / Investigación / Preguntas de investigación y marco teórico (200 palabras)  

El proceso hacia una educación más inclusiva es, sin duda, uno de los mayores retos que las 

universidades han asumido para reducir las desigualdades educativas persistentes en los contextos 

educativos (Ainscow, 2020). Caminar hacia una institución más inclusiva conlleva garantizar una 

educación equitativa y de calidad. En ese sentido, es necesario prestar especial atención al alumnado 

con Trastorno del Espectro Autista (TEA) porque frecuentemente se encuentran con obstáculos que 

dificultan su trayectoria universitaria (Macleod et al., 2018). Algunos de ellos se vinculan con las 

prácticas docentes (Facchin y Rubiano, 2020). Esto evidencia que, a pesar del marco normativo en 

favor de incluir al alumnado con diversidad funcional, aún queda camino por recorrer. 

Si queremos avanzar hacia una verdadera inclusión de este alumnado, es necesario comprender, 

desde sus propias experiencias, aquellas barreras que dificultan su paso por la universidad. 

Únicamente escuchando su voz podrán proponerse prácticas inclusivas, basadas en los principios del 

Diseño Universal para el Aprendizaje, que garanticen la participación y aprendizaje de este alumnado. 

Así, el objetivo que planteamos es detectar los limitadores que el alumnado con TEA encuentra en las 

prácticas docentes universitarias para poder plantear respuestas educativas más inclusivas acorde a 

las necesidades reales del alumnado. 

Metodología (200 palabras) 

Partiendo de un enfoque cualitativo (Sandín, 2003), para dar respuesta al objetivo planteado se contó 

con la participación de 12 estudiantes con este trastorno. Todos ellos participaron en una entrevista 

semiestructurada individual y, 3 de ellos, en un grupo focal. Por cuestiones éticas de la investigación, 

se solicitó la firma del consentimiento informado, así como el permiso de grabación. Algunas sesiones 

se desarrollaron online y otras presencial, según la disponibilidad y preferencia de la persona 

participante. Las entrevistas se transcribieron y se realizó un análisis de contenido (Saldaña, 2009; 



 
 
Miles y Huberman, 1994). Se siguió una lógica deductiva, con categorías preestablecidas, e inductiva 

con categorías emergentes relacionadas con el objeto de investigación. Para facilitar la gestión y 

organización de los datos se utilizó el programa Atlas.ti. 

Resultados y Conclusiones, Relevancia científica (250 palabras)  

Los resultados de este estudio describen diversas barreras a las que el alumnado universitario con TEA 

debe enfrentarse. 

Relacionado con la comprensión de información, este alumnado coincidió en la escasa efectividad de 

las clases magistrales porque no conseguían prestar atención. Además, aunque preferían información 

visual, especificaron que los PowerPoint demasiado esquemáticos eran difíciles de comprender. 

Sobre las formas de demostrar conocimientos los participantes coincidieron en la presión que 

suponen los exámenes y plantearon otros métodos. En esa línea, agradecían recibir feedback 

formativo y no únicamente al final, lo cual les impedía reconducir sus errores para mejorar. 

Vinculado a la motivación de los estudiantes, el escaso interés y énfasis del profesorado en las 

aportaciones realizadas por estos estudiantes en el aula disminuía su interés por participar en la 

asignatura. En relación con lo anterior, muchos coincidieron en la escasa relevancia de los contenidos, 

a los cuales no conseguían verle una utilidad y vinculación directa con una salida profesional. 

La relevancia científica de este estudio contribuye a confirmar necesidades formativas destacadas en 

otros estudios (Black et al., 2015, Benet, 2019; Griful-Freixenet et al., 2017; Sandoval et al., 2019) 

sobre prácticas inclusivas que beneficien, no solo al alumnado con TEA, sino también al resto, por 

ejemplo, incorporando los principios del DUA a la docencia universitaria (Petcu et al., 2021; Waisman 

et al., 2022). 
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