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Abstract. The aim is to analyze studies related to teaching strategies in physical education classes and autism spectrum disorder. To 
this end, a systematic review was carried out following the PICO and PRISMA guidelines. Three indexed articles were selected from 
PubMed, Epistemonikos, ERIC, Web of Science, Taylor & Francis and Dialnet databases. Physical activity of students with ASD was 
positively related to social interaction with their peers. Applications such as Fitbit© generated greater interest in the number of daily 
steps, pictograms explanatory tasks, modelling, the introduction of topics of their interests, improving participation. To put it con-
cisely, the teaching strategies do not allow to delimit a significant achievement, as they do not report results in the medium and long 
term. However, they allow us to generate sediments for research on the subject and a way to approach students with ASD in the 
classroom. 
Keywords: Autism Spectrum Disorder. Physical Education and Training. Methodology. Lectures.  
 
Resumen. El objetivo es analizar los estudios relacionados a las estrategias docentes en clases de educación física y el trastorno del  
espectro autista. Para ello se realizó una revisión sistemática siguiendo las pautas PICO y PRISMA. Se seleccionaron 3 artículos inde-
xados de las bases de datos PubMed, Epistemonikos, ERIC, Web of Science, Taylor & Francis y Dialnet. La actividad física de los 
estudiantes con TEA está relacionada positivamente con la interacción social con sus compañeros, aplicaciones como Fitbit© generaron 
mayor interés en la cantidad de pasos diarios, pictogramas explicativos de las tareas, el modelaje, la introducción de temáticas de su 
interés, pueden mejorar la participación. En conclusión, las estrategias docentes, no permiten delimitar un trabajo docente significativo, 
pues no reportan resultados a mediano y largo plazo, sin embargo, estas permiten generar un precedente de investigación a la temática 
y como insumo para el abordaje docente de estudiantes con TEA en las clases. 
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Introducción 
 
El término trastorno del espectro Autista o autismo, 

tiene su etimología en las dos palabras griegas “aut” (cuyo 
significado es yo) e “ismo” (que significa estado/orienta-
ción), y se relaciona con un trastorno del desarrollo infantil, 
siendo el trastorno del espectro autista (TEA), introducido 
inicialmente como un compuesto que involucra el síndrome 
de Rett y Síndrome de Asperger (Lamb et al., 2016; Sán-
chez-Blanchart et al., 2019).  

La conceptualización de TEA ha evolucionado de forma 
considerable en las últimas dos décadas, por ejemplo, según 
lo planteado por la American Psychological Association 
(APA) en su Manual Diagnóstico y Estadísticos de los Tras-
tornos Mentales DSM-IV del año 2010, plantea 5 subtipos 
de trastornos del desarrollo: (a) trastorno autista; (b) tras-
torno generalizado del desarrollo, no especificado (PDD-
NOS); (c) síndrome de Asperger (AS); (d) trastorno desin-
tegrativo infantil; y (e) trastorno de Rett (American 
Psychiatric Association & American Psychiatric Association. 
Task Force on DSM-IV., 2000) sin embargo, en su actuali-
zación del año 2013, los 5 subtipos, se integran en una sola 
categoría general de TEA (Black & Jon E. Grant, M.D., 
M.P.H., J.D., 2014; Obrusnikova & Dillon, 2011). 

Las personas con TEA presentan complicaciones en su 
desarrollo de comunicación, habilidades aprendidas de 
forma previa y aquellas que requieran adaptación, particu-
larmente en la interacción social, comunicación verbal y no 
verbal, procesamiento sensorial y entre otros, mantención 

del contacto visual (Robles et al., 2023), manifestando ade-
más comportamientos problemáticos (Kodak & Bergmann, 
2020; Lee & Haegele, 2016). Si bien el TEA no es conside-
rado como una discapacidad que presente una consecuencia 
física significativa, se reconoce que las problemáticas de 
coordinación y funcionamiento motor afectan a un número 
considerable de niños y niñas que lo padecen (Downs et al., 
2020; Rutkowski & Brimer, 2014). 

Es por lo anterior, que se establece la importancia de 
generar estrategias que promuevan un estilo de vida saluda-
ble en las primeras etapas de su vida, para así reducir con-
ductas problemáticas y sustituirlas por habilidades funciona-
les (Kodak & Bergmann, 2020; Pan, Tsai, Chu, et al., 2011) 
que le servirán en su desarrollo íntegro. En este contexto, 
la realización de ejercicio físico reporta beneficios transver-
sales en las personas con TEA, pues, favorece el desarrollo 
social; mejora las habilidades sociales, interacciones, la co-
municación y cooperación, además de promover un estilo 
de vida saludable (Akın & Alp, 2019; López-Valverde et al., 
2021; Maravé-Vivas et al., 2021; Robles et al., 2023; Val-
verde-Esteve et al., 2021) reduce el déficit motriz, mejo-
rando las habilidades motrices básicas y aumentando el con-
trol postural; y por último la práctica de AF mejora la fun-
ción ejecutiva (López-Valverde et al., 2021; Valverde-Es-
teve et al., 2021). Debido a esto, surge la necesidad de bus-
car las estrategias pedagógicas más adecuadas en la clase de 
educación física para los estudiantes que presentan el tras-
torno, pues, en la mayoría de los casos, es el único contexto 
donde pueden realizar ejercicio físico controlado, por lo 
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que se hace indispensable una óptima planificación y ejecu-
ción de la asignatura, debido a que pueden potenciar el desa-
rrollo de habilidades de ellos además de generar un estilo de 
vida saludable en estudiantes con TEA (Lee & Haegele, 
2016; Sabanina et al., 2018). 

 
Metodología 
 
Analizar estudios que reporten evidencias sobre las es-

trategias pedagógicas utilizadas por los docentes de educa-
ción física para la inclusión de los estudiantes con TEA y 
factores de influencia positiva para ellos. 

Se siguió una estrategia de búsqueda utilizando la meto-
dología PICO (Cooke et al., 2012; Linares-Espinós et al., 
2018; Martínez Díaz et al., 2016) acrónimo de las palabras: 
problema o paciente (P); intervención a analizar (I); com-
paración (C) y resultados (O de outcomes) en la elaboración 
de nuestra pregunta de investigación. Se siguieron las direc-
trices PRISMA “Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-Analysis Guidelines (Haddaway et al., 
2022) para el reporte de los estudios encontrados. 

 
 Estrategia de búsqueda 
A través de la metodología PICO se utilizó P: profesio-

nales de educación física que trabajan con personas con tras-
torno del espectro autista de edad escolar (6-18 años) y sin 
distinción del sexo, I: estrategias de profesores de educa-
ción física para abordar a estos estudiantes TEA en sus cla-
ses, C: comparación entre metodologías de enseñanzas y/o 
procesos formativos y O: efectividad de las estrategias re-
portadas. 

La búsqueda de artículos se hizo en las bases de datos 
PubMed, Epistemonikos, ERIC, Web of Science, Taylor & 
Francis y Dialnet. Las palabras clave utilizadas fueron “Phy-
sical Education and Training” “Physical Education” “Autism 
Spectrum Disorder” “Autism” “TEA” “Teenager” “Children” 
“Inclusion” y “Teaching Methods” con los operadores boo-
leanos “AND” y “OR”. 

 
 Selección de artículos 
Como términos de inclusión, se consideraron solo los 

artículos que corresponden a artículos, que estuvieran rela-
cionados y centrados en el ámbito escolar y que abordaron 
la intervención docente y la inclusión de los estudiantes con 
TEA en el aula de educación física. 

Por otro lado, se excluyeron estudios donde se reportan 
acciones docentes en áreas clínicas u otros contextos que no 
sean en el contexto escolar. Se descartaron todos los estu-
dios que no estuvieran disponibles para su revisión. 

 

 
 

Figura 1. Flujograma de selección de artículos para la revisión sistemática. 
Fuente: Autoría propia. 

 
A los estudios incluidos se les realizó un análisis y ex-

tracción de evidencia, la cual se organizó posteriormente a 
través de tópicos ordenados lógicamente y esquematizados 
en la sección de resultados, siendo sintetizados en tablas de 
resumen de resultados, y su posterior análisis. 

 
 Extracción y análisis de datos 
Esta etapa los investigadores la realizaron de forma in-

dependiente, autores, país de origen, año de publicación, 
título, resumen, objetivo del estudio, grupos intervenidos, 
intervenciones, resultados y conclusiones principales. 

 
 Evaluación de la calidad de los artículos 
El instrumento para medir el riesgo de sesgo de los ar-

tículos incluidos es The Newcastle-Ottawa Scale (NOS), la 
cual evalúa la calidad de estudios no aleatorizados, mediante 
el análisis del contenido del estudio, diseño e interpretación 
(Wells et al., n.d.). 

 
Tabla 1  

Riesgo de sesgo Newcastle-Ottawa Scale 

Reference Selection Comparability Outcome Total Score 

 

Representa-

tiveness of 
the exposed 

cohort 

Selection of 

the non  
exposed  
cohort 

Ascertain-

ment of 
exposure 

Demonstration 
that outcome of 

interest was not 
present at start 

of study 

Comparability 
of cohorts on 

the basis of the 
design or anal-

ysis 

Assessment 
of outcome 

Was 
 follow-up 

long 
enough for 
outcomes 
to occur 

Adequacy of 

follow up of 
cohort 

Out of 9 points 

(Maravé-Vivas et al., 

2021) 
      1 1 2 

(Pan, Tsai, Chu, et 
al., 2011) 

 1 1 1 2 1 1 1 8 

(García et al., 2021)      1 1  2 

        mean 4 
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Fuente: Autoría propia 
 

 
Resultados 
 
Los 3 estudios recogidos en esta revisión sistemática, 

pertenecen a estudios originales, los cuales ninguno pre-
senta comparaciones entre grupos intervenidos y grupo 

control. De estos se extrajo la información principal, autor, 
año de publicación, muestra, instrumentos utilizados, inter-
vención, resultados y conclusiones principales, las cuales se 
resumen en el siguiente cuadro. 

 
Tabla 2. 

Estudios incluidos en la revisión 

Autor(es) y año Muestra Instrumentos Intervención Resultados y Conclusión 

(Maravé-Vivas et 
al., 2021) 

No se especifica 

Dossier de segui-
miento diario, en-
trevistas, observa-

ción directa 

Programa de intervención 

tuvo una duración de seis 
meses: sesiones de EF cen-
tradas en el desarrollo de la 
coordinación, el equilibrio 
y las habilidades motrices 

básicas con alumnado con 
TEA. 

R: Los resultados obtenidos concretan que orientaciones como la 
utilización de pictogramas explicativos de las tareas, el modelaje, 
la introducción de temáticas de su interés o el uso de una meto-

dología directiva, pueden mejorar la participación y servir como 
referencia para el diseño de futuras propuestas de EF. 

C: En el presente trabajo, mediante el proceso IA, se ha anali-
zado diferentes maneras de abordar el desafío de trabajar con el 

alumnado TEA en el ámbito de la AF a través de un programa pi-

loto, atendiendo a aspectos técnicos y científicos. Con el objetivo 
de, a posteriori, realizar una aplicación práctica en la realidad 

tanto de la UECyL como del aula ordinaria. 

(Pan, Tsai, Chu, 
et al., 2011) 

Estudiantes con (n 
= 19) y sin (n = 

76) TEA 

Acelerómetro 

En un total de 19 clases de 

45 minutos cada una, con 
dos clases por semana, los 
estudiantes portaron un 

acelerómetro para medir el 
nivel de actividad física. Se 

analizó la interacción social 
(con adultos y compañeros) 

e iniciación social (Estu-
diante con TEA iniciando 

una interacción). 

R: Los resultados mostraron que (a) los estudiantes con TEA 

eran menos activos físicamente que sus compañeros, (b) su AF 
estaba relacionada positivamente con su interacción social con los 
compañeros, y (c) su AF moderada a vigorosa dependía del con-
tenido de la AF, el entorno físico y las características relacionadas 

con el instructor. 

C: Los resultados sugieren la necesidad de realizar estudios adi-
cionales sobre la relación entre las necesidades de los adolescen-
tes con TEA y el contenido ofrecido en la educación física para 
informar a las políticas escolares y ayudar a eliminar las barreras 

para promover la AF entre esta población. 

(García et al., 
2021) 

6 profesores y sus 
estudiantes (n = 

45) 

Sensores de activi-
dad física Fitbit© 
y encuestas abier-

tas. 

Los profesores supervisa-
ron el uso del sensor por 
parte de los estudiantes. 
Profesores y estudiantes 

utilizaron encuestas ab-
iertas para visibilizar expe-

riencia. 

R: Los estudiantes mostraron mayor interés en la cantidad de pa-
sos diarios. La corta duración de la batería y la configuración de 
la cuenta eran los mayores retos para los estudiantes. Los seis 

profesores consideraron que este programa podría ser sostenible 
a largo plazo si este se incorpora al plan de estudio. 

C: Un programa de Fitbit basado en la escuela parece ser factible 
y bien aceptado por los estudiantes con TEA. Los trabajos futuros 
deberán evaluar la eficacia preliminar de este tipo de programa. 

En la presente tabla se establecen aspectos más específicos de los 3 estudios incluidos en el tópico de estrategias docentes en clases de educación física, detallando 

autores, año, muestra, instrumentos, intervenciones, resultados y conclusiones de cada artículo seleccionado (García et al., 2021; Maravé-Vivas et al., 2021; Pan, 
Tsai, Chu, et al., 2011). 

 

 
A continuación, se reportan las evidencias más relevan-

tes asociadas a estos estudios. 
Maravé Vivas, M, et al, (2021) desarrollaron un estu-

dio piloto que luego fue aplicado en un primer año de la 
educación secundaria obligatoria. El estudio consistió en 
la aplicación de sesiones de clases que considerasen los si-
guientes objetivos: Incluir a todo el alumnado en la reali-
zación de actividades; aumentar las capacidades físicas para 
una mejora de la salud; mejorar la coordinación, el equili-
brio y las habilidades motrices finas; crear un ambiente lú-
dico para la realización de las actividades. Para ello, fueron 
tomados en cuenta los criterios 1 y 2 los cuales están in-
mersos en el currículum escolar español, y las unidades 
didácticas o bloques 1 al 5 (Maravé-Vivas et al., 2021).   

Los instrumentos utilizados para la recolección de da-
tos fueron: a) un dossier de seguimiento diario, cada estu-
diante universitario que cumplía el rol de monitor en las 
sesiones, quedaba encargado de cuatro participantes. El 
dossier contenía un listado de todas las actividades realiza-
das y tres indicadores de evaluación que consideraban la ca-
lidad de ejecución de las tareas; b) entrevistas realizadas con 

el fin de saber la percepción del equipo educador, en lo re-
lacionado a las actividades con el fin de identificar todos los 
aspectos modificables que conlleven a una mejora de la or-
ganización del programa; y c) observación directa que ob-
servó la forma de actuar de los estudiantes con TEA durante 
la realización de las sesiones, particularmente su interacción 
con pares, equipo educador, entendimiento de las activida-
des y su participación general durante la clase (Maravé-Vi-
vas et al., 2021). Este estudio fue realizado en estudiantes 
de entre 12 a 17 años, pero el número de participantes no 
fue reportado en el estudio (Maravé-Vivas et al., 2021). 

Entre los resultados obtenidos destaca que las orienta-
ciones, como la utilización de pictogramas explicativos de 
las tareas, el modelaje, la introducción de temáticas de su 
interés o el uso de una metodología directiva, pueden me-
jorar la participación y servir como referencia para el diseño 
de futuras propuestas de educación física. Como limitación 
del estudio, los autores definen que hubiera sido interesante 
analizar y comparar los resultados con estudiantes con desa-
rrollo normotípico (Maravé-Vivas et al., 2021). 

Pan, C et al (2011) revisaron los posibles factores que 
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podrían influir en la actividad física de los adolescentes con 
TEA. Para ello midieron 9 centros educacionales de Taiwán 
que impartían la clase de educación física (Pan, Tsai, & 
Hsieh, 2011), analizando los niveles de actividad física a tra-
vés de acelerómetros cuyos resultados se sintetizaron a tra-
vés de recuentos por minuto (CPM) y el recuento de pasos 
por minuto, sumando además compromiso social dividido 
en con adultos y con compañeros, lo que a su vez fue clasi-
ficado en iniciación social e interacción social (Pan, Tsai, & 
Hsieh, 2011). 

El estudio fue aplicado con 12 profesionales de educa-
ción física (7 hombres y 5 mujeres) y 8 no especialistas del 
área (4 hombres y 4 mujeres) quienes impartieron las clases 
de EFI con 19 estudiantes TEA, con una edad promedio de 
14 años, además de sus compañeros de desarrollo normotí-
pico (n= 76) con una edad promedio de 14 años igualmente 
(Pan, Tsai, & Hsieh, 2011). 

La duración del estudio fueron 38 sesiones en total, las 
cuales fueron distribuidas en dos sesiones por semana de 45 
minutos cada una. La orientación de las actividades se clasi-
ficó en 3 grupos, actividades de equipo, las cuales se reali-
zaron en un total de 18 sesiones; actividades individuales, 
14 sesiones; y por último pruebas de aptitud física y el juego 
libre, realizadas en un total de 6 sesiones (Pan, Tsai, & 
Hsieh, 2011). 

Como principal resultado del estudio se observó que (a) 
los estudiantes con TEA eran menos activos físicamente que 
sus compañeros, (b) su AF estaba relacionada positivamente 
con su interacción social con los compañeros, y (c) su AF 
moderada a vigorosa dependía del contenido de la AF, el 
entorno físico y las características relacionadas con el profe-
sor (Pan, Tsai, & Hsieh, 2011). 

García, JM, et al, (2021) el estudio examina la viabilidad 
de un programa de Fitbit de 12 semanas en la escuela con 
estudiantes con TEA. La investigación fue realizada en una 
escuela privada en Florida durante la primavera del año 
2019. Por propósitos del estudio, todos los profesores par-
ticipantes, fueron instruidos en el uso y configuración de 
Fitbit y los estudiantes de utilizar el dispositivo en su mu-
ñeca no dominante, mientras que a los padres se les hizo 
envío de la información sobre la configuración de la cuenta, 
las capacidades del dispositivo y los procedimientos para 
cargar el Fitbit (García et al., 2021). 

Como parámetros a considerar se definió, recluta-
miento y retención, los investigadores registraron el interés 
del profesor para que los estudiantes participaran, el interés 
de los estudiantes, y la tasa de deserción del estudio; re-
gistro de los profesores, se les solicitó a los profesores que 
registraran si los estudiantes seguían llevando el disposi-
tivo a 1.- diario, 2.- semanalmente, 3.- con poca frecuen-
cia, o 3.- en absoluto. Se definió como uso del dispositivo 
diario, el uso en al menos 4 de los 5 días de la semana, 
durante el 75% (9 semanas) del periodo de intervención 
(12 semanas); cuestionario abierto de los profesores, al fi-
nal del periodo de intervención, se distribuyó a los seis 
profesores un cuestionario abierto en el cual tenían que 
describir la participación de sus estudiantes en el programa, 

su propia experiencia con los rastreadores fitness, los retos, 
beneficios para el profesor y los/as estudiantes, la carga para 
el docente y cualquier sugerencia para el uso futuro del pro-
grama (García et al., 2021). 

La muestra estuvo conformada por 6 profesores (3 de 
bachillerato, 3 de de secundaria), y sus estudiantes (n= 45). 
Los estudiantes tenían entre 13 a 19 años y todos estaban 
diagnosticados con TEA. El estudio tuvo una duración de 
12 semanas (García et al., 2021). 

Entre los resultados relevantes del estudio está que 1) 
los estudiantes mostraron mayor interés en la cantidad de 
pasos diarios. 2) La corta duración de la batería y la confi-
guración de la cuenta eran los mayores retos para los estu-
diantes. 3) Los seis profesores consideraron que este pro-
grama podría ser sostenible a largo plazo si este se incorpora 
al plan de estudio. Entre las limitaciones que presentaron 
en el estudio está que los profesores solo pudieron observar 
durante el horario escolar, por lo que el uso fuera de la es-
cuela no estaba claro, el apoyo constante y diario de los pro-
fesores al uso del Fitbit pudo haber contribuido al alto cum-
plimiento del programa, por lo que es posible que los resul-
tados no sean extrapolables a otros contextos (García et al., 
2021) 

 
Discusión 
 
Como ya se ha señalado previamente, la evidencia sugiere 

que las personas diagnosticadas con autismo poseen mayores 
dificultades en su condición física (Beamer & Yun, 2014; de 
Lima et al., 2017; do Nascimento et al., 2016; Gilbert & 
Man, 2017; Kodak & Bergmann, 2020; Lamb et al., 2016; 
López-Valverde et al., 2021; Obrusnikova & Dillon, 2011; 
Pan, Tsai, Chu, et al., 2011; Sabanina et al., 2018) habilida-
des motoras y sociales en comparación con quienes no lo pa-
decen (Akın & Alp, 2019; Downs et al., 2020; Lamb et al., 
2016; Maravé-Vivas et al., 2021; Obrusnikova & Dillon, 
2011; Pan, Tsai, & Hsieh, 2011; Valverde-Esteve et al., 
2021) lo cual guarda similitud con lo hallado por (Healy et 
al., 2018; Ruggeri et al., 2020). Asimismo, niños y jóvenes 
con TEA dedican y participan en menor medida en activida-
des relacionadas al ejercicio físico comparado a sus pares con 
desarrollo normotípico (Robles et al., 2023), lo cual entre 
sus causas se halla el hecho de que los déficits propios del tras-
torno limitan la interacción con sus pares en este contexto 
(López-Valverde et al., 2021; Pan, Tsai, Chu, et al., 2011) 
lo cual coincide con lo hallado en la revisión sistemática de 
(Ruggeri et al., 2020), el metaanálisis de (Healy et al., 2018) 
y la revisión de (Robles et al., 2023) 

En la revisión realizada por Robles & compañía (2023), el 
que tuvo como objetivo caracterizar los programas realizados 
en el contexto escolar y sus efectos sobre parámetros asocia-
dos a la salud, se tuvieron como resultados principales, un 
decrecimiento en las conductas estereotipadas, además de 
una mejora en las habilidades motrices (Robles et al., 
2023). En el metaanálisis realizado por Healy & compañia 
(2018), en el cual tuvo como como objetivo determinar los 
efectos de las intervenciones de ejercicio físico en jóvenes 
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con TEA, se especificaron como resultados que la interven-
ción con ejercicio físico generan un efecto moderado o 
grande en varios aspectos como el desarrollo de habilidades 
de manipulación, habilidades de locomoción, condición fí-
sica: Fuerza y resistencia muscular y funcionamiento social 
(Healy et al., 2018), estos resultados, guardan relación con 
lo encontrado por Vallejos-Meriño & compañia (2024), en 
el que se intervino a 12 estudiantes con TEA en la clase de 
EFI durante 12 semanas, como resultados relevantes se ob-
tuvo una mejora en el fitness cardiovascular, fuerza y des-
treza manual (Vallejos-Meriño et al., 2024). 

Asimismo, en el estudio también señala que interven-
ciones en el entorno de la clase EFI tuvo efectos más signi-
ficativos que en entornos comunes. Por otro lado, también 
especifican que las intervenciones centradas en el desarrollo 
de habilidades manipulativas y locomotoras tienen un efecto 
significativo y positivo, lo cual, es fundamental para perso-
nas con TEA, pues, muchas veces las limitaciones en este 
aspecto son una de las principales barreras que les impiden 
realizar ejercicio físico (Healy et al., 2018). 

Ahora bien, en cuanto a la problemática conductual y a 
nivel de salud mental asociada al TEA, fue abordada por 
(Rosenblatt et al., 2011) en un programa multimodal de 
yoga, danza y musicoterapia de 8 semanas, la cual tuvo 
como resultado principal, mejoras significativas en tópicos 
como agresión, ansiedad, problemas de atención, conductas 
atípicas, problemas conductuales, hiperactividad y somati-
zación los cuales se midieron a través de la escala de exter-
nalización, la escala de internalización y el índice de sínto-
mas conductuales o BSI. 

En este sentido, se ha señalado que el impacto de una 
intervención de ejercicio físico en lo relacionado a la comu-
nicación social, genera resultados positivos en los niños y 
niñas con TEA. (Bahrami et al., 2012) obtuvo como resul-
tado que entrenamientos de técnicas de kata de 14 semanas 
de duración, reducen de manera significativa los estereoti-
pos asociados al TEA, los cuales posterior a la intervención, 
se mantuvieron durante el tiempo (4 semanas).  

En el ámbito de la comunicación social, (Movahedi et 
al., 2013) en la misma intervención de entrenamiento de 
kata durante 14 semanas, obtuvo como resultado principal, 
que la intervención que el entrenamiento con técnicas de 
kata mejoró significativamente la disfunción social. Simila-
res resultados obtuvieron (Pan, 2010), con un programa de 
ejercicios acuáticos de 10 semanas, donde se observaron 
mejoras sociales significativas, las cuales, luego pudieron ser 
mantenidas durante el tiempo, similares resultados obtuvo 
(Zachor et al., 2017), en su programa de aventura al aire 
libre durante 13 semanas, sin embargo este último no men-
ciona si posterior al cese de la intervención, los resultados 
se han mantenido durante el tiempo. Esto deja en evidencia 
que, en lo relacionado a aspectos de comunicación social de 
niños/as y adolescentes que padecen TEA, los resultados 
obtenidos en las intervenciones son perdurables en el 
tiempo, aún cuando los programas han cesado, adjudicando 
aún más valor. Sin embargo, se hace necesaria mayor evi-
dencia para demostrar, que las mejoras obtenidas en los 

programas, son perdurables a largo plazo. 
El estudio de (Healy et al., 2018) pone como eje para la 

intervención en personas con TEA, que esta tenga una base 
teórica y definida, y que sean emanados de estudios que 
cuenten en lo posible con un grupo control comparable, y 
en el mejor de los casos, aleatorizados, sin embargo, la evi-
dencia encontrada en lo referente a el contexto de educa-
ción física, los estudios analizados no cuentan con un grupo 
control e incluso (Maravé-Vivas et al., 2021) afirma que una 
limitante de su estudio fue la falta de un grupo de observa-
ción de estudiantes con desarrollo normotípico, y por su 
parte el estudio realizado por (García et al., 2021) afirma 
que los resultados de su intervención probablemente no son 
extrapolables a otros contextos. Por su parte, (Ruggeri et 
al., 2020), señala la importancia de generar estrategias es-
pecíficas para apoyar su interacción social, desarrollo motor 
y aspectos conductuales.  

Es múltiple la evidencia encontrada respecto a los be-
neficios de realizar ejercicios físicos para niños/as y ado-
lescentes con TEA, en cuanto a aspectos conductuales, so-
ciales y neuromotores, sin embargo, solo se encontraron 
3 estudios que abordan las estrategias docentes para incluir 
a estudiantes con TEA en las clases de Educación Física 
(García et al., 2021; Maravé-Vivas et al., 2021; Pan, Tsai, 
& Hsieh, 2011). Los resultados de estos estudios apuntan 
a una búsqueda de mejora en los aspectos integrales de ni-
ños/as y adolescentes con TEA en las clases EFI, mediante 
metodologías específicas; pictogramas explicativos de las 
tareas a realizar y/o una metodología directiva (Maravé-
Vivas et al., 2021), división de actividades en grupales e 
individuales (Pan, Tsai, & Hsieh, 2011) y aplicación del 
programa de Fitbit (García et al., 2021). Es importante 
señalar que los 3 estudios fueron llevados a cabo en estu-
diantes con un rango etario similar, oscilando entre los 12- 
18 años y no contemplan estudiantes de primaria o meno-
res. En los resultados, por su parte, los estudios apuntan a 
una mejora en la participación, interacción social y motora 
de los/as estudiantes, a partir de su nivel de interés y de 
su nivel relación con sus compañeros/as (García et al., 
2021; Maravé-Vivas et al., 2021; Pan, Tsai, & Hsieh, 
2011).  

Sumado a lo anterior, se hace interesante señalar que, 
la evidencia encontrada respecto a metodologías o progra-
mas de enseñanza en el contexto de la clase de educación 
física para incluir a estudiantes con TEA haya sido tan es-
caso, considerando el impacto multisistémico y transversal 
que tiene la realización de ejercicio físico para ellos/as, 
aún más cuando estudios como los realizados por (Bahrami 
et al., 2012) y (Movahedi et al., 2013), los cuales por la 
naturaleza de la intervención son aplicables al contexto es-
colar y extraescolar, sin embargo, a nivel nacional la viabi-
lidad de dichos estudios pueden verse diezmadas por la poca 
plasticidad del currículum nacional, lo cual se contradice 
con las leyes existentes mencionadas anteriormente, pues 
como estas mencionan, los centros educativos tienen que 
asegurar y contemplar para los estudiantes con discapacidad 
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y/o NEE, las condiciones educacionales y planes de estu-
dios, como también, adecuaciones curriculares, infraestruc-
tura y material de apoyo (Ley N° 20.422, Establece Normas 
Sobre Igualdad de Oportunidades E Inclusión Social de Per-
sonas Con Discapacidad, 2010). Pero que en la práctica, es-
tudios como los mencionados previamente, que son exter-
nos al contexto escolar, a pesar de ser accesibles, son difí-
cilmente aplicables en el aula de clase. 

 
Consideraciones finales 

 
Pese a la prevalencia e impacto de la temática de la pre-

sente investigación, y con el constante aumento de estu-
diantes que presentan TEA en el contexto escolar, la evi-
dencia reportada respecto a las estrategias docentes que 
apuntan a la inclusión de estudiantes con TEA en las clases 
de educación física es muy limitada a nivel mundial, siendo 
aún más escaso en países de habla hispana, principalmente 
en latinoamérica. 

Sumado a lo anterior, las estrategias docentes en el con-
texto escolar, además de ser escasas no son reveladoras, ya 
que no reportan resultados a mediano y largo plazo, por lo 
cual se hace imposible delimitar el plan de trabajo docente 
más significativo para los y las estudiantes con trastorno del 
espectro autista. 

Finalmente, la evidencia encontrada, a pesar de ser es-
casa, permite generar un precedente de investigación a la 
temática, dando cuenta de la evidencia actual, siendo una 
base para que sea interiorizada y llevada al abordaje docente 
de estudiantes con TEA en las clases de educación física. 
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