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Resumen

El objetivo general de esta investigación es describir e interpretar las teorías

subjetivas sobre las prácticas parentales que utilizan un grupo de padres y madres

pertenecientes a una corporación de apoyo integral para hijos/as con Trastorno del Espectro

Autista (TEA), para fomentar el comportamiento prosocial en sus hijos/as con TEA. Esta

investigación corresponde a un estudio descriptivo e interpretativo, que utiliza metodología

cualitativa y un diseño de estudio de caso. Los participantes del estudio corresponden a 10

padres y madres de hijos con Trastorno del Espectro Autista, que pertenecen a una

corporación orientada al apoyo de estas personas. Se seleccionaron con base a un muestreo

teórico y se aplicó observación cualitativa y una entrevista episódica. Los datos se

analizaron con codificación temática, axial y selectiva, además de análisis específico para

teorías subjetivas. Los resultados proporcionaron una comprensión del significado de la

conducta prosocial, las prácticas parentales empleadas por los padres para fomentar la

prosocialidad en sus hijos, los facilitadores y obstaculizadores de estas prácticas y su

relación con la inclusión social. Además, se elaboró un conjunto de modelos cualitativos

descriptivos e interpretativos de las prácticas parentales prosociales, a partir de las teorías

subjetivas encontradas. En la discusión, se resaltan elementos esenciales beneficiosos para

la crianza de niños/as con TEA y se explican los resultados a la luz de la literatura.

Palabras clave: Prosocialidad, Trastorno del Espectro Autista, Teorías subjetivas, Inclusión,

Prácticas Parentales
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Abstract

The general objective of this research is to describe and interpret the subjective

theories on parenting practices used by a group of parents belonging to a comprehensive

support corporation for children with Autism Spectrum Disorder (ASD), aiming to promote

prosocial behavior in their children with ASD. This research corresponds to a descriptive

and interpretative study, using qualitative methodology and a case study design. The

participants of this study consist of 10 parents of children with Autism Spectrum Disorder

who belong to a corporation focused on supporting individuals with ASD. They were

selected based on theoretical sampling, and qualitative observation and episodic interviews

were conducted. Data were analyzed using thematic, axial, and selective coding, along with

specific analysis for subjective theories. The results provided an understanding of the

meaning of prosocial behavior, parenting practices employed by parents to promote

prosociality in their children, the facilitators and obstacles of these practices, and their

relationship to social inclusion. Additionally, a set of qualitative descriptive and

interpretative models of prosocial parenting practices was developed based on the

subjective theories found. In the discussion, essential elements beneficial for raising

children with ASD are highlighted, and the results are explained in light of the existing

literature.

Keywords: Prosocial behavior; Autism Spectrum Disorder; Subjective theories; Inclusion;

Parenting practices; Upbringing.

6



Capítulo I Introducción

Este trabajo corresponde a la tesis para optar al título profesional de Psicólogo(a) y

al grado de Licenciado en Psicología, de la carrera de Psicología de la Universidad de

Atacama.

Las acciones que tienen por objetivo beneficiar a otras personas, por medio de la

ayuda, solidaridad, empatía o la generosidad, son valoradas como positivas e influyentes

para el desarrollo de las personas en sociedad, este conjunto de variables es conocido como

comportamiento prosocial.

La prosocialidad posee un valor significativo para la vida en sociedad por varias

razones, ya que contribuye al bienestar colectivo e individual, al fortalecimiento de

relaciones sociales y promueve la convivencia positiva, lo anterior adquiere aún más valor

cuando las sociedades o las personas pasan por periodos de crisis o vulnerabilidad, debido a

la necesidad de recibir ayuda y cooperar producto de la adversidad (Efremova, 2023).

La prosocialidad puede ser entendida como la disposición y capacidad de las

personas por realizar acciones beneficiosas hacia los demás (Eisenberg, 1986), con el

propósito de ayudar de manera voluntaria y sin esperar algo a cambio (Auné et al., 2019).

Estas conductas no solo benefician a quienes las reciben, sino también tienen un impacto

positivo en el bienestar emocional y la calidad de vida de quienes las practican (Balabanian

y Lemos, 2020). Aunque existe un potencial innato en el ser humano para adoptar

conductas prosociales de manera natural (Zaki y Mitchell, 2013), no todos logran el nivel

de desarrollo esperado de este comportamiento.

Las familias y sus hijos/as con TEA, podrían enfrentar desafíos únicos al intentar

enseñar y aprender conductas prosociales, debido a las problemáticas que se relacionan a la

condición de sus hijos/as relacionadas a la comunicación, comprensión emocional, la

interacción y comprensión de señales sociales, estas se pueden presentar en mayor o menor

grado (Londoño y Forero, 2022). Estas dificultades pueden limitar su habilidad para

internalizar y expresar comportamientos prosociales de manera espontánea, representando

así un desafío significativo en su desarrollo socioemocional (Kirst et al., 2022). Es

necesario señalar, que las dificultades antes mencionadas están inherentemente relacionadas

con las características específicas y propias del TEA, y su grado de complejidad puede

fluctuar de una persona a otra. Este fenómeno podría depender de diversas variables, entre
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las que se pueden destacar la estimulación recibida durante la infancia, las peculiaridades

individuales, las interacciones sociales a lo largo de la vida, así como el respaldo y la

funcionalidad familiar (Rosado et al., 2020). Por lo anterior, es que las familias juegan un

papel esencial en el desarrollo de habilidades socioemocionales, en la transmisión y

enseñanza del comportamiento prosocial en sus hijos/as (Roy y Giraldo, 2018). Por esto, se

vuelve necesario indagar sobre cuáles son las prácticas parentales que aplican quienes

ejercer el rol de criador/ra de hijos/as con TEA para enseñar prosocialidad.

Las prácticas parentales son estrategias y/o pautas educativas de crianza empleadas

por los padres, madres y/o criadores para crear el ambiente deseado en el cual sus hijos/as

crezcan y desarrollen (Malander, 2016). Estas prácticas implican la transmisión de valores

y normas que contribuyen a la integración de los niños/as en la sociedad. La elección de

estas prácticas se fundamenta en diversos factores, como la edad, el género, el orden de

nacimiento y la personalidad de los hijos/as, así como en la experiencia previa de los padres

como hijos/as, su nivel educativo y sus creencias acerca del desarrollo y las expectativas

asociadas a la crianza (Darling y Steinberg, 1993).

Estudios de crianza en general, evidencian que las prácticas parentales se deben

adaptar a las necesidades de cada niño, por lo que se espera que éstas fomenten habilidades

de comunicación, de adaptabilidad y tolerancia en sus hijos/as, como también, ofrecer

contención emocional en momentos de crisis y aceptación de la condición en la familia

(Castro et al., 2019).

En este sentido, desde la experiencia de crianza de los padres y madres de hijos/as

con TEA, es relevante conocer las prácticas parentales que utilizan para promover el

comportamiento prosocial en sus hijos/as con TEA y las explicaciones a la base de estas

prácticas. Las explicaciones que los padres, madres y/o criadores elaboran en la crianza, se

pueden abordar desde las Teorías Subjetivas (TS). Las TS son suposiciones hipotéticas

propias, del mundo y sobre el comportamiento de las otras personas, las cuales permiten

comprender y predecir el funcionamiento de las cosas, además de justificar las propias

acciones y orientar la conducta (Flick, 2018).
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El estudio de TS sobre las competencias socioemocionales se viene desarrollando

desde hace algunos años. Los hallazgos obtenidos a la fecha pueden agruparse en (a) teorías

subjetivas sobre los procesos de desarrollo social y cognitivo, (b) teorías subjetivas sobre

las habilidades del niño, (c) desarrollo de teorías subjetivas, (d) relación entre las teorías

subjetivas de los padres y su relación con el comportamiento de los padres y (e) relación

entre teorías subjetivas y el desarrollo infantil (Miller, 1988).

De esta manera, en este trabajo se considera pertinente acceder a la comprensión de

las prácticas parentales, desde las TS de los padres y madres con hijos/as con TEA. Lo

anterior, además por las características de este tipo de subjetividad, que permite integrar los

saberes subjetivos experienciales con aquellos más abstractos, de tipo explicativos (Cuadra

y Castro, 2021).

En base a lo anterior, en este estudio se interroga sobre cuáles son las prácticas

parentales prosociales que utilizan estos padres y madres con sus hijos/as con TEA, qué

entienden por comportamiento prosocial, cómo relacionan el comportamiento prosocial y

las prácticas parentales en el fomento de la prosocialidad en sus hijos/as con TEA, qué

obstaculizadores y facilitadores reconocen, en el fomento del comportamiento prosocial de

sus hijos/as con TEA y cómo se puede interpretar comprensiva y cualitativamente las

prácticas parentales para el desarrollo de la prosocialidad en sus hijos/as, desde las TS

encontradas.

Así, el problema de la investigación es ¿Cuáles son las teorías subjetivas sobre las

prácticas parentales que utilizan un grupo de padres y madres que son usuarios de una

corporación de apoyo integral para hijos/as con Trastorno del Espectro Autista (TEA), para

fomentar el comportamiento prosocial en sus hijos e hijas con Trastorno del Espectro

Autista? El objetivo general de este trabajo es describir e interpretar estas teorías subjetivas,

mientras que a nivel específico se pretende: (a) describir las prácticas parentales prosociales

que utilizan estos padres y madres, desde sus teorías subjetivas; (b) determinar el

significado subjetivo del comportamiento prosocial de estos padres y madres, desde sus

teorías subjetivas; (c) establecer la relación entre comportamiento prosocial, las prácticas

parentales e inclusión social de sus hijos/as con TEA, desde las teorías subjetivas de los

padres; (d) identificar y describir los obstaculizadores y facilitadores que reconocen estos

padres y madres, en el fomento del comportamiento prosocial de sus hijos/as, desde sus

teorías subjetivas; (e) interpretar comprensiva y cualitativamente las prácticas parentales
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usadas por estos padres y madres para el desarrollo de la prosocialidad en sus hijos/as,

desde las teorías subjetivas encontradas.

Para responder el problema de investigación, se utiliza un estudio cualitativo con

una muestra de 10 padres o madres de hijos/as con TEA, que residen en la comuna de

Copiapó y participan en una corporación de apoyo a familias de niños, niñas y adolescentes

que se encuentran dentro del Trastorno del Espectro Autista. Además, se utiliza

metodología cualitativa para acceder a las TS de los padres y madres, con base en la

entrevista episódica, a fin de conocer las prácticas parentales prosociales.

En cuanto a la pertinencia y relevancia de este estudio, es preciso señalar que el

comportamiento prosocial es de gran importancia para el desarrollo socioemocional de las

personas (Roy y Giraldo, 2018), dado que durante las etapas tempranas del desarrollo se

consolidan habilidades de comunicación social y comportamiento prosocial, logrando una

mayor adaptación al entorno, facilitando su inserción en el ámbito social, educacional y

laboral (Dale et al., 2022). Por lo tanto, es necesario promover estas conductas prosociales

durante la infancia, siendo de especial importancia en infantes con TEA, dado que parte de

las limitaciones psicosociales de estos grupos son, precisamente, sus habilidades

socioemocionales (Delgado y Arias, 2021). Sobre todo, con base en las prácticas parentales

para el fomento de la prosocialidad, dado que son fundamentales en el comportamiento de

los niños/as, influyendo en su vida social y educativa (Londoño y Forero, 2022). Además,

éstas repercuten positivamente en el desempeño académico, las relaciones interpersonales,

las actividades cotidianas, la autorregulación emocional y la autoestima (Flores et al.,

2022).

Por último, es necesario destacar que, abordar el problema desde las TS, permite

reconocer en estos padres y madres un tipo de subjetividad que es de importancia en las

personas para justificar sus acciones, orientar sus decisiones, comprender el pasado,

presente y anticipar el futuro (Flick, 2018). Así, desde las TS es posible acceder a las

prácticas parentales que desarrollan estos padres y madres con sus hijos/as con TEA.

Además, con base a éstas, es factible identificar qué acciones tienen resultados positivos y

cuáles resultados negativos, de qué manera explican las decisiones que han tomado para

fomentar la prosocialidad en sus hijos/as con TEA y cómo estas decisiones han influido en

el desarrollo de este importante comportamiento positivo en sus hijos/as. Sumado a lo

anterior, es importante señalar que si bien, existen numerosas investigaciones sobre las
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dificultades socioemocionales que presentan las personas con autismo (Rivera, 2018), en

Chile es escasa la literatura que aborda problemáticas que viven personas con TEA y sus

familias (Cid et al., 2021).

La tesis se presenta en distintos capítulos. En el Capítulo I se introduce a las

temáticas principales de la investigación. El Capítulo II aborda el marco teórico,

explorando conceptos clave como el comportamiento prosocial, la prosocialidad en

personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), prácticas parentales, y estudios

cualitativos relacionados con prácticas parentales, prosocialidad y TEA. El Capítulo III

detalla la metodología, cubriendo el tipo de estudio, participantes, procedimientos de

recolección de datos, instrumentos, análisis de datos y consideraciones éticas. En el

Capítulo IV se presentan los resultados del análisis intracaso e intercaso, con su

correspondiente codificación axial y selectiva. Finalmente, el Capítulo V aborda la

discusión y conclusión, analizando y contextualizando los resultados de la investigación.
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Capitulo II Marco Teórico

Comportamiento Prosocial

La conducta prosocial se asocia a comportamientos considerados positivos por la

sociedad. Se define como acciones voluntarias destinadas al beneficio de otra persona, sin

considerar algún tipo de compensación a cambio e incluyendo un costo o sacrificio para el

benefactor (Auné et al., 2019; Pfattheicher et al., 2022). Además, la literatura destaca el

valor de este tipo de comportamiento, ya que favorece las relaciones sociales, influye en un

comportamiento positivo de las personas y refuerza la autoestima del benefactor y el

beneficiario (Auné et al., 2014).

En el desarrollo de la conducta prosocial, intervienen un conjunto de factores

cognitivos, afectivos, biológicos, emocionales y sociales, por lo que actualmente se

considera la prosocialidad como un constructo multidimensional (Duarte, 2021). En

consecuencia, no existe una única teoría que lo explique, contando a la fecha con varias

aproximaciones conceptuales del constructo.

De esta manera, en general, se proponen tres enfoques principales que engloban los

modelos teóricos más representativos de la prosocialidad. La teoría evolucionista, se

fundamenta en los mecanismos de parentesco, altruismo recíproco y selección grupal para

dar cuenta de la prosocialidad desde una perspectiva de selección natural (Cosmides y

Tooby, 2005). Por otro lado, el enfoque cognitivo establece una conexión entre el juicio

moral y la conducta prosocial, de manera que a medida que se desarrolla la madurez

psicobiológica, se espera un aumento en la manifestación de comportamientos prosociales

(Gil, 2020). Por último, se encuentra la teoría del aprendizaje social, la cual se basa en la

experiencia que tiene el individuo y el aprendizaje que adquiere al brindar ayuda y

presenciar comportamientos prosociales (Arias, 2015). En este trabajo, se aborda el

comportamiento prosocial desde una perspectiva sociocognitiva, comprendiendo que este

comportamiento es resultado tanto de procesos psicológicos individuales como de las

condiciones socio-contextuales en que se manifiesta (Bernal y Abrantes, 2018).

Actualmente la prosocialidad toma un papel significativo en la solución de

importantes problemáticas de la sociedad, por tener elementos que favorecen la interacción,

las relaciones interpersonales saludables y el equilibrio social, contribuyendo a las

emociones positivas, la autorregulación cognitiva y la estabilidad emocional. Esto no solo
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impacta en el bienestar personal, si no que también repercute en el desempeño educativo

(Cuadra y Salgado, 2020). Además, puede generar beneficios personales y sociales,

mejorando la socialización entre los sujetos, actuando como un mecanismo protector de los

comportamientos socialmente problemáticos (Aguirre, 2015). En el caso de las personas

con discapacidad, este comportamiento se torna fundamental para su adecuado desarrollo

psicosocial y procesos de inclusión social, favoreciendo el bienestar psicológico en este

grupo de personas (Suriá, 2017). En el apartado siguiente se profundiza la relación entre

este comportamiento positivo y la discapacidad.

Prosocialidad en Personas con Discapacidad

A lo largo del tiempo han existido diversas perspectivas y definiciones de

discapacidad, que han evolucionado según la posición de las personas con dicha condición

en la sociedad y la actitud de la sociedad hacia ellas, pasando desde el desconocimiento y la

discriminación, hacia la igualdad e inclusión (Seoane, 2011; Muñoz, 2020). La

discapacidad no es definida como un atributo exclusivo de la persona, sino que se considera

como el resultado de la interacción entre la persona y su entorno (Aristizábal, 2020). En

consecuencia, la discapacidad se comprende como un nivel de funcionamiento limitado de

la persona, que puede experimentar cambios significativos según los apoyos que se le

brinden, en lugar de ser una característica interna e inalterable. Esta perspectiva reconoce

que el entorno en el que se desenvuelve una persona tiene un papel crucial en su capacidad

para participar plenamente en la sociedad. Es decir, al proporcionar los recursos y apoyos

adecuados, se pueden promover cambios positivos y mejorar la funcionalidad de las

personas con discapacidad (Solís, 2022).

Por lo anterior, se destaca la relevancia de lograr una intervención y atención desde

un enfoque integral, donde se contemple el modelo social y modelo médico, considerando

la interacción entre el individuo en situación de discapacidad y su entorno, considerando así

todos los factores que influyen en el desarrollo de la vida diaria de la persona (Asmat y

Nuñez, 2021). Se trata de entender la discapacidad como una situación diversa que implica

la interacción de una persona en sus aspectos físicos y psicológicos, junto con los

elementos de la sociedad en la que se desenvuelve y reside (Padilla, 2010). Por lo tanto, los

profesionales deben intervenir desde la persona como individuo, hasta su entorno,
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otorgando herramientas adecuadas para lograr un desenvolvimiento y desarrollo de manera

sistémica integral de la persona.

En cuanto a la prevalencia de la discapacidad y para el caso chileno, según el

Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADI, 2015), el 16,7% de la población desde los

dos años en adelante se encuentra en situación de discapacidad. Aunque la prevalencia es

alta, en América Latina, los países aún tienen una deuda pendiente en cuanto a la definición

de políticas públicas que aseguren la inserción laboral de las personas con discapacidad.

Estas políticas deben responder de manera adecuada a las necesidades de este sector de la

población, ya que establecen la base fundamental que contribuye directamente a su

participación social, por ende, a su propia superación personal (Paz y Silva, 2020). A su

vez, en el desarrollo individual de las personas con discapacidad, en su etapa inicial escolar,

cobra relevancia la presencia familiar. Esta se presenta como un factor de apoyo esencial

para sus hijos/as en situación de discapacidad, ya que facilita que estos se inserten en dicho

contexto, se relacionen con la institución, profesores y compañeros de clases (Aguiar et al.,

2020).

En cuanto a estudios acerca de las conductas prosociales en personas con

discapacidad, en el trabajo de Suriá (2019), realizado en un grupo de mujeres con

discapacidad que han sido violentadas psicológicamente debido a su condición, se encontró

en ellas altos índices de comportamientos prosociales, acciones como ayudar a los demás,

ser altruistas y tener deseo de compartir con otros. Por lo que, se puede interpretar que hay

una conexión positiva entre el comportamiento prosocial y la violencia vivida, ya que,

aunque haya existido este tipo de vulneración, las personas con discapacidad demostraron

una conducta prosocial notablemente alta.

En otros estudios, se ha demostrado que jóvenes con discapacidad intelectual (DI)

pueden tener dificultades para demostrar un comportamiento prosocial, sin embargo, se

evidencia que antes de la edad de 22 años, el tener compañeros de clase con altos niveles de

prosocialidad, puede aumentar el comportamiento prosocial individual de los estudiantes

con estas limitaciones (Wagemaker et al., 2023).

Por otro lado, en un estudio realizado en Ontario, sobre las conductas prosociales

ejercidas por la sociedad hacia las personas con discapacidad, se encontró que el 61% de

los estudiantes que se desarrollan de manera típica tienen actitudes positivas hacia las

personas con discapacidad, mientras que el 21% mostraba actitudes negativas. Además, se
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observa que las mujeres tienden a tener interacciones voluntarias más positivas en

comparación a los hombres, desarrollando la empatía y disminuyendo el sesgo entre los

grupos (Szumski et al., 2020).

De esta forma, la construcción de entornos prosociales motiva el surgimiento de

relaciones basadas en el respeto mutuo, la tolerancia y la cooperación en conjunto. Aspecto

fundamental para el desarrollo de la amistad y el compañerismo en personas con cualquier

tipo de discapacidad, un proceso inclusivo en el que puedan desarrollarse de manera

integral (Isaacs y Mansilla, 2014). Las teorías actuales del TEA no siempre lo consideran

como una discapacidad, dependiendo del nivel de limitación que presente la persona. En el

apartado siguiente se aborda el concepto.

Prosocialidad en Personas con Trastorno del Espectro Autista

El Trastorno del Espectro Autista (TEA), según el DSM-5 es un trastorno del

desarrollo neurológico, el cual se caracteriza por déficits en la comunicación e interacción

social, en el comportamiento empático, de ayuda o cooperación, siendo evidenciados en los

primeros años de vida. La conducta prosocial engloba características que se encuentran

afectadas en las personas con TEA (Bru et al., 2020).

Según el DSM-V existen tres grados de severidad del Trastorno del Espectro

Autista, los cuales se fundamentan en síntomas relacionados con la comunicación social,

los comportamientos restringidos y repetitivos, donde en el grado 1 se requiere ayuda, pero

no demanda apoyo en el lugar, aunque presenta alteraciones significativas en el área de

comunicación social; en el grado 2 se evidencia la necesidad de ayuda notable, donde se

identifica un déficit con limitada iniciación, respuestas reducidas o atípicas; y en el grado 3,

se observa una necesidad de ayuda muy notable, con una presencia mínima de habilidades

en la comunicación social (American Psychiatric Association, 2014). En línea con lo

anterior, dependiendo del diagnóstico de la persona, es que la afectación del desarrollo del

comportamiento prosocial será mayor o menor. En Chile, la ley 21.454, conocida como ley

TEA, promulgada en marzo de 2023, representa un avance en la protección de los derechos

de las personas con TEA, mejorando la atención y el apoyo brindado a esta población en el

país.
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Según la Ley 21.545 (2023) se entenderá por persona con TEA a:

Aquellas que presentan una diferencia o diversidad en el neurodesarrollo típico, que

se manifiesta en dificultades significativas en la iniciación, reciprocidad y

mantención de la interacción y comunicación social al interactuar con los diferentes

entornos, así como también en conductas o intereses restrictivos o repetitivos. El

espectro de dificultad significativa en estas áreas es amplio y varía en cada persona

(p. 1)

Se vuelve indispensable considerar cuando existan características que generan un

impacto funcional en contextos familiares, sociales educativas y ocupacionales, se

constituirá un grado de discapacidad. Por tanto, es la interacción entre los recursos de la

persona y las barreras en el entorno, las que pueden limitar la participación plena de los

individuos con TEA (Ley 21.545, 2023).

No obstante, de lo anterior, a causa de la naturaleza misma del TEA, es todo un

desafío el desarrollo e integración de habilidades socioemocionales, como lo es la

prosocialidad (Kirst et al., 2022). Las habilidades socioemocionales se definen como un

conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes para comprender cómo nos sentimos y

cómo nos expresamos, volviéndose indispensable para el desarrollo, contribuyendo en la

manera que se relacionan las personas en los diferentes contextos de la sociedad (Treviño et

al., 2019). Son herramientas que permiten a las personas comprender y regular las propias

emociones, así como también entender las emociones de los demás. De igual manera,

fomentan la capacidad de mostrar empatía, lo cual favorece la comprensión y la

colaboración en las relaciones interpersonales. Asimismo, estas habilidades son

fundamentales para tomar decisiones responsables y establecer metas personales que

contribuyan al bienestar y al desarrollo saludable en distintas áreas de la vida (Hernández et

al., 2018).

Las personas con TEA presentan dificultades o se ven limitados en desarrollar

ciertas habilidades sociales y de la comunicación, lo que tiene por consecuencia problemas

relacionados al entendimiento de códigos sociales implícitos en la comunicación o en la

interacción con otras personas, siendo difícil las interacciones comunicativas con sus pares

y/o individuos en general (March et al., 2018). También, muestran niveles reducidos de

empatía y una mayor tendencia hacia la sistematización, esto implica que buscan y siguen

reglas estrictas para observar, manipular y modificar su entorno (Arboleda et al., 2023). Es
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por esto, que a menudo desarrollan un interés particular o una obsesión por un objetivo o

pasatiempo específico. Constantemente buscan y crean patrones para sentirse seguros en

situaciones que perciben como inseguras (Suaza, 2019). Algunos modelos neurobiológicos

plantean que en personas con TEA, las muestras de dolor hacia una persona no evocan una

respuesta neurológica, argumentando que la falta de empatía es debido a un déficit

interoceptivo asociado a la alexitimia, incapacidad de establecer la correspondencia entre

palabras y emociones (Suay et al., 2018).

Investigaciones sobre las neuronas espejo, han permitido comprender y generar

diversas hipótesis sobre su funcionamiento en personas con autismo. La imitación juega un

papel fundamental en la adquisición de habilidades sociales, por ejemplo, la capacidad de

reproducir gestos, expresiones faciales y acciones de otras personas, permitiendo un mayor

reconocimiento social y empático (Khalil et al., 2018). A pesar de que las personas con

TEA pueden enfrentar desafíos en la imitación y la conexión emocional debido a

alteraciones en el sistema nervioso, en ocasiones, su mentalidad detallada y sistemática les

brinda la capacidad de destacarse en tareas técnicas en comparación con aquellos que no

tienen esta condición. Esto significa que, en ciertas situaciones, las personas con TEA

pueden sobresalir en actividades que requieren un enfoque sistemático y minucioso, es

decir, en campos o disciplinas que involucran conocimientos especializados y habilidades

prácticas para llevar a cabo tareas específicas (Arboleda et al., 2023), aunque esto también

depende del grado de TEA. Por otro lado, desde una perspectiva social, cuanto más las

personas tienden a imitar o copiar a los demás, mayor es su capacidad de empatizar y actuar

de manera socialmente apropiada, evitando así dificultades en la adaptación social (Bordini,

2018).

Las personas con TEA tienen la capacidad de adquirir lo que se conoce como

empatía cognitiva a través del aprendizaje. Esta empatía cognitiva implica la capacidad de

comprender y reconocer las emociones y perspectivas de los demás mediante un enfoque

racional y cognitivo, en contraste con la empatía emocional que se experimenta de manera

natural (Suaza, 2019). La empatía cognitiva en individuos con TEA requiere un proceso de

aprendizaje y esfuerzo consciente para comprender las emociones y los puntos de vista de

los demás, aunque puede ser desarrollada y refinada a lo largo del tiempo (Suaza, 2019).

Sin embargo, se destaca que esta forma de empatía no es ni intuitiva, ni primitiva, como

ocurre en las personas neurotípicas. Investigaciones realizadas a un grupo de personas con
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TEA y personas sin discapacidad, presentan como resultado que sujetos con TEA

reportaron menos empatía cognitiva comparada con otro grupo control (Rivera, 2018).

En base a las influencias sociales en la manifestación e integración de la conducta

prosocial, se considera la influencia de tres factores: La socialización familiar, la educación

y la interacción entre iguales, siendo la crianza de los padres crucial para su desarrollo

(Arias, 2015). Es por esto, que todas las personas necesitan redes de apoyo que acompañen

su desarrollo a lo largo de su vida en sociedad, siendo de especial necesidad para las

personas con TEA (Miranda, 2021).

Precisando el efecto de la familia sobre la prosocialidad en personas con TEA, se ha

observado que sus hermanos/as, presentan un buen ajuste conductual, mayor empatía y

habilidades para manejar el estrés. Esto puede ser atribuido tanto a las enseñanzas de los

padres y madres, como a las experiencias de vida que surgen al tener un hermano/a con

TEA. Estas experiencias pueden influir en el desarrollo de la prosocialidad. La capacidad

de observar las necesidades del hermano/a, ponerse en su lugar y adoptar su perspectiva

implica una sensibilidad y capacidad empática que permite mostrar actitudes prosociales en

el entorno (Zúñiga et al., 2023).

Prácticas Parentales

Las interacciones sociales y las experiencias de socialización, que incluyen la

naturaleza de las relaciones parentales, la forma en que los padres y madres establecen

límites y utilizan el razonamiento inductivo al interactuar con sus hijos/as, están

estrechamente vinculadas con el desarrollo de la empatía y la conducta prosocial desde una

edad temprana. Estas experiencias y dinámicas familiares desempeñan un papel crucial en

la formación de habilidades sociales y emocionales en los niños/as (Mestre, 2014).

Las prácticas parentales son acciones realizadas por los padres y madres que buscan

direccionar y guiar el comportamiento de sus hijos/as. Tales prácticas pueden ser positivas

y favorecer su desarrollo socioemocional, mejorar el rendimiento académico y promover

habilidades sociales; las prácticas coercitivas, por otro lado, pueden promover problemas de

comportamiento e incluso conductas antisociales (Guerra et al, 2014).

Según Mestre (2014), las prácticas parentales caracterizadas por apoyo emocional,

afecto y el cumplimiento de normas y límites claros, son positivas para la conducta

prosocial, en cambio, la negligencia de ambos padres impactaría negativamente. El autor
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señala que las prácticas positivas son fundamentales para promover una conducta prosocial

en los niños/as. Estas prácticas demuestran ser más significativas en los primeros años de

vida y podrían favorecer además el bienestar psicológico y el desarrollo de futuros adultos

(Baña, 2015).

En el caso de la crianza de hijos/as con TEA, Londoño y Forero (2022) llevaron a

cabo un estudio en Perú dirigido a los padres, centrándose en fortalecer dinámicas

familiares positivas, fomentando estilos democráticos de educación para los niños/as con

TEA e instaurando pautas de crianza desde el respeto, el amor, las normas y límites claros.

Este estudio también incluyó el fortalecimiento de los lazos afectivos entre padres e hijos/as

que motiven su propia autonomía, desde interacciones en que predominan el afecto mutuo,

el respeto y la paciencia. Así, según Londoño y Forero (2022), es esencial el entorno

familiar, el apoyo social, que permita a la familia adaptarse a la responsabilidad de tener un

miembro familiar con TEA. El estudio concluye que es fundamental que la familia se

adapte y genere un entorno adecuado y seguro que permita con toda libertad el desarrollo

de los niños/as (Londoño y Forero, 2022).

Estudios Cualitativos sobre Prácticas Parentales, Prosocialidad y TEA

Estudios cualitativos acerca de las prácticas parentales en padres y madres de

hijos/as con TEA, evidencian la importancia de un apego seguro, debido a que se encuentra

relacionado con el desarrollo de conductas prosociales. En un estudio llevado a cabo por

Wagers y Kiel (2019), se investigaron los niveles de empatía empleados por los padres y

madres de hijos/as con TEA a través de su estilo de crianza. Los resultados demostraron

que la calidez materna tuvo un efecto positivo y esencial en el desarrollo de los niños/as

durante la primera infancia, promoviendo un apego seguro y fortaleciendo su capacidad

empática. Estos hallazgos respaldan la importancia de la relación afectuosa entre madre e

hijo/a en el desarrollo socioemocional (Cunsolo et al., 2021).

En cuanto a la evaluación de calidad de apego, aquellos comportamientos esenciales

tales como la respuesta social y el disfrute compartido, evidenciado en niños/as típicamente

desarrollados, se muestra una disminución de estos comportamientos en las personas con

TEA. Según el grado del TEA que tenga una persona, se puede ver afectado en la calidad

del apego de estos, independientemente de la sensibilidad de los padres. En el caso de

niños/as con TEA, puede existir poco interés por el lenguaje no verbal y la expresividad de
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otras personas, en principio producto de una falta del contacto visual, lo cual influye en la

calidad de apego hacia terceros (Zeanah, 1993).

Estudios indican que las madres de niños/as con TEA perciben un apego menos

intenso en comparación con madres de niños/as con otras discapacidades. Por lo demás, el

bajo desarrollo cognitivo en niños/as con TEA también influye en los comportamientos de

apego con los padres. En comparación a los hijos/as neurotípicos, los niños/as con TEA

muestran menor tendencia a buscar a sus padres y a experimentar placer y calma al reunirse

con ellos. Estos comportamientos de apego se correlacionan con las dificultades específicas

del autismo en la comunicación social y los comportamientos repetitivos (Grzadzinski et

al., 2014).

En otros estudios se destaca la importancia de la crianza compasiva para

incrementar la empatía y compasión en niños/as con TEA. Un estudio cualitativo realizado

por Curley y Kotera (2023), resalta la relevancia de que los padres o cuidadores adopten

una perspectiva desde la mirada de los niños/as, transmitiendo sus percepciones, respetando

y comprendiendo plenamente al niño/a. En este sentido, los padres o cuidadores

desempeñan un papel fundamental en establecer una comunicación empática y

comprometerse en relación con las dificultades y experiencias que el niño/a enfrenta a lo

largo de su vida, brindando apoyo constante y aliviando su malestar y angustia.

Otras investigaciones evidencian un desconocimiento de los padres y madres sobre

el diagnóstico, las características y los tratamientos del TEA. Esto resalta la importancia del

apoyo y la educación como factores cruciales en las familias para llevar a cabo una

intervención temprana al integrante con TEA (Scott, 2017).

Un estudio realizado por Mendoza (2022) llamado “Empathy Reading Project”, ha

implementado una práctica de biblioterapia para fomentar las relaciones y la empatía,

creando espacios donde se desarrolla un vínculo afectivo y social entre padres e hijos/as

con TEA. Este trabajo concluye que el apego desempeña un papel fundamental en el

desarrollo social y emocional de los niños/as con TEA dentro del entorno familiar,

proporcionando habilidades saludables para las interacciones entre padres e hijos/as,

fortaleciendo la conexión familiar.
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Capítulo III Método

Tipo de Estudio, Metodología y Diseño

Corresponde a un estudio de tipo descriptivo e interpretativo, el cual busca describir

fenómenos, situaciones, contextos y sucesos, relacionado a la crianza prosocial en hijos/as

con TEA. Se centra en obtener una descripción detallada de las percepciones y

experiencias, analizando cómo estas son comprendidas y explicadas por los padres y

madres a través de sus teorías subjetivas (Hernández y Mendoza, 2018). El diseño es de

estudio de caso, el cual busca estudiar la singularidad y la complejidad de una situación

individual, con el objetivo de comprender su funcionamiento en situaciones relevantes

(Stake, 1998), ya que este estudio busca indagar de qué manera los padres y madres

describen lo que les motiva a fomentar conductas prosociales a sus hijos/as, cómo lo

reconocen en su vida diaria, qué hábitos han adoptado en base a su experiencia, cómo

influye su entorno y cuál es su opinión o punto de vista de éstas (Cotán, 2020). El caso está

representado por 10 padres/madres con hijos/as con TEA de una corporación orientada al

apoyo de estas personas.

Participantes y Muestreo

En base a un muestreo intencionado de tipo teórico, se seleccionó a padres y

madres de hijos/as con TEA, que pertenecen a una corporación de apoyo para hijos/as con

Trastorno del Espectro Autista, en la región de Atacama, Chile. Un muestreo teórico es

aquel que selecciona los datos, donde los participantes o casos se eligen deliberadamente en

función de su relevancia para desarrollar una teoría emergente hasta alcanzar la saturación

teórica (Glasser y Strauss, 1967). A partir de esto, y con base a algunos criterios de

homogeneidad, (en la misma corporación con diagnóstico previo de Trastorno del Espectro

Autista) y criterios de heterogeneidad (sexo, edad, ocupación, tipos de familia), se inició

con un arranque muestral de cinco madres y padres de niños con diagnóstico de Trastorno

del Espectro Autista. Consecuentemente con este tipo de muestreo, la recolección de datos

se detuvo al lograr la saturación teórica con 10 casos. De esta manera, la muestra final

quedó conformada por estos 10 padres y madres de hijos/as con TEA.

Como criterios de inclusión a la muestra, se consideró: (a) que los entrevistados

ejerzan el rol de padre o madre biológico o adoptivo; (b) que tengan al menos 1 año de
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experiencia en la crianza del hijo/a con TEA; como criterios de exclusión, se consideró que

los padres o madres presenten una condición de salud que les impida responder los

instrumentos de recolección de información.

La corporación a la que pertenecen los participantes del estudio corresponde a una

sin fines de lucro, dedicada a brindar apoyo a las familias de niños, niñas y adolescentes

que se encuentran dentro del TEA. Fue constituida como persona jurídica desde julio de

2018 y actualmente se encuentra integrada con más de 100 niños, niñas, adolescentes y

jóvenes con sus familias, en el cual trabajan a través de reuniones, conversatorios, talleres,

entre otras actividades.

Procedimiento de Recolección de Información

Para acceder a los participantes se contactó a la directiva de la corporación y a

través de ésta se accedió a los sujetos participantes. Se realizó una reunión con los padres y

madres, a fin de explicar los fines de la investigación, la metodología de trabajo y los

criterios éticos del estudio, lo cual incluyó, además, la firma de un consentimiento

informado. Posteriormente, se aplicaron los instrumentos de recolección de información. Se

utilizaron dos instrumentos de recolección de datos para lograr una mayor credibilidad en el

estudio (Flick, 2018).

Instrumentos

Entrevista episódica. Este tipo de entrevista permite acceder a un contenido

narrativo-episódico y semántico, y está especialmente indicada para la reconstrucción de

TS (Flick, 2018). Las entrevistas se basaron en las prácticas que utilizan estos padres y

madres, en la crianza de sus hijos/as para fomentar la prosocialidad. Se aplicaron de manera

online 10 entrevistas a madres y padres, con una duración aproximada de una hora por cada

entrevista. Los datos se registraron en audio, con el consentimiento previo del participante.

Estas entrevistas se basaron en el siguiente guion temático: (a) prácticas parentales

prosociales que utilizan estos padres; (b) significado del comportamiento prosocial; (c)

relación entre comportamiento prosocial, prácticas parentales e inclusión social de sus

hijos/as con TEA y (d) obstaculizadores y facilitadores para el fomento de la prosocialidad

en sus hijos/as.
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Observación cualitativa. Puede definirse como el uso sistemático de nuestros

sentidos en la búsqueda de los datos que se necesitan para resolver un problema de

investigación. Observar científicamente es percibir activamente la realidad exterior con el

propósito de obtener los datos que previamente han sido definidos de interés para la

investigación (Flick, 2018). La observación cualitativa fue no participante y se utilizó para

el logro de los objetivos orientados a la descripción, además de complementar, contrastar,

profundizar y validar comunicativamente los resultados preliminares obtenidos de las

entrevistas. La observación se implementó en el transcurso de un mes y de manera paralela

a la aplicación de las entrevistas.

Procedimiento de Análisis de Datos

Se utilizaron tres técnicas de análisis de datos, a fin de lograr la triangulación de

métodos y así, la credibilidad del estudio. En primer lugar, se utilizó la codificación

temática propuesta por Flick (2018). La codificación temática se utilizó para responder

principalmente a los objetivos que buscan la descripción del fenómeno. Para ello, se

consideraron los datos obtenidos de las entrevistas episódicas aplicadas. Consecuentemente

con esta técnica de análisis, cada entrevista episódica fue considerada como un caso. Para

cada caso se realizaron dos procedimientos de análisis. En el (a) análisis intracaso, cada

entrevista se analizó elaborando un lema representativo de la información obtenida, una

breve descripción del participante (el caso) de la entrevista y los principales temas y

subtemas que caracterizan el texto (Flick, 2018). Para el (b) análisis intercaso, se analizaron

los resultados del intracaso, para construir una estructura temática común a todos los casos,

representativa del relato de los participantes y en línea con los objetivos de investigación.

El análisis de las notas de campo de la observación cualitativa permitió contrastar y

complementar estos resultados descriptivos.

Para el objetivo que busca interpretar las TS de los padres y madres, sobre sus

prácticas parentales asociadas a la prosocialidad de sus hijos/as con TEA, se utilizó parte de

la técnica de análisis de datos de la Teoría fundamentada (Flick, 2018). Así, se consideró

las codificaciones axiales y selectivas, para elaborar modelos comprensivos que

permitieron comprender el fenómeno de estudio. Se analizaron los resultados descriptivos

de los intra e intercaso y se establecieron relaciones entre subtemas para el caso de la

codificación axial; y finalmente, para la codificación selectiva, se analizaron los resultados
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intra e intercaso, además de las codificaciones axiales desarrolladas, para establecer una

categoría como núcleo y sus relaciones con los temas y subtemas obtenidos, a fin de

proponer un modelo comprensivo del fenómeno estudiado, desde las TS encontradas (Flick,

2018).

Finalmente, los análisis se apoyaron en la técnica de análisis específico de TS

(Catalán, 2016). De esta manera, se identificó temas y subtemas con base a la estructura

argumentativa de la TS de los participantes, expresada explícitamente en el texto con los

enunciados “si ocurre esto…. entonces ocurre…”, y también siendo inferido por los

investigadores cuando la estructura no se encontró explicitada.

Consideraciones Éticas

En el presente estudio se utilizaron documentos referidos a la ética de la

investigación para proporcionar a los participantes seguridad y confidencialidad, utilizando

la Declaración de Helsinki (2000) de la Asociación Médica Mundial: a. Derecho de los

participantes: Anonimato y confidencialidad de los participantes y la información

entregada, participación voluntaria. Se generó documento de consentimiento para

manifestar participación voluntaria. b. Respeto al lugar de estudio: Se obtuvieron los

permisos correspondientes mediante la utilización de documentos formales previamente

revisados y enviados a la corporación. c. Reporte del estudio: El reporte es fidedigno

(respetando los resultados y discusiones obtenidas), reconociendo las limitaciones y

alcances propios del estudio y sus autores. d. Adecuado tratamiento de los datos: Uso de

estos sólo para los fines de elaboración de los resultados del estudio.
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Capítulo IV Resultados

Resultado del Análisis Intracaso

A continuación, se presentan los principales resultados del análisis intracaso,

considerando la descripción del caso y su lema, este último como la teoría subjetiva más

representativa del entrevistado/a, sobre el tema indagado. En los anexos, se presentan en

detalle los temas y subtemas de cada participante del estudio (Ver Anexo 3).

Tabla 1. Resultados del análisis intracaso
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Caso Breve descripción Lema

1 Padre autista. Comparte la crianza de sus hijos con su
esposa, quien también es autista. Ambos son padres de dos
niños autistas, el mayor de 12 años presenta diagnóstico de
TEA grado 1, desde los 4 años; el hijo menor de 4 años
presenta diagnóstico de TEA grado 2, desde los 2 años.
Describe su crianza y estilo de vida como “completamente
autista”.

Si como padres somos figuras de
ejemplo, si somos prosociales,
entonces, nuestros hijos lograrán
serlo.

2 Madre de un hijo de 10 años de edad con diagnóstico de
TEA grado 1 y de TDAH como diagnóstico secundario. Es
parte de la corporación desde sus inicios, además trabaja en
el área de salud.

Si los hijos exploran
gradualmente el mundo, lograrán
ser empáticos y prosociales.

3 Madre de dos hijos, el mayor de 17 años de edad y el menor
de 7 años de edad, éste último diagnosticado con TEA grado
1, también diagnosticado con TDAH mixto y discapacidad
intelectual limítrofe.

Para ayudar a nuestros hijos con
TEA es necesario educarnos y
buscar estrategias para entender
la condición y desde ahí
enseñarles a ayudar a otros.

4
Madre de 43 años con una hija de 5 años. A los 2 años, la
hija fue diagnosticada con autismo, y de manera simultánea,
la madre también recibió el diagnóstico de autismo.

Para que mi hija aprenda sobre la
prosocialidad, primero debe
trabajar el reconocimiento de sus
propias emociones, y así podrá
identificar las emociones de los
demás.

5 Madre soltera de 43 años, a cargo de dos hijos, una de 16
años y otro de 6 años, este último fue diagnosticado con
Agenesia del cuerpo calloso al año y medio y a los 3 años
fue diagnosticado con TEA grado 2 (no verbal). Su hijo no
asiste al colegio, solo a terapias particulares.

Si los padres enseñan con
paciencia, tolerancia, respeto y
amor entonces será más fácil que
ellos puedan colaborar y ayudar
a otros.

6 Madre de dos hijos autistas, uno de ellos autista grado 1 y Es bueno que los autistas sean



Resultado de Análisis Intercaso

El significado del Comportamiento Prosocial

El análisis intercaso permitió establecer 5 subtemas integrados por teorías subjetivas

acerca de lo que significa el comportamiento prosocial. Para estos padres y madres, el

comportamiento prosocial es (a) ayudar a otros de diversas maneras, siendo una de estas

acciones de tipo material, por ejemplo, prestar ayuda económica; otro tipo de apoyo es el

socioemocional, lo que incluye escuchar a otros, respetarlos e incluso, establecer una

conversación permitiendo la interacción social; ser prosocial también significa aportar con

conocimiento en base a experiencias y vivencias relacionadas a la crianza de hijos/as con

TEA, cubriendo las necesidades de la familia y de la comunidad.
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otro grado 3, descrito como autista severo. Al buscar
mejores alternativas de atención para sus hijos, es una de las
fundadoras de la corporación que presta apoyo a la
comunidad autista. Por último, a raíz del diagnóstico de sus
hijos, descubre su diagnóstico de autismo.

prosociales, sin embargo, si no
aprenden a establecer límites,
pueden ser invasivos o las
personas se pueden aprovechar
de eso.

7 Madre de 41 años, dueña de casa, a cargo de sus 3 hijas con
diagnóstico de TEA, la mayor de 18 años con TEA grado 1
y gemelas de 10 años, una de ellas con TEA grado 1 y la
otra con TEA grado 2.

El uso de tecnología en los hijos
con TEA puede ser una
desventaja, ya que es necesario
promover que conecten con el
resto para que aprendan
prosocialidad.

8 Madre de dos hijos autistas de 11 y 13 años, ambas con TEA
grado 1, recibe el diagnóstico de sus hijos en 2018 y 2022.

Algunos niños autistas pueden
ser naturalmente prosociales,
como hay otros que difícilmente
lo pueden demostrar.

9 Madre de 41 años, a cargo de su hijo de 8 años,
diagnosticado con TEA el año 2016, a la edad de 1 año y 8
meses.

A partir de las propias
necesidades de tu hijo autista,
aprendes a empatizar y prestar
ayuda sin esperar retribuciones.

10 Padre de 34 años, actualmente estudiando, cría junto con su
pareja de 35 años a su hijo de 8 años diagnosticado con TEA
grado 1, en el año 2021.

El poder de enseñar
prosocialidad a un niño con
autismo radica en el ejemplo, no
en las palabras; así, pueden
lograr todo lo que se propongan
vivir.



Poder prestar apoyo, no solamente monetario sino escuchar o ayudar en lo que

pueda hacer uno o ayudar a que lo pueda hacer más fácil. -Caso 3.

Los padres explican que una habilidad socioemocional esencial en el desarrollo de

las conductas prosociales es la (b) empatía, capacidad que implica reconocer las

necesidades y dificultades de los demás; respetar al resto; entender el sentir del otro, regular

las propias emociones y conductas, brindar apoyo en la medida de lo posible, considerando

las capacidades individuales de cada persona.

A su vez estos padres destacan los (c) beneficios de la prosocialidad, como la

satisfacción propia al ayudar, otorgando una sensación de bienestar subjetivo al tener

conductas prosociales, permitiendo la integración social, entregando herramientas para la

socialización con el resto y sentimientos de utilidad.

Yo creo que parte de una sensación de bienestar, es una sensación de sentirte parte

de algo, porque en el fondo, tú desde lo que puedes hacer, de lo que te sale bien, puedes

ayudar y eso provoca que te sientas parte de un grupo. -Caso 6.

Para el comportamiento prosocial, estos padres atribuyen el ser prosocial a ser (d)

altruista, realizando acciones voluntarias de ayuda hacia los demás, sin necesidad de pedir o

entregar algo a cambio, desde una manera genuina y conectada a la emocionalidad del ser

humano, desde el cariño o el amor.

Finalmente, la expresión de la prosocialidad en personas con (e) TEA se expresa de

diferentes formas, manifestándose como una característica intrínseca de aquellos en el

espectro autista. Algunos la interpretan como una respuesta guiada por normas sociales,

mientras que otros la ven como un comportamiento espontáneo, mostrando ocasionalmente

actos altruistas y en otras situaciones, conductas evitativas.

Por lo común, las personas autistas tienden en algún punto de su vida a establecer

un código de conducta en base a lo que se espera de ellos, y la gran mayoría de los

comportamientos prosociales vienen regidos por ese código de conducta propio. -Caso 1.
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Tabla 1. Análisis Intercaso del Significado del Comportamiento Prosocial

A continuación, se presentan en resumen los 5 subtemas antes descritos, que se

encontraron para estas madres y padres al buscar el significado de la prosocialidad, junto a

su teoría subjetiva.

Beneficios de la
prosocialidad

Empatía Altruismo Ayudar TEA

Si eres prosocial,
experimentas
sentimientos de
utilidad al
contribuir
positivamente a la
vida de los demás,
lo que puede
generar una
satisfacción
personal
significativa.

Para ser prosocial
hay que ser
empático, lo que
significa entender y
respetar las
necesidades de los
demás, y controlar
las propias
emociones al
brindar apoyo en
la medida de lo
posible.

El núcleo de la
prosocialidad es
el altruismo, es
decir, actuar de
manera
voluntaria,
genuina, gratuita
sin esperar
recompensa de
aquello.

Ser prosocial
implica ofrecer
ayuda de diversas
maneras, tomando
en cuenta los
recursos personales
disponibles para
hacerlo.

La prosocialidad
en las personas
con TEA puede
ser innato
manifestándose
de manera
impulsiva,
altruista, o
evitativa

Ser prosociales
para los padres y
madres de hijos
con TEA, implica
sentimientos
propios de
satisfacción
personal,
asimismo, tener
herramientas de
socialización hacia
los demás.

Para estos padres y
madres la empatía
es una habilidad
socioemocional
crucial para
comportarse de
manera positiva.
Implica reconocer
y comprender las
necesidades de los
demás, respetarlos
y regular las
emociones al
expresar apoyo
dentro de sus
posibilidades.

Estos padres
definen el
comportamiento
prosocial como
altruista,
destacando la
voluntariedad en
acciones hacia los
demás, sin
esperar nada a
cambio. Valoran
la autenticidad de
estas acciones,
arraigadas en la
emocionalidad
humana.

La prosocialidad se
define como una
ayuda que involucra
el uso de recursos
personales, que van
desde aspectos
intelectuales hasta
habilidades
socioemocionales y
apoyo económico.

La prosocialidad
en personas con
TEA es una
característica que
abarca distintos
significados,
considerada tanto
innata como en
ocasiones
orientada hacia
comportamientos
evitativos.
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Codificación Axial Significado del Comportamiento Prosocial

La TS de los padres sobre el comportamiento prosocial, implica entender este

comportamiento positivo como ayuda al prójimo. Lo anterior, depende de los recursos

personales con que se cuenta, siendo entre éstos la empatía, una habilidad socioemocional

fundamental para lograr un comportamiento prosocial altruista. En el caso de las personas

con TEA, si bien los padres explican que la prosocialidad es innata, ésta se caracteriza por

ser más bien impulsiva, dificultosa de desarrollar e incluso evitativa, dada la disposición

más negativa de este grupo de personas a establecer relaciones sociales.

Figura 1. Codificación Axial del Significado de Comportamiento Prosocial
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Prácticas Parentales Prosociales que Utilizan con sus Hijos/as con TEA

Para estos padres y madres, una práctica parental esencial para enseñar

prosocialidad, es la de (a) servir de ejemplo, por tanto, se debe ser partícipe de actividades

donde puedan ofrecer ayuda a otras personas, asegurándose de hacer parte de esas

instancias a sus hijos/as para que puedan observar a sus padres y madres realizando

acciones de ayuda. Consideran que cada palabra, gesto o acción que realicen, puede ser

aprendida e integrada por los hijos/as, y esto se ve enriquecido cuando es su principal figura

de apego quien lo hace.

La gente tiende a olvidar un poco el rol que tenemos como figura de ejemplo y

creen que solamente va a estar con la entrega de normas o de reglas verbales o establecer

formatos de conducta y olvidan un poco la capacidad que tenemos de enseñar a través de

demostrar. -Caso 1.

Estos padres reconocen la importancia de reflexionar sobre las (b) estrategias de

crianza que se usaron en ellos, y replicar en sus hijos/as las que consideran fueron efectivas,

lo antes mencionado cobra aún más importancia cuando son padres y madres

diagnosticados con TEA. El observar reflexiva y críticamente su crianza en la infancia, les

permite ponerse en el lugar de sus hijos/as. Por último, adoptan una postura crítica ante el

uso del castigo en la crianza que recibieron, y consideran que no deben replicarlas en sus

hijos/as con TEA.

Los participantes del estudio también consideran que, para enseñar conductas

prosociales, es esencial emplear estrategias efectivas, como (c) concretizar conceptos

abstractos mediante el uso de materiales o ejemplos tangibles y visuales, como los cuentos.

Reconocen la importancia adicional de incluir la enseñanza del lenguaje no verbal. Al

hacerlo, no solo se favorece la comprensión en sus hijos/as con TEA, de códigos de

interacciones sociales, sino que también se promueve una comunicación más completa y

efectiva en el desarrollo de habilidades prosociales.
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Las ventajas que encontramos en los niños que son neurodivergentes es que el

cuento por sí, es muy visual y tiene también información muy descriptiva y muchas

veces simple de entender, nuestros niños son más visuales y más concretos. -Caso 4.

Junto con lo anterior, destacan la relevancia de aprovechar (d) situaciones cotidianas

que puedan ser tomadas como ejemplo para enseñar comportamientos prosociales a sus

hijos/as con TEA, ya sea por sucesos que ocurren de manera natural, o explicaciones

mediante ejemplos reales o ficticios que hagan referencia a hechos ocurridos en su

ambiente tanto familiar como escolar. Esto, para poder enseñar más fácilmente cómo

ayudar a otros. De esta manera, se puede lograr aplicar lo aprendido en situaciones

cotidianas en las que el hijo/a se vea directamente involucrado.

Los ejemplos que van viendo, no solamente en el mundo real, sino que, en el mundo

de la ficción, películas, libros, etc. Lo van absorbiendo y lo van transformando dentro de

sus formas de pensar y de vivir. -Caso 1.

Una de las prácticas más utilizadas por los padres y madres es emplear (e) la

conversación con sus hijos/as; tratando diversos temas que puedan ser de difícil

comprensión para ellos. Explican que, al conversar, se favorecerá el entendimiento de sus

emociones y de la de los demás, de una forma que pueda comprender, analizar y detallar los

procesos de aprendizaje incomprendidos por los niños/as con TEA. De esta manera, los

padres y madres esperan que sus hijos/as logren interiorizar sus explicaciones, propiciando

así que sus hijos/as con TEA realicen cuestionamientos sobre sus relaciones, sus

sentimientos y lo que se produce internamente en ellos.

Lo que yo hago es conversar mucho, mucho, mucho…para que entienda que las

personas se pueden equivocar también y que pueden tener reacciones que son dolorosas

para nosotros. -Caso 6.
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Otro recurso que los padres y madres encuentran útil para fomentar la enseñanza de

conductas prosociales es la (f) previsión de las dinámicas de los contextos sociales,

considerando las interacciones a las que podría enfrentarse el hijo/a. Esto permite que los

hijos/as con TEA se preparen y anticipen comportamientos sociales, facilitando la

disposición para comprender diversas situaciones, como las posibles reacciones de terceros

durante las interacciones sociales. Esta práctica logra la reducción de la incertidumbre o

ansiedad en los niños/as con TEA, sirviendo como una estrategia de mediación entre ellos y

su encuentro con otras personas en su entorno.

Para que los niños/as con TEA aprendan significativamente la prosocialidad, los

padres y madres, manifiestan que, ser constantes con (g) el reforzamiento de aprendizajes

sociales adquiridos mediante repetición es indispensable para fortalecer actitudes positivas

en sus hijos/as. Esta práctica parental debe perdurar en el tiempo para tener buenos

resultados. Adicionalmente, destacan que el reforzamiento positivo debe ser aún más

constante cuando se trata de compensar dificultades propias del TEA. De no hacerlo,

consideran que tienen como resultado la confusión en sus hijos/as, se descuida su

enseñanza, y por último, sus hijos/as podrían descuidar la importancia de utilizar la

imitación para integrar nueva información o prácticas.

Utilizando un lenguaje sencillo y repetitivo… porque ellos también tienen que ir

grabando esa palabra en su cerebro. -Caso 7.

Para estos padres y madres, (h) disciplinar a sus hijos/as con TEA es fundamental

para que entiendan las consecuencias de sus acciones. La corrección, basada en la

comprensión y asertividad, se realiza en el momento oportuno para ser efectiva y

constructiva. Promueven en sus hijos/as la capacidad de disculparse, fomentando la

conciencia sobre sus acciones.
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Tabla 2. Análisis Intercaso Prácticas Parentales que Utilizan en sus Hijos/as con TEA

A continuación, se presenta el resumen de 8 subtemas antes descritos, sobre las

prácticas parentales que utilizan estos padres y madres para fomentar la prosocialidad, junto

a su teoría subjetiva.

Los padres
como
modelos
ejemplares

Crianza de
los padres

Transformaci
ón de la
información
abstracta en
concreta

Ejemplifica
ción en
contextos
cotidianos

Conversar
con los hijos

Previsión
de los
contextos
sociales
interaccio
nales

Reforzami
ento de los
aprendizaj
es sociales
adquiridos
por
repetición

Disciplinar y
corregir
malas
conductas

Si los padres
funcionan
como modelos
ejemplares de
la
prosocialidad,
entonces será
más fácil que
el hijo/a con
TEA aprenda
a ser
prosocial.

Si
empleamos
las
estrategias
de crianza
efectivas
que
nuestros
padres
utilizaron,
entonces
será más
factible
enseñar
habilidades
prosociales
a los
hijos/as con
TEA.

Si los padres
simplifican y
materializan
conceptos
abstractos
como la
prosocialidad,
entonces será
más fácil para
el hijo/a con
TEA pueda
comprenderlo.

Si usamos
situaciones
cotidianas
para
ejemplificar
conductas
prosociales,
entonces
facilitaremos
su
aprendizaje.

Si
dialogamos
comprensiva
mente con
nuestros
hijos/as con
TEA,
resolviendo y
explicando
sus dudas
sobre
conductas
prosociales,
entonces
favorecemos
su
comprensión.

Si
anticipamo
s a
nuestros
hijos/as
con TEA, a
los
acontecimi
entos que
resultan de
las
interaccion
es sociales,
les será
más fácil
reconocer
cuándo
deben ser
prosociales
.

Si
reforzamos
positivame
nte
mediante la
repetición
los
aprendizaje
s sociales
de los
hijos/as
con TEA,
entonces
será más
probable
que los
integren en
su
cotidianida
d.

Si los padres
aplican
normas,
corrigen
adecuadamen
te y
responsabiliz
an a los
hijos/as con
TEA de sus
malas
acciones,
entonces se
fortalecerá
su capacidad
de ponerse en
el lugar de
otro y ser
prosociales.

Estos padres
consideran
que enseñar la
prosocialidad
se logra mejor
a través del
ejemplo,
participando
en actividades
altruistas
junto a sus
hijos/as. Ven
en estas
acciones
compartidas
una manera
efectiva de
inculcar
valores de
empatía y
solidaridad en
su crianza.

Estos
padres
reconocen
la
importancia
de su
crianza
para aplicar
estrategias
positivas en
sus hijos/as,
evitando
reproducir
métodos de
castigo.

Estos padres
piensan que es
importante
explicar la
prosocialidad
utilizando
materiales
concretos y
ejemplos
visuales,
especialmente
cuando se trata
de hijos/as con
TEA.

Estos padres
aprovechan
eventos
cotidianos y
explican con
ejemplos
reales o
ficticios la
prosocialida
d, para
facilitar la
comprensión
y aplicación
práctica en
situaciones
reales.

Los padres
utilizan la
conversación
para ayudar
a sus hijos/as
con TEA a
comprender
sus
emociones,
interacciones
sociales,
fortaleciendo
sus procesos
de
aprendizaje.

Los padres
explican
que
anticipar y
enseñar
sobre
contextos
sociales
ayuda a los
niños/as
con TEA a
enfrentar
situaciones
con menos
dificultad.

Los padres
destacan la
importanci
a de
reforzar los
aprendizaje
s sociales a
través de la
repetición
continua.
Este
proceso
fortalece
conductas
prosociales,
asegurando
que
perduren en
el tiempo.

Estos padres
disciplinan
con
comprensión
a sus hijos/as
con TEA
para
enseñarles las
consecuencia
s de sus
acciones.
Fomentan
pedir
disculpas y
muestran las
consecuencia
s para
cultivar
empatía.

33



Codificación Axial Prácticas Parentales Prosociales

Las TS de los padres y madres sobre las prácticas parentales que utilizan para

enseñar prosocialidad, refieren que estas prácticas las desarrollan en base a la crianza que

les dieron sus padres y las experiencias aprendidas al criar a sus hijos/as. Existen tres

principales estrategias para enseñar prosocialidad, la primera hace referencia a prácticas

correctivas, utilizadas para disciplinar comportamientos negativos y lograr que sus hijos/as

tomen conciencia sobre sus acciones inadecuadas; la segunda hace referencia a estrategias

de repetición, las cuales tienen por objetivo reforzar constantemente los aprendizajes

prosociales que logran sus hijos/as. Por último, las estrategias positivas, las cuales tienen

por objetivo fomentar la reflexión de sus hijos/as por medio de la conversación y la

observación.

Figura 2. Codificación Axial Prácticas Parentales Prosociales
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Relación entre Prácticas Parentales, Comportamiento Prosocial e Inclusión Social

Estos padres y madres explican que las (a) interacciones sociales favorecen el

desarrollo de la prosocialidad en sus hijos/as. Resaltan la importancia de generar espacios

de interacción desde temprana edad, ya que es un factor fundamental en su inclusión social

en el futuro. Por otra parte, es importante que sus hijos/as con TEA se relacionen con otros

niños/as con TEA, siendo este un primer paso para desarrollar prosocialidad. La TS señala

que, si no logran ser prosociales entre ellos, luego tendrán dificultades para poder

expresarla con otras personas. Además, el aislamiento y la poca interacción es un factor de

riesgo para que aprendan prosocialidad, por lo que, es necesario exponer a los hijos/as con

TEA a diferentes situaciones sociales. En conclusión, al enseñar prosocialidad los hijos/as

con TEA podrán establecer relaciones sociales y se favorecerá su inclusión.

Por eso ahora lo integré al taller de deporte, donde va a ir con niños de su edad que

también son autistas, y que va a tener que tener paciencia porque a veces no le van a hacer

caso como él no hace caso, si él no empatiza con otros niños, ellos tampoco lo harán con él,

entonces va ser una súper buena estrategia para que los niños puedan empatizar y ayudarse

unos con otros y puedan compartir, entonces yo creo que va a estar bien para un futuro

ponerlo en algún taller de deporte con niños que no sean autistas, sino que con cualquier

niño. -Caso 2.

En la búsqueda de una (b) sociedad inclusiva, es fundamental que padres y madres

transmitan a sus hijos/as la importancia de la prosocialidad como un derecho que la

sociedad debe garantizar, sin que esto afecte su inclusión. Conscientes de esta premisa,

apoyan activamente iniciativas como la participación en fundaciones y estudios de

investigación, contribuyendo así a mejorar las condiciones de vida de sus hijos/as en un

futuro que aspire a ser más inclusivo.
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Entonces con estas herramientas, yo quiero entregarle mucho más a mi hijo para que

más grande se pueda enfrentar a esta sociedad, una, no se sienta rechazado, dos, que la

sociedad sea más inclusiva aún, que las personas estén más informadas también porque eso

falta a veces, mucha información, la gente desconoce lo que es el TEA. Y bueno hoy en día

ya se están entregando las herramientas, hay más charlas, así que eso a nosotros nos está

sirviendo harto. -Caso 5.

Los padres y madres explican que (c) tener una condición autista no repercute en la

prosocialidad. Para progresar en el ámbito de la inclusión, es esencial tener un

entendimiento tanto de los derechos como de las responsabilidades, ya que consideran que

la condición autista no justifica la falta de racionalidad o del no respeto hacia los demás.

Los padres y madres consideran que la prosocialidad puede ser aprendida por sus

hijos/as mediante (d) normas sociales, ya que la falta de comprensión intrínseca de las

emociones puede llevarlos a ser prosociales exclusivamente mediante normas aprendidas.

Sin embargo, la inclusión plena en la sociedad puede ser desafiante si las familias no

asumen la responsabilidad de enseñar comportamientos comunitarios a sus hijos/as autistas.

Explican que es crucial que los padres y madres, especialmente aquellos con más de un hijo

diagnosticado, reflexionen sobre sus experiencias para aprender de aciertos y errores, ya

que esto desempeña un papel fundamental en la enseñanza de normas sociales. Si la

prosocialidad se basa únicamente en normas y estas pierden lógica para la persona autista,

existe el riesgo de que la conducta se vuelva extremadamente egoísta.
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Tabla 3 Análisis Intercaso de Relación entre Práctica Parentales, Comportamiento

Prosocial e Inclusión Social

A continuación, se presentan en resumen los 4 subtemas antes descritos,

relacionando las prácticas parentales, inclusión social y comportamiento prosocial, junto a

su teoría subjetiva.
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Interacciones sociales Una Sociedad con el
deber de ser inclusiva

Una condición TEA no
excluye la
prosocialidad

Prosocialidad mediante
normas sociales

Si los padres y madres
enseñan a los hijos/as
a empatizar y
socializar, entonces
cuando mayores
podrán desenvolverse
más fácilmente en la
sociedad.

El enseñar a los hijos/as
a ser prosociales, no
debería repercutir en su
inclusión porque la
sociedad debe ser
inclusiva e integradora.

Si los padres y madres
no discapacitan a sus
hijos/as, entonces se les
hará más fácil
incorporar
comportamientos
prosociales en sus
interacciones con los
demás.

Si las familias no se hacen
cargo enseñándoles
comportamientos
prosociales a sus hijos/as,
entonces deberán
aprender intrínsecamente
las normas sociales.

Estos padres y madres
enfatizan la
importancia de las
interacciones sociales
desde temprana edad,
para el desarrollo de la
prosocialidad.
Destacan tener el deber
de generar instancias
de exposición social y
advierten sobre los
riesgos del
aislamiento. Todo lo
anterior tendrá
implicaciones en su
inclusión social en el
futuro.

Respecto a la inclusión,
estos padres y madres
consideran que es un
derecho que se debe
garantizar en hijos/as
con TEA, pero que se
debe seguir avanzando
con diversas iniciativas.

Los padres y madres
explican que tener una
condición TEA no
afecta la prosocialidad.
Para avanzar en la
inclusión, es crucial
comprender tanto los
derechos como las
responsabilidades.

Los padres y madres
explican que la
prosocialidad se puede
enseñar a través de normas
sociales en niños/as con
TEA, pero la inclusión
plena depende de que las
familias enseñen
comportamientos
comunitarios. Reflexionar
sobre experiencias es
crucial para evitar que la
prosocialidad basada solo
en normas se vuelva
egoísta para la persona
autista.



Codificación Axial de la Relación entre Prácticas Parentales, Inclusión Social y

Comportamiento Prosocialidad

Las TS sobre la relación entre prácticas parentales, inclusión social y

comportamiento prosocial, describe que para garantizar la inclusión social de sus hijos/as,

es necesario que los padres y madres se responsabilicen facilitando instancias de

interacción social y eduquen a sus hijo/as sobre normas sociales, comportamientos

comunitarios, derechos y deberes. Por otra parte, también es preciso reconocer la

responsabilidad de parte de la sociedad en estar predispuesta a incluir a los hijos/as con

TEA, independientemente que estos sean prosociales o no.

Figura 3. Codificación Axial de la Relación entre Prácticas Parentales, Inclusión Social

y Comportamiento Prosocialidad
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Facilitadores y Obstaculizadores de las Prácticas de Crianza Prosocial

Facilitadores

Estos padres y madres consideran, en el área familiar, que un factor que facilita la

enseñanza de la prosocialidad (a) son los hermanos/as; ya que la relación que se da entre

hermanos/as es el inicio de todo tipo de socialización, contexto en donde se exponen a sus

primeros aciertos y errores sociales. Además, entre hermanos/as se generan las primeras

expresiones de ayuda y empatía. La prosocialidad expresada entre hermanos/as es un

primer paso, antes de expresarla hacia el resto. Por otra parte, estiman necesario conocer a

los hijos/as (b) a través de la constante práctica y enseñanza, identificando las

características individuales de éstos, comprendiendo qué estímulos son de su agrado y

cuáles rechazan. Lo anterior les otorga a los padres y madres el poder comprender las

particularidades en la expresión del lenguaje de sus hijos/as con TEA, y de esa manera

adaptarse a ellos.

Creo que el trabajo inició cuando ya con su hermano pequeño, que tenía dos años o

un año y medio, vimos todas las dificultades que tenía, inició ahí y eso después logró

traspasarlo él hacía sus propios compañeros que tenían condiciones y verlos a lo mejor con

los mismos ojos que veía su hermano y poder ayudarle. -Caso 1.

En cuanto a los aspectos sociales, estos padres y madres destacan la apertura de (c)

espacios sociales, tanto para ellos, como para los hijos/as con TEA, mencionando la

importancia de que, para los hijos/as, esto sea a temprana edad. Entre los elementos

importantes para el ámbito social se menciona la (d) ayuda profesional, en la que se da

relevancia a la terapia psicológica y ocupacional, tanto en padres y madres como en

hijos/as, orientados al proceso de crianza y al desarrollo social. Otro aspecto relevante es la

inserción temprana en la escuela, ya que entrega un desarrollo social mediante el

aprendizaje de ayudar a los demás, cooperación, normas sociales, independencia, etc.

Además, para el desarrollo social durante la crianza, estos padres y madres mencionan la

relevancia de (e) conocer el autismo, brindándoles ayuda a los hijos /as desde el

conocimiento del TEA; averiguando información fidedigna sobre la condición; entendiendo

con paciencia que el TEA podría exigir utilizar puntos de vista diferentes; compartiendo

con más familias con hijos/as con TEA; recogiendo su experiencia y conocimiento. Estos
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aspectos sociales en conjunto aportan al desarrollo social y emocional en cuanto a facilitar

el fomento de la prosocialidad, comprensión de lo abstracto, empatizar, y un mejor

desenvolvimiento en contextos sociales en los hijos/as, además de compartir estos

conocimientos a padres primerizos.

La escuela, la agrupación y la terapia facilitan que empatice con otros niños.

-Caso 2.

Siempre informarse, yo creo que los padres de niños con autismo siempre tenemos

que estar informándonos, siempre ir aprendiendo de ellos. -Caso 5.

Finalmente, unos de los aspectos fundamentales para la enseñanza de la

prosocialidad es la utilización de (f) recursos materiales, como: material didáctico,

películas, calendarios de anticipación, información visual descriptiva y concreta, hechos

cotidianos, etc. Es así que a los niños y niñas con TEA por lo tanto, les facilita de una

forma interpretativa y comprensiva los procesos formativos que expresan estos espacios y

estas herramientas indispensables para los padres y madres.

…más que nada la agenda visual es muy buena, muy parecida al pictograma, pero

no necesitamos fichas de monitos que no conozca, sino de fotos de él… -Caso 3.

Obstaculizadores

Estos padres y madres también admiten que existen obstaculizadores en la

enseñanza de la prosocialidad a sus hijos/as con TEA. En primer lugar, reconocen que

existen dificultades individuales propias de las personas con TEA, así como la (a) baja

capacidad para reconocer y comprender emociones, lo cual tiene como consecuencia que se

vea afectada la empatía cognitiva, teniendo dificultades para comprender las sutilezas del

lenguaje del resto y sus necesidades. En segundo lugar, (b) el limitado desarrollo de la

atención conjunta, ya que sus hijos/as tienden a centrar su atención en aquellos elementos

que son de su exclusivo interés y esto último se ve incrementado en aquellos hijos/as con

TEA que no han desarrollado un lenguaje expresivo.

Me gustaría que mi hijo fuera empático, no solo con las cosas que le importan, sino

que con todo lo que gira a su alrededor. -Caso 3.
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Los padres y madres identifican otro obstáculo a nivel familiar, la (d)

sobreprotección parental. En este caso, la inseguridad de los padres y madres da lugar a una

privación en diversos contextos sociales, ya que temen posibles reacciones negativas de sus

hijos/as al relacionarse o interactuar con sus pares. Esta actitud resta individualismo y

autonomía a los hijos/as, limitando su capacidad para desenvolverse de manera

independiente en su entorno social y por consecuencia, no se generan instancias que

fomenten su prosocialidad.

Además, consideran que las (c) bajas habilidades parentales en la educación de

hijos/as con TEA repercute en la enseñanza de la prosocialidad, debido a la escasez de

herramientas pedagógicas disponibles. Esta carencia impulsa la necesidad de contar con

redes de apoyo, como profesionales especializados, lo cual puede representar una dificultad

financiera para algunas familias. Otro obstaculizador a tener en cuenta, es la omisión de la

enseñanza de la prosocialidad en la crianza de sus hijos/as con TEA. (f) La falta de

enseñanza adecuada de la prosocialidad durante la infancia afecta tanto a niños/as autistas

como neurotípicos. En este contexto, es crucial reconocer que, sin una instrucción

específica, ambos grupos pueden no adquirir de manera efectiva las habilidades

prosociales. Para un niño/a autista, interactuar con personas desconocidas puede percibirse

como molesto si no ha sido debidamente instruido en comportamientos prosociales. Por lo

tanto, se destaca la importancia de educar a los hijos/as en aspectos emocionales, amistad,

compañerismo y empatía hacia sus pares y amigos, ya que estas habilidades no son

intrínsecas y requieren orientación para su desarrollo adecuado.

Necesitamos apoyo, porque muchas veces se genera un bloqueo ante lo que es el

autismo, las características, estrategias y desafíos, y eso en definitiva impide el crear

estrategias para nuestros hijos/as, porque no hay un modelo que uno pueda comprar, tomar

o adquirir. -Caso 4.
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Por último, en relación al plano social, estos padres y madres consideran que (e) los

prejuicios que tiene la sociedad respecto a la condición del TEA, tienen como consecuencia

el agravamiento de la discapacidad. Implica atribuir a las personas con TEA la

imposibilidad de ser prosociales y un límite de aprendizaje, lo cual conlleva a inhibir la

enseñanza de la prosocialidad. Todo lo anterior es percibido como actos discriminatorios

por los padres y madres.

Los prejuicios, los mitos, el capacitismo, el adulto centrismo, porque disminuyen o

tienen una visión de los niños y adolescentes como de menos valor que una persona adulta;

los prejuicios al pensar en el autismo como una enfermedad y no en una condición, una

forma distinta en que se desarrolla en nuestro cerebro, pero que no por ser distinta es mejor

o peor. -Caso 4.
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Tabla 4 Análisis Intercaso de Facilitadores de las Prácticas de Crianza Prosocial

A continuación, se presentan en resumen los 6 subtemas antes descritos, divididos

en tres grandes categorías: Familiares, sociales y recursos. Relacionando a los facilitadores

de la crianza prosocial, con su respectiva teoría subjetiva.

Facilitadores

Familiares Sociales Recursos

Hermanos/as Conocimiento
del hijo/a

Espacios
sociales

Conocer el autismo Ayuda profesional Recursos
materiales

Si el hijo/a con
TEA tiene
hermanos, podrá
desarrollar
habilidades
sociales y
prosociales.

Mientras más
conoces al hijo/a
con TEA, más se
facilita la
enseñanza
prosocial.

Si integras a
tu hijo/a en
espacios
sociales, será
más fácil que
aprenda y
refuerce
conductas
prosociales.

Si los padres y madres
buscan información
sobre el autismo, se
facilita el proceso de
adquirir habilidades
para la enseñanza de
sus hijos/as.

Si los padres y
madres reciben
orientación
profesional, será
más fácil adquirir
herramientas
parentales que
promuevan la
conducta
prosocial en sus
hijos/as.

Si los padres
y madres
utilizan
recursos
materiales
concretos y
visuales, se
facilita la
enseñanza
prosocial.

Para los padres y
madres, los
hermanos son
claves en la
crianza de
niños/as con TEA,
siendo las
primeras
interacciones
sociales que
promueven la
prosocialidad.

Conocer las
particularidades
de los hijos/as,
permite
comprender sus
necesidades, por
tanto se
transforma en
una ventaja sobre
otras personas
para enseñarles
prosocialidad.

Para los
padres y
madres es
necesario
exponer a los
hijos/as a
espacios
sociales
desde
temprana
edad, ya que
son
necesarios
para
desarrollar la
empatía y la
prosocialidad
con otros
niños/as.

Compartir y recibir las
experiencias de otras
familias sobre la crianza
de sus hijos/as con TEA,
permite desarrollar un
entendimiento profundo
sobre la condición TEA.
Lo anterior es
fundamental para
desarrollar estrategias
de enseñanza de la
prosocialidad.

Para estos padres
y madres es
esencial buscar
ayuda
profesional,
destacando la
importancia de la
terapia
psicológica y
ocupacional, tanto
en ellos, como en
los hijos/as. Lo
anterior se debe
complementar
con la inserción
temprana a la
escuela.

Para enseñar
prosocialidad,
estos padres y
madres
mencionan la
importancia
de apoyarse
de recursos
materiales,
tales como
películas,
apoyo visual
o material
didáctico
descriptivo,
que permita
concretizar el
concepto de
prosocialidad.
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Tabla 5 Análisis Intercaso Obstaculizadores de las Prácticas de Crianza Prosocial

A continuación, se presentan en resumen los 6 subtemas antes descritos, divididos

en tres grandes categorías: Individuales, Familiares y Sociales. Relacionando a los

obstaculizadores de la crianza prosocial, con su respectiva teoría subjetiva.

Obstaculizadores

Individuales de la condición TEA Familiares Sociales

Comprensión
emocional

Limitado
desarrollo de la
atención conjunta

Habilidades
parentales

Enseñanza
tardía de la
prosocialidad

Sobreprotección
parental

Prejuicios

Dado que para
el autista es
complejo
entender la
emocionalidad
del resto,
entonces se ve
afectada la
empatía
cognitiva y la
prosocialidad.

Resulta complejo
enseñar la
prosocialidad en
los niños/as con
TEA, porque se
les dificulta
prestar atención
e integrar la
información.

Si los padres y
madres no
cuentan con las
habilidades y
herramientas
suficientes para
fomentar la
prosocialidad,
entonces es
necesario crear
redes de apoyo y
consultar a
especialistas.

Si a los niños/as
con TEA no se
les enseña
prosocialidad
en la infancia,
entonces en la
adultez se les
dificultará
expresarla.

Dado que el adulto
centrismo
considera al niño/a
como una
extensión de los
padres, se tiende a
restarle
individualidad y
autonomía, lo que
es fundamental
para expresar la
prosocialidad.

Si los padres y
madres
discapacitan a
sus hijos/as
entonces la
prosocialidad
no será
fomentada,
porque
consideran que
nunca la
aprenderán.

La capacidad
reducida que
tienen los
hijos/as para
reconocer y
comprender las
emociones, les
genera
dificultades para
entender y
expresar la
prosocialidad.

Según estos
padres y madres,
los hijos/as con
TEA tienden a
enfocarse en sus
intereses y, si no
han desarrollado
el habla, esto
limita su atención
conjunta.

Las limitadas
habilidades
parentales
utilizadas en la
educación de
hijos/as con TEA
afectan el
aprendizaje de la
prosocialidad, en
ocasiones es
necesario contar
con la instrucción
profesional en
habilidades
pedagógicas para
enseñar
prosocialidad.

La omisión de
enseñar
prosocialidad a
temprana edad
afecta de gran
manera a
niños/as con
TEA. Lo
anterior tendrá
repercusiones
en las
interacciones
sociales en el
presente y el
futuro.

Los padres y
madres pueden
sentir inseguridad
al exponer a sus
hijos/as a
situaciones
sociales, ya que
temen a las
reacciones
negativas de sus
hijos/as con el resto
y viceversa. Lo
anterior, repercute
en su autonomía no
permitiéndoles ser
prosociales en
diversos contextos
naturales.

Para estos
padres y
madres; los
prejuicios hacia
el TEA
dificultan la
enseñanza de la
prosocialidad,
desarrollando
creencias
erróneas sobre
las capacidades
de los niños/as
con TEA,
alimentando la
discriminación
y las críticas.
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Codificación Axial de los Facilitadores y Obstaculizadores de la Crianza Prosocial

Las TS de los padres y madres dan cuenta que existen factores facilitadores y

obstaculizadores en la enseñanza y el aprendizaje de la prosocialidad en sus hijas/as con

TEA. Estos factores pueden ser inherentes a la propia condición TEA y otros están

relacionados a los propios recursos de los criadores, como también a desafíos externos

encontrados en la sociedad misma.

Figura 4. Codificación Axial de los Facilitadores y Obstaculizadores de la Crianza
Prosocial
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Codificación Selectiva

Los participantes poseen esencialmente TS iniciadoras de la instalación de prácticas

parentales prosociales, construidas a partir de su experiencia como hijos/as y como padres,

además de las prescripciones sociales de lo que significa el TEA, y en el caso de estos

participantes, el aprendizaje de saberes formales en el contexto de la agrupación que

integran. Estas prácticas parentales se orientan por un profundo sentido de valoración del

desarrollo de la prosocialidad en sus hijos/as, no sólo como crecimiento personal, sino que

como un comportamiento positivo fundamental para su inclusión social. Así, comprenden

la importancia de implementar múltiples prácticas parentales, cruzando desde un polo más

prescriptivo-autoritario, a uno más permisivo y reflexivo. La figura 5 muestra el modelo

comprensivo elaborado a partir de las TS encontradas.

Figura 5. Codificación Selectiva
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Capítulo V Discusión y Conclusión

El objetivo general de este trabajo fue describir e interpretar las teorías subjetivas

(TS) sobre las prácticas parentales que utilizan un grupo de padres y madres pertenecientes

a una corporación de apoyo integral para hijos/as con Trastorno del Espectro Autista

(TEA), para fomentar el comportamiento prosocial en sus hijos/as con TEA. Se estableció

el significado de la conducta prosocial, y se describieron las prácticas de crianza que usan

estos padres y madres para fomentar la prosocialidad en sus hijos/as. Junto con esto, se

identificaron facilitadores y obstaculizadores de estas prácticas, además de la relación con

la inclusión social de sus hijos/as.

Lo anterior, constituye un hallazgo importante, dado que permite contribuir en la

comprensión de uno de los comportamientos positivos más relevantes para el desarrollo de

las sociedades y las personas, esto es, el comportamiento prosocial (Efremova, 2023). Esto,

en un grupo social que, por sus limitaciones en la capacidad de interacción social, se

requiere comprender mejor el desarrollo de la prosocialidad, comportamiento positivo clave

para su ajuste e integración social (Treviño et al., 2019).

El objetivo específico número uno buscó describir las prácticas parentales

prosociales que utilizan estos padres y madres, desde sus TS. La literatura evidencia que los

padres y madres enfrentan importantes desafíos para promover el comportamiento prosocial

en sus hijos/as con TEA (Londoño y Forero, 2022), cuestión que está en línea con los

resultados de este estudio. Los padres y madres requieren de una importante ayuda para la

crianza y particularmente, para la promoción de la prosocialidad en sus hijos/as con TEA

(Scott, 2017). Describir las prácticas parentales utilizadas por estos padres y madres,

permite profundizar en la comprensión de cómo enfrentan este proceso y da algunas luces

para la planificación del apoyo que requieren en la crianza de sus hijos/as con TEA.

Se encontró que los padres y madres, fomentan en sus hijos/as la prosocialidad por

medio de diferentes prácticas de crianza, las cuales se ajustan a las necesidades y

particularidades de sus hijos/as. Este proceso adaptativo ha sido indicado como una

habilidad fundamental de los padres, para una crianza más positiva en los hijos/as (Castro

et al., 2019). Desde sus TS, la enseñanza de las normas sociales es fundamental, dada la

dificultad de sus hijos/as para comprender sus propias emociones y las de otros. Así,

orientan a sus hijos/as, bajo qué contextos deben comportarse prosocialmente, las razones
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para serlo y las consecuencias asociadas. Cuestión que parece fundamental, dado que

precisamente el TEA se caracteriza por un déficit para comprender las claves de interacción

social (Bru et al., 2020). Las prácticas de crianza descritas en este estudio, tiene como meta

precisamente lo anterior.

Además, la TS de estos padres y madres, posiciona como meta movilizadora, el que

sus hijos/as con TEA otorguen un sentido a los comportamientos de ayuda a otros, ya que,

en caso contrario, éstos podrían no integrar adecuadamente este aprendizaje e incluso

rechazar más aún este tipo de comportamiento. Esto último, probablemente por la

necesidad del hijo/a de sentirse seguro en ambientes sociales desafiantes (Suaza, 2019), lo

cual los lleva a sistematizar significativamente sus rutinas y evitar modificaciones en éstas.

Resulta particularmente sorprendente cómo estos padres y madres, aun cuando las teorías

neurobiológicas del TEA conceptualizan este déficit con base a limitaciones neurológicas

(Khalil et al., 2018; Suay et al., 2018), han construido TS que ponen más relevancia a su

labor de crianza, para la superación de estas limitaciones y por lo tanto, se movilizan

instalando prácticas parentales para la superación de estas barreras.

Una práctica de crianza prosocial encontrada es que estos padres y madres, buscan

ser figuras de ejemplo para sus hijos/as, participando y protagonizando actividades de

ayuda. Junto con esto, también entienden que se requiere enseñar con ejemplos concretos

formas de socializar, entre estas, cómo llegar a comportarse prosocialmente. Explicar la

prosocialidad a sus hijos/as con TEA se debe complementar con acciones ejemplificadoras

concretas. De esta forma, conceptos abstractos, como lo es la prosocialidad, se logran

ilustrar con acciones ejemplares y cotidianas. Otras investigaciones reconocen que existe

una respuesta positiva en los niños/as con TEA cuando se enseña por medio de

demostraciones e indicaciones físicas en lugar de instrucciones verbales (Gil et al., 2020).

Esto, precisamente porque la capacidad de imitación es una de sus limitaciones importantes

(Sánchez et al., 2023). Probablemente, esta práctica parental contribuye, además en sus

hijos/as, al fomento de la habilidad de imitación que es fundamental para actuar

socialmente de manera más apropiada (Bordini, 2017). Esta práctica tiene una estrecha

relación con la TS de estos padres y madres, que asocia un método de enseñanza concreto,

con una mayor posibilidad de aprender la prosocialidad en sus hijos/as, versus un método

más abstracto. Razón por la cual también se orientan frecuentemente a instalar prácticas

que permitan el uso de estrategias concretas de enseñanza en sus hijos/as.
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Además, los participantes del estudio utilizan su propia experiencia de crianza

efectiva, implementada por sus padres y madres. De acuerdo con Branje et al. (2020), este

mecanismo intergeneracional de transmisión de prácticas de crianza se produce a partir de

un aprendizaje por modelado de parte de los hijos/as. En el caso de los padres de hijos/as

con TEA, se ha encontrado una asociación entre síntomas de autismo en los padres y la

presencia de mayores síntomas de TEA en los hijos/as, lo cual podría indicar algún tipo de

influencia intergeneracional cultural transmitido a través de la crianza (Lyall et al., 2014).

En el caso de esta tesis, la influencia transgeneracional, desde las TS de los participantes,

incluye prácticas de crianza positivas, que se orientan a favorecer el comportamiento

prosocial. Resultados similares se han encontrado en el trabajo de Crane et al. (2020).

Junto con esto, estos padres y madres tienen consciencia de la relevancia que tiene

el conversar con sus hijos/as. Hay evidencia de que esta práctica positiva no sólo podría

afectar el desarrollo cognitivo del hijo/a con TEA, sino que también puede generar un

mejor ambiente emocional, debido a que se asocia a una crianza más comprensiva (Crane et

al., 2020). Práctica que combinan con una disciplina orientada a la corrección de los

comportamientos negativos, al aprendizaje de normas y reglas, cuestión que Mestre (2014)

considera fundamental para el desarrollo de la prosocialidad. Algunos trabajos orientados a

evaluar programas de apoyo para padres y madres de hijos/as con TEA, consideran

relevante un equilibrio entre la disciplina con amor y autoridad, para lo cual se requiere

fortalecer los lazos afectivos familiares y también desarrollar tolerancia, fortaleza mental y

paciencia en los padres (Londoño y Forero, 2022). Esto último se refleja en la práctica

parental encontrada en este estudio, la cual consiste en una enseñanza persistente y

repetitiva para producir el aprendizaje social y prosocial en sus hijos/as con TEA.

El objetivo número dos buscó determinar el significado subjetivo del

comportamiento prosocial de estos padres y madres, desde sus TS. Se encontró que los

padres y madres entienden el comportamiento prosocial, como una acción de ayuda, con

base en la empatía. Esta ayuda se expresa de varias formas, considerando el apoyo material,

socioemocional e intelectual, encontrándose en línea con la literatura que define este

comportamiento positivo (Auné, 2014). Además, aunque reconocen a la prosocialidad

como un comportamiento innato de todas las personas, en los hijos/as con TEA identifican

un menor desarrollo, asociándose principalmente a menores niveles de empatía. Esta

limitación identificada por estos padres y madres puede explicarse desde perspectivas
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neurobiológicas (Khalil et al., 2018; Suay et al., 2018), cognitivas (Suaza, 2019) y sociales

(Arias, 2015). En el caso de la TS de los padres y madres, se observa una predominancia

del rol que juegan los factores sociales y familiares, en el desarrollo de la prosocialidad en

sus hijos/as, aunque algunos de los casos estudiados ajustan sus expectativas a que sus

hijos/as sólo logren desarrollar lo que la literatura ha denominado empatía cognitiva, es

decir, sin la necesaria empatía emocional (Suaza, 2019).

En el objetivo número tres se buscó establecer la relación entre comportamiento

prosocial, las prácticas parentales e inclusión social de sus hijos/as con TEA, desde las TS

de los padres y madres. Se encontró que estos padres y madres, comprenden que la

prosocialidad es importante para que sus hijos/as logren insertarse en la sociedad y ser

incluidos, razón por la cual planifican e instalan prácticas de crianza para este aprendizaje

en sus hijos/as. Pero, por otro lado, desde una TS que pone como argumento el derecho a la

inclusión, asumen que la sociedad tiene el deber de integrar a sus hijos/as con TEA, aunque

su prosocialidad sea baja. Es una TS tanto movilizadora como inhibidora de la crianza

prosocial en estos padres. Movilizadora, dado que los impulsa a educar en prosocialidad a

sus hijos/as; inhibidora, puesto que, bajo un enfoque de derechos, exigen la inclusión

social, aun cuando no se desarrolle la prosocialidad en sus hijos/as. Según la literatura

existente, se precisa de un enfoque sistémico para disminuir las limitaciones de quienes

presentan TEA (Arias, 2015), considerando el desarrollo de sus capacidades, al mismo

tiempo que se promueve su integración social (Paz y Silva, 2020). Hay evidencia de que los

niños y niñas fomentan sus relaciones positivas y prosociales, cuando son aceptados por sus

pares (Tur et al., 2018); mientras que estar socialmente incluido, aumenta la oportunidad de

tener interacciones sociales, que puede llevar a relaciones significativas, y más

oportunidades de demostrar comportamientos prosociales (Van der Meulen et al., 2023).

Así, es fundamental que los grupos sociales también sean intervenidos, por ejemplo, a

través de la educación, para que aprendan a convivir prosocialmente, sobre todo con

quienes más apoyo y comprensión requieren.

En el objetivo número cuatro se buscó identificar y describir los obstaculizadores y

facilitadores que reconocen estos padres y madres, en el fomento del comportamiento

prosocial de sus hijos/as, desde sus TS. Se encontró que estos padres y madres reconocen

que durante la crianza existen obstaculizadores al enseñar prosocialidad. En el estudio de

las TS, aquellas que se interpretan como inhibidoras, actúan inmovilizando la conducta de
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quienes la poseen (Catalán, 2016), por tanto, las TS obstaculizadoras encontradas en estos

padres, podrían conllevar a una postura pasiva en la crianza.

Uno de estos obstaculizadores es la limitada atención conjunta de los hijos/as, la

cual se asocia a intereses restringidos, generando resistencia en los hijos/as cuando las

enseñanzas no están relacionadas con sus aficiones de interés. Este hallazgo advierte lo

dificultoso que puede ser para padres y madres con hijos/as con TEA, superar este

obstáculo. Aunque existen un conjunto de técnicas para desarrollar esta capacidad

cognitiva, el entrenamiento a los padres y madres ha sido evaluado como dificultoso, lento

y de alto consumo de tiempo (Pérez-Fúster et al., 2022). Por lo tanto, se requiere seguir

avanzando en la investigación científica, para lograr métodos más eficientes y menos

costosos.

Adicionalmente, la sobreprotección parental se identifica como un factor

obstaculizador para el aprendizaje y la enseñanza de la prosocialidad, ya que limita la

independencia de los hijos/as, y que estos puedan desplegar comportamientos prosociales

en contextos desprovistos de la supervisión de los padres. El riesgo de instalar prácticas de

crianza sobreprotectoras y controladoras en hijos/as con TEA es alto, dado que el TEA

implica importantes frustraciones y temores para los padres, generando mayores

limitaciones y desadaptación en sus hijos/as. En la literatura se sugiere una adecuada

combinación de cuidado y afecto, para una crianza óptima (Hu et al., 2019).

Según las TS de los padres y madres, es considerado necesario buscar y aceptar

ayuda profesional para abordar estos desafíos, tanto para quien ejerce el rol de cuidador,

como para los hijos/as, proporcionando recursos que fortalecen la confianza en los hijos/as

y reducen los temores asociados al riesgo que podrían experimentar en contextos no

supervisados. Estos temores pueden tener su origen en la estigmatización y prejuicios

atribuidos al TEA por la sociedad, generando la creencia colectiva de que los hijos/as con

TEA poseen limitaciones insuperables en recursos o capacidades de aprendizaje y

expresión social. Frente a eso, los padres y madres adoptan una posición crítica, destacando

la importancia de ser educadores y concientizadores del TEA para contrarrestar los

prejuicios arraigados en concepciones pasadas sobre esta condición.

En cuanto a las prácticas parentales en hijos/as con TEA, se desprende que uno de

los factores que obstaculizan la meta de inclusión socioeducativa radica en la falta o

demora en el acceso de especialistas. Esta limitación impacta negativamente en la
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participación plena del niño/a con TEA en su entorno educativo, interfiriendo con su

desarrollo y adaptación (Angarita y Meneses, 2020).

Por otro lado, como facilitadores de sus prácticas de crianza, los padres y madres

consideran que los hermanos/as desempeñan un papel fundamental en la enseñanza de la

prosocialidad de su hijo/a con TEA, siendo la relación entre hermanos/as crucial para el

aprendizaje socioemocional temprano. Este hallazgo ha sido asociado a la mayor empatía y

a la experiencia vivida por los hermanos/as de personas con TEA, lo cual favorece el

desarrollo psicosocial mutuo (Zúñiga et al., 2023). Junto con esto, los padres y madres

también advierten la necesidad de conocer muy bien al hijo/a con TEA, especialmente sus

preferencias y aquello que rechazan, para lograr aprendizajes positivos en ellos.

Probablemente el conocer activamente al hijo/a, sienta las bases para lograr una crianza

positiva, basada en el amor, respeto, autonomía y paciencia, como lo han referido Londoño

y Forero (2022).

Por último, un facilitador de la enseñanza prosocial señalado por estos participantes, es

la participación de los hijos/as en espacios sociales desde una edad temprana, pero

previniendo problemáticas sociales producto de su inserción. Sobre esto, se ha sugerido por

los padres y madres planificar anticipadamente estas rutinas, apoyarse en agendas y

establecer rutinas, dado que facilitan la organización en tiempo y espacio, mejoran la

comprensión de situaciones sociales, reducen la ansiedad y promueven la autorregulación

(Díaz y Garnica, 2022).

En el objetivo número cinco se buscó interpretar comprensiva y cualitativamente las

prácticas parentales para el desarrollo de la prosocialidad en sus hijos/as, desde las TS

encontradas. Se encontró que las TS de los participantes son fundamentalmente

movilizadoras de una crianza positiva, promoviendo el desarrollo de la prosocialidad en sus

hijos/as con TEA. Además, los padres y madres comprenden el valor de la prosocialidad

para el desarrollo de sus hijos/as y su inclusión social, identificando obstaculizadores y

facilitadores de su crianza. Es importante resaltar las contribuciones de la teoría

comprensiva elaborada. Dichas aportaciones se centran en el reconocimiento por parte de

los cuidadores, de prácticas parentales específicas, lo cual conlleva a una mayor conciencia

de su rol y responsabilidad, trascendiendo las dificultades inherentes al TEA. Estas

aportaciones proporcionan herramientas concretas que permiten a los padres abordar y

mejorar las áreas deficientes, generando así un impacto positivo en el entorno familiar y,
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por ende, en el futuro de los niños y niñas con TEA. Lo anterior, sobre todo por el

importante rol protector o de riesgo, que pueden tener las familias en el agravamiento o

mitigación de los síntomas de los hijos/as con TEA (Fitzgerald, 2023).

Este estudio tiene algunas limitaciones. La primera, es que no se logró una

representatividad cualitativa adecuada en género, ya que la muestra se integró

predominantemente de madres, con menor participación de padres. Futuros estudios

podrían orientarse a superar esta limitación. En segundo lugar, los participantes del estudio

integran una agrupación de apoyo a personas con TEA, por lo que los resultados obtenidos

aquí, dan cuenta de aquella población de padres y madres que han recibido apoyo

especializado en la crianza de sus hijos/as con TEA. Además, es relevante señalar que esta

investigación ofrece valiosas contribuciones a la disciplina, particularmente en el ámbito de

la crianza de hijos/as con Trastorno del Espectro Autista y el fomento de comportamientos

prosociales en este contexto. La descripción detallada de las teorías subjetivas (TS) de los

padres y madres, así como las prácticas parentales identificadas, pueden brindar una

comprensión profunda de los desafíos y estrategias específicas que enfrentan los cuidadores

en la crianza de niños/as con TEA. Este conocimiento no solo enriquece la literatura

existente sobre el tema, sino que también proporciona herramientas concretas para el diseño

de intervenciones y programas de apoyo adaptados a las necesidades de estas familias.

Para finalizar, es preciso señalar que, aunque este estudio describe el funcionamiento

familiar en términos de prácticas parentales en hijos/as con TEA, es necesario continuar

investigando para enriquecer la comprensión y abordaje de estos grupos. Favoreciendo así

no sólo el desarrollo de quienes presentan TEA, sino que también de uno de los grupos

sociales más relevante para el crecimiento de las personas, esto es, la familia.
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Anexos

Anexo 1

Consentimiento Informado

ACTA CONSENTIMIENTO
INFORMADO

Yo……………………………………………………………………………………….

Rut…………………………………, en fecha……/……/, acepto participar
voluntaria y conscientemente a ser entrevistado (a) y grabado(a), con el objetivo de
contribuir a una investigación dirigida por estudiantes de quinto año de la carrera de
Psicología de la Universidad de Atacama, para el desarrollo de la tesis titulada
”Teorías subjetivas sobre prácticas parentales del comportamiento prosocial en
hijos/as con Trastorno del Espectro Autista”. La que consistirá en llevar a cabo un
proceso de entrevistas y observaciones durante el transcurso de la investigación.

Este proceso estará a cargo de los estudiantes Ailyne Arancibia, Anaís Escalona,
Mauro Pino y Pablo Reygadas, dirigido por el Profesor Patrocinante Ps. David
Cuadra Martínez. En caso de dudas o inconvenientes deberá dirigirse al correo:
mauro.pino.17@alumnos.uda.cl.

Declaro haber sido informado/a de los objetivos, procedimientos de la intervención y
del tipo de participación. Con relación a ello, acepto responder los instrumentos que
los investigadores estimen convenientes con el fin de un estudio investigativo, por lo
cual doy mi consentimiento para el uso de esta información, mis datos personales
serán confidenciales, sólo siendo conocidos por los entrevistadores.

Declaro saber que la información entregada será confidencial. Entiendo que la
información será analizada por los estudiantes en forma grupal y que no se podrán
identificar las respuestas y opiniones de cada investigador de modo personal. La
información que se obtenga será utilizada sólo para esta investigación.

Declaro haber sido informado/a que mi participación no involucra ningún daño o
peligro para mi salud física o mental, es voluntaria y puedo negarme a participar o
dejar de participar en cualquier momento sin dar explicaciones o recibir sanción
alguna.

Ante posibles dudas o preguntas durante el proceso de investigación podrá contactar al
Prof. David Cuadra Martínez vía correo electrónico david.cuadra@uda.cl

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las
partes.

Nombre, Rut y Firma Participante: Nombre, Rut y Firma Estudiante:
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Anexo 2

Guión temático entrevista semiestructurada (episódica)

Ejes temáticos

(a) significado del comportamiento prosocial

1. Las personas, en general, tienen comportamientos de “ayuda-apoyo a otros”. En

psicología a esto se le denomina “comportamiento prosocial”. ¿Me podría dar un

ejemplo reciente en donde ud. haya ayudado gratuitamente a otras personas? Ok.

¿Qué significa para ud. “ayudar a otros”, en qué consiste “ayudar o apoyar a otros”?

2. ¿Cómo cree ud. que es este comportamiento -ayudar a otros- en personas con TEA?

¿Ud. ha visto este tipo de comportamiento en su hijo? ¿me lo puede describir?

3. ¿En los hijos con TEA, el comportamiento de ayudar a otros es igual que en

personas sin TEA? ¿por qué? ¿Qué consideraciones se debería tener al respecto?

¿por qué?

4. ¿Qué importancia le atribuye ud. al comportamiento de ayuda en su hijo con TEA?

¿por qué?

(b) prácticas parentales prosociales que utilizan estos padres

1. ¿Me podría contar cómo ha sido la crianza de su hijo/a?

2. ¿En esta crianza, ud. ha abordado, enseñado a su hijo a “ayudar a otros”, por

ejemplo, ser solidario regalando, prestando cosas; ser amable y apoyador de otras

personas? ¿me puede dar ejemplos de cómo lo ha abordado?

3. ¿ Cómo influye/relaciona ud. la crianza de su hijo con TEA, con la posibilidad de

que aprenda a “ayudar a otros/Prosocialidad”.

4. Si tuviese que listar estrategias o formas de enseñar a su hijo a “ayudar-apoyar a

otros”, cuáles serían estas estrategias. ¿Puede detallar cómo realiza cada una de

estas estrategias de crianza para que su hijo aprenda a “ayudar-apoyar a otros"?
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c) relación entre comportamiento prosocial, prácticas parentales e inclusión social de sus

hijos/as con TEA

1. Supongamos que su hijo le regala una manzana a un compañero de curso y éste

reacciona muy mal, tirándola al suelo ¿cómo reaccionaría ud como padre-madre?

¿por qué?

2. ¿Es posible para un padre-madre de un hijo con TEA el enseñarle a “ayudar a otras

personas”? ¿por qué?

3. ¿Los padres-madres de hijos con TEA, requieren de algún apoyo o medida especial

para enseñar a sus hijos con TEA a “ayudar a otros”? ¿por qué?

4. La siguiente pregunta hace referencia a inclusión social ¿Cómo se relaciona el

hecho de que sus hijos logren aprender o no comportamiento prosocial y cómo esto

repercute en su inclusión social?

(d) obstaculizadores y facilitadores para el fomento de la prosocialidad en sus hijos

1. ¿Ha tenido obstáculos para enseñar a su hijo con TEA a “ayudar a otros”? ¿me

puede contar algún ejemplo? ¿cuáles son estos obstáculos? Y ¿por qué piensa que se

producen?

2. Y al revés ¿hay situaciones o cosas que facilitan que ud. enseñe a su hijo con TEA a

“ayudar a otros”? ¿puede señalarme cuáles son estas situaciones o cosas?

3. ¿Qué sugerencias tiene para que un padre-madre logre enseñar a su hijo con TEA a

“ayudar a otros”?

70



Anexo 3

TS más representativas de los temas y subtemas elaborados.
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Caso Breve descripción Lema Principales temas y subtemas

1
Padre autista.
Comparte la crianza
de sus hijos con su
esposa, quien también
es autista. Ambos son
padres de dos niños
autistas, el mayor de
12 años presenta
diagnóstico de TEA
grado 1, desde los 4
años; el hijo menor
de 4 años presenta
diagnóstico de TEA
grado 2, desde los 2
años. Describe su
crianza y estilo de
vida como
“completamente
autista”.

Si como padres somos
figuras de ejemplo, si
somos prosociales,
entonces, nuestros
hijos lograrán serlo.

Para este padre, la prosocialidad es un comportamiento
positivo que implica ayudar a otros en un contexto
social, en base a códigos normativos establecidos. Las
prácticas de crianza implican que, si se utiliza la
crianza efectiva de la propia infancia, se ejemplifica el
comportamiento prosocial, se simplifica y
operacionaliza para su enseñanza, entonces el hijo con
TEA será prosocial. Para este padre, la prosocialidad
es importante para la integración social, y para ello, es
preciso relacionar las prácticas de crianza que
promuevan normas sociales, impulsar las relaciones
sociales entre pares autistas, para que así los hijos con
TEA aprendan a vincularse con las personas sin NEE.
En cuanto a los facilitadores de la crianza prosocial, el
tener hermanos y sobre todo, con discapacidad, es un
facilitador del aprendizaje de la prosocialidad en el
hijo con TEA; por otro lado, los obstaculizadores de la
prosocialidad, apelan a condiciones cognitivas del hijo
con TEA, esto es, dificultad para comprender las
emociones de los otros y las normas sociales; factor
familiar, consistente en la aplicación de disciplina
autoritaria y la consideración de la imposibilidad de
que un hijo con TEA logre ser prosocial.

2 Madre de un hijo de
10 años de edad con
diagnóstico de TEA
grado 1 y de TDAH
como diagnóstico
secundario. Es parte
de la corporación
desde sus inicios,
además trabaja en el
área de la salud. .

Si los hijos exploran
gradualmente el
mundo, lograrán ser
empáticos y
prosociales.

Para esta madre, el comportamiento prosocial es saber
empatizar, sin pensar en alguna recompensa, es poder
ayudar al otro respetando y otorgando las mismas
posibilidades para salir adelante. Por otro lado, al
referirse a las prácticas parentales, es necesario
reforzar la empatía en los niños, empleandolo
diariamente y concretizando ejercicios prácticos para
fomentar la prosocialidad. Es importante para esta
madre integrar a los niños con autismo en espacios
sociales promoviendo el aprendizaje social,
interacciones empáticas y facilitando un mejor
desenvolvimiento. En relación a los facilitadores en la
crianza es necesario contar con un gran equipo
terapéutico, apoyo del colegio y material didáctico que
facilite las intervenciones sociales como de
habilidades emocionales; por otra parte, los
obstaculizadores entorno a la prosocialidad se deben a
características propias del TEA como el limitado
desarrollo de la atención conjunta y la inseguridad de
los padres al exponer a sus hijos en situaciones en
donde puede reaccionar negativamente con sus pares.



72

3 Madre de dos hijos, el
mayor de 17 años de
edad y el menor de 7
años de edad, éste
último diagnosticado
con TEA grado 1,
también
diagnosticado con
TDAH mixto y
discapacidad
intelectual limítrofe.

Para ayudar a nuestros
hijos con TEA es
necesario educarnos y
buscar estrategias para
entender la condición
y desde ahí enseñarles
a ayudar a otros.

Para esta madre, la prosocialidad es prestar apoyo
monetario, disposición a escuchar y facilitar tareas
para el resto, esto permite la socialización con el
mundo. Durante la crianza considera necesario
proporcionar herramientas como anticipar a los hijos a
diferentes situaciones y contextos, además de generar
espacios de discusión ejemplificando y reforzando los
comportamientos para que estos sean implementados
en su cotidianidad. Por lo que para esta madre es
esencial trabajar en la gestión de límites y fomentar la
empatía para promover una mejor integración social.
Los facilitadores en la crianza prosocial es el uso de
herramientas como un calendario de anticipación,
empleando ejemplos concretos de vivencias o
situaciones en películas. Para lograr esto, es crucial
conocer a tu hijo, comprendiendo sus preferencias y
rechazos. Por el contrario, los obstaculizadores surgen
debido a la dificultad que experimentan los niños con
TEA para reconocer las emociones de los demás,
especialmente en situaciones que no les resultan
interesantes. Del mismo modo la sobreprotección
parental puede reducir la independencia de los niños,
dificultando así su capacidad para interactuar con otras
personas.

4
Madre de 43 años con
una hija de 5 años. A
los 2 años, la hija fue
diagnosticada con
autismo, y de manera
simultánea, la madre
también recibió el
diagnóstico de
autismo.

Para que mi hija
aprenda sobre la
prosocialidad, primero
debe trabajar el
reconocimiento de sus
propias emociones, y
así podrá identificar
las emociones de los
demás.

Para esta madre, la prosocialidad consiste en prestar
ayuda gratuitamente con el objetivo de mejorar las
condiciones de vida del resto. Durante la crianza es
necesario participar de actividades de ayuda a otros, e
incluir a los hijos con TEA, de esa manera servir de
modelos para que aprendan prosocialidad, además
utilizar recursos concretos visuales como cuentos que
permitan aterrizar conceptos abstractos como la
prosocialidad, lo anterior junto a una mirada crítica
sobre la propia infancia de los padres. Para esta madre,
es indispensable para la integración social, ser
propulsora de actividades donde su hija pueda
relacionarse con otros NNA, donde exista interacción
natural para poner en práctica la prosocialidad, y se
pueda sensibilizar a las familias sobre la condición
TEA, sin embargo, la integración social no es algo que
el niño autista deba conseguir por sí mismo, sino que
es la sociedad quien se la debe proporcionar.En cuanto
a los facilitadores de la crianza prosocial, el construir
redes de apoyo con otras familias e intervenciones con
especialistas es fundamental, ya que es necesario
recibir ayuda y contar con otros puntos de vista. Por el
contrario, sobre los obstaculizadores se pueden
reconocer los prejuicios que tiene la sociedad, el creer
que los NNA TEA tienen capacidades limitadas para
aprender prosocialidad, otro obstáculo son las familias
sobreprotectoras que no les dan suficiente
independencia para poner en práctica sus habilidades
sociales.
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5 Madre soltera de 43 a
cargo de dos hijos,
una de 16 años y otro
de 6 años, este último
fue diagnosticado con
Agenesia del cuerpo
calloso al año y medio
y a los 3 años fue
diagnosticado con
TEA grado 2 (no
verbal). Su hijo no
asiste al colegio, solo
a terapias particulares.

Si los padres enseñan
con paciencia,
tolerancia, respeto y
amor entonces será
más fácil que ellos
puedan colaborar y
ayudar a otros.

Para esta madre, el comportamiento prosocial son los
valores de cada persona, por ejemplo, en una buena
persona es otorgar ante la propia voluntad, amor y
cariño sin recibir nada a cambio, entregando acciones
de corazón. En las prácticas en la crianza implica tener
la oportunidad de instruirse y entregar herramientas
para enseñar diariamente la empatía desde una
temprana edad. Corrigiendo en el momento adecuado
y con un refuerzo continuo, desde una perspectiva
comprensiva, se responsabiliza tanto a los hijos de sus
acciones como de las consecuencias de las mismas.
Para esta madre, es fundamental formar parte activa de
la sociedad, respaldando iniciativas inclusivas,
promoviendo la investigación y colaborando con
fundaciones dedicadas al autismo. Busca mejorar tanto
su comprensión como la calidad de vida de los niños
con TEA. Respecto a los facilitadores para fomentar la
prosocialidad, una de las cualidades como padres es
que resulta fácil comprender la necesidad de los
propios hijos. Con el apoyo del colegio, se logra
comprender cómo se expresan y sienten los niños, lo
que facilita su desarrollo social. Sin embargo, en
autismocuanto a los obstaculizadores, para los niños
autistas, reconocer y expresar sentimientos puede
representar un desafío debido a dificultades en el
lenguaje y en la comprensión hacia los demás.

6 Madre de dos hijos
autistas, uno de ellos
autista grado 1 y otro
grado 3, descrito
como autista severo.
Al buscar mejores
alternativas de
atención para sus
hijos, es una de las
fundadoras de una
corporación que
presta apoyo a la
comunidad autista.
Por último, a raíz del
diagnóstico de sus
hijos, descubre su
diagnóstico de
autismo.

Es bueno que los
autistas sean
prosociales, sin
embargo, si no
aprenden a establecer
límites, pueden ser
invasivos o las
personas se pueden
aprovechar de eso.

Para esta madre, la prosocialidad es reconocer cuando
una persona tiene un problema, y en consecuencia
ofrecer ayuda, es una característica heredada y en los
autistas puede ser un impulso innato. Para enseñar
prosocialidad en la crianza, es necesario lograr que los
hijos reflexionen sobre sus emociones, además de
utilizar un diálogo explicativo donde se puedan
analizar sus interacciones sociales, aquello ayuda a
disminuir la incertidumbre y la ansiedad. Para esta
madre, enseñar prosocialidad influye en la posterior
inclusión social, sin embargo es necesario hacerse
cargo del comportamiento de los hijos, enseñando
derechos y deberes, como también responsabilizarse
por posibles desregulaciones y no justificar malos
comportamientos en el TEA. En cuanto a los
facilitadores para enseñar prosocialidad, es necesario
que los padres se sensibilicen sobre la importancia de
ser prosocial, además de compartir sus vivencias con
otras familias, ayudando a encontrar otras formas de
enseñanza. En cambio, algunos obstaculizadores
incluyen las dificultades que tienen las personas con
autismo para comprender a los demás, así como los
prejuicios asociados al TEA, que pueden llevar a
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percibirlos con capacidades limitadas. Además,
cuando el autismo es severo, la capacidad para ser
auténticamente prosocial puede resultar desafiante.

7 Madre de 41 años,
dueña de casa, a cargo
de sus 3 hijas con
diagnóstico de TEA,
la mayor de 18 años
con TEA grado 1 y
gemelas de 10 años.
Una de ellas con TEA
grado 1 y la otra TEA
grado 2.

El uso de tecnología
puede ser una
desventaja, ya que es
necesario promover
que conecten con el
resto para que
aprendan
prosocialidad.

Para esta madre, el significado que le da a la
prosocialidad, es otorgar cuidado y ayuda material a la
familia y a las personas con problemas, como
consecuencia se logra mejorar como persona sintiendo
satisfacción por suplir las necesidades de los demás.
Al aplicar las prácticas parentales, es necesario ser
constantes, detallados e imaginativos al otorgar
información, más aún si los niños tienen un grado más
alto, así explicando de una manera pausada y visual.
Para esta madre, al tener más de un hijo con
diagnóstico es necesario generar instancias que
fomenten el compartir y desarrollar conductas
prosociales, fortaleciendo la manera en la que se
expresan, más aún entre los aciertos y errores se
vuelve imprescindible las normas sociales, como de
adaptarse a todas sus particularidades. En relación a
los facilitadores en la crianza, se requiere tener
habilidades blandas, como la paciencia, ya que, los
niños con autismo ven y perciben de forma diferente
en comparación a las personas neurotípicas, con
respecto a los obstaculizadores, en los niños con
autismo, si no verbalizan, no prestan atención o no
siguen instrucciones, se pueden presentar dificultades
al fomentar la prosocialidad, como también al tener
más de un hijo con diagnóstico, sintiéndose
constantemente al pendiente de sus necesidades.

8 Madre de dos hijos
autistas de 11 y 13
años, ambos con TEA
grado 1, recibe el
diagnóstico de sus
hijos en 2018 y 2022.

Algunos niños autistas
pueden ser
naturalmente
prosociales, como hay
otros que difícilmente
lo pueden demostrar.

Para esta madre, la prosocialidad tiene su origen en la
empatía, esta consiste en ayudar a otra persona con
alguna dificultad y en los autistas se puede expresar de
diversas formas. Para enseñar prosocialidad, primero
se debe educar sobre el respeto a otras personas, con
amor y comprensión; y a su vez, anticipar a un NNA
TEA sobre situaciones donde debería ser prosocial.
Para favorecer la integración social, es necesario que
la principal figura de apego del NNA autista, sea un
precursor y motivador de conductas prosociales. Un
gran facilitador para enseñar prosocialidad, es que los
NNA autistas asistan a terapia ocupacional y
psicológica. En cambio algunos obstaculizadores son,
no enseñar prosocialidad desde la primera infancia, ya
que con el tiempo el autista se puede volver inflexible,
por otra parte, cuando el niño autista se encuentra con
personas desconocidas, se ve reducida su capacidad de
ser prosocial, por último, el TEA puede ser invisible
ante el resto, por lo que la sociedad tiende a criticar a
las personas con TEA por su forma de expresar su
prosocialidad.
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9 Madre de 41 años, a
cargo de su hijo de 8
años, diagnosticado
con TEA el año 2016
a la edad de 1 año y 8
meses.

A partir de las propias
necesidades de tu hijo
autista, aprendes a
empatizar y prestar
ayuda sin esperar
retribuciones.

Para esta madre, la prosocialidad es ayudar
económicamente, guiar con conocimiento en base a la
experiencia de madre de un hijo autista. Para fomentar
la prosocialidad en la crianza es necesario enseñar la
comprensión del lenguaje no verbal, concretizando
conceptos abstractos como la empatía,
ejemplificándolos en contextos cotidianos. Para esta
madre es importante para la inclusión social de su hijo,
considerar el valor de los demás en base a la empatía y
compañerismo en diferentes contextos de su vida. En
relación a los facilitadores para la enseñanza de la
prosocialidad durante la crianza, es importante la
escolarización temprana de los hijos, en donde puedan
trabajar normas sociales y complementarlo con una
constante orientación profesional; Por otro lado para
enseñar prosocialidad existen dificultades tales como,
integrar conceptos abstractos, el lenguaje verbal y las
emociones, lo cual se complejiza por la naturaleza
individualista de la sociedad a la que se ven expuestos.

10 Padre de 34 años,
actualmente
estudiando, cría junto
con su pareja de 35
años a su hijo de 8
años diagnosticado
con Trastorno de
Espectro Autista
grado 1,
diagnosticado en el
año 2021.

El poder de enseñar
prosocialidad a un
niño con autismo
radica en el ejemplo,
no en las palabras; así,
pueden lograr todo lo
que se propongan
vivir.

Para este padre, la prosocialidad es entregar apoyo y
ofrecer ayuda, según las necesidades de los demás
dentro de los recursos disponibles. Para enseñar
prosocialidad, los padres deben ser conscientes que sus
hijos replican lo que observan, por tanto, se debe dar
el ejemplo en espacios cotidianos y naturales con
acciones de ayuda. Para favorecer la integración social
de los hijos, es necesario darles la oportunidad para
que tengan iniciativa propia de ser prosocial, asimismo
interviniendo y estar disponible en caso de que tengan
dificultades. Para facilitar el aprendizaje de la
prosocialidad, utilizar la anticipación de diferentes
comportamientos y respuestas de los demás les ayuda
a resolver problemas cotidianos; por otro lado, algunos
obstaculizadores, es no exponerlos a situaciones
sociales desde temprana edad.


