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ABSTRACT: Special education implies a double challenge to sustainable education, on the one hand, 

the didactic innovation to include people with different abilities in regular subjects, on the other hand, 

the challenge of including special people in subjects about science, technology, engineering, arts and 

mathematics (STEAM). The objective of this work is to expose the voice of experts on pedagogical 

approaches for special education with STEAM approach. The methodology was qualitative through 

the interview technique with experts in three areas of special education: down, autism and hearing 

impairment. The results present the strategies, as well as the limits of the STEAM approach within 

special education in the cases analyzed.  
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INTRODUCCIÓN. 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (UN, 2015) propuso la 

Agenda 2030 donde buscó afinar la visión para abordar estratégicamente los aspectos nodales urgentes 

en la continuidad para el desarrollo sostenible de triple fondo: económico, ambiental y social. La 

agenda para el desarrollo sostenible señala a la educación como un factor socialmente sostenible 

fundamental para el desarrollo a largo plazo; es decir, sin educación de calidad no es posible aspirar al 

desarrollo sostenible. Lo sustentable es lo que perdura a largo plazo; así mismo, la educación de calidad 

es también la que es para largo plazo en la vida del alumnado.  
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¿Qué tanto perdurará la enseñanza en la vida de una persona? Depende fuertemente de dos factores: el 

“cómo” de la enseñanza, tiene que ver con la didáctica, con el método, y “qué” de la enseñanza con los 

contenidos y su mensaje. ¿Cuáles son las pedagogías que garantizan el aprendizaje a largo plazo en la 

vida del alumno?; por otro lado, ¿cuáles son las competencias sostenibles que permanecen en el tiempo 

y permiten mejores oportunidades? ¿Cuál es el mensaje de los contenidos que brindamos? ¿Damos un 

mensaje alineado al cuidado ambiental, al empoderamiento económico, al cuidado social?  

La educación especial ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas, 

pasando de un enfoque centrado en la discapacidad a un paradigma más inclusivo que reconoce la 

diversidad de habilidades y necesidades de todos los estudiantes. En este contexto evolutivo, la 

integración de las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) ha demostrado 

ser una estrategia eficaz para mejorar el aprendizaje y la participación de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. La inclusión de estudiantes con discapacidades en campos STEM, 

ha sido un tema crucial. Y la transición a la enseñanza en línea, debido a la pandemia de COVID-19, 

ha resaltado aún más los desafíos que enfrentan estos estudiantes (Gin et al., 2021; Fisher et al., 2022; 

Romine et al., 2023).  

Diversos estudios ofrecen una visión integral de los desafíos y estrategias para la inclusión STEAM en 

la educación especial de personas con condición autista, resaltando la importancia de enfoques 

adaptativos, tecnologías inclusivas y prácticas pedagógicas centradas en el estudiante. Estos hallazgos 

respaldan la necesidad continua de investigaciones que aborden las barreras específicas y promuevan 

la equidad en la educación STEM para estudiantes con discapacidades. Gin et al. (2021) realizaron un 

estudio durante la pandemia, centrado en estudiantes universitarios con discapacidades en carreras 

STEM. Su investigación reveló que la rápida transición a la instrucción en línea presentó desafíos 

significativos para los estudiantes con discapacidades, quienes enfrentaron dificultades para acceder a 

adaptaciones existentes y se vieron afectados por la falta de comunicación entre instructores y centros 



4 

de recursos para discapacitados. Este estudio subrayó la necesidad de adaptaciones efectivas y una 

comunicación mejorada para garantizar la inclusión en entornos STEM. 

En el ámbito de la autodefensa de los estudiantes universitarios con discapacidades en STEM, Pfeifer 

et al. (2021) exploraron cómo la autodefensa, definida como la comunicación de deseos y necesidades 

para buscar adaptaciones, influye en el éxito académico. Su investigación se centró en estudiantes de 

STEM con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y/o dificultades específicas de 

aprendizaje (SLD). El estudio identificó factores internos y externos que afectan la autodefensa, 

proporcionando una base para comprender las barreras y apoyos clave en cursos de STEM. 

Por su parte, el estudio de Fisher et al. (2022) abordó la participación en actividades extracurriculares 

STEM, destacando la importancia de los clubes STEM para mejorar el rendimiento académico y las 

actitudes hacia la escuela. Este enfoque en actividades extracurriculares resalta la relevancia de 

experiencias prácticas y el papel de los entornos inclusivos en la formación académica y la motivación.  

Griffiths et al. (2021) exploraron la agudeza visual superior y habilidades de pensamiento lógico de 

estudiantes con trastorno del espectro autista en STEM. Este estudio destaca la diversidad de 

habilidades dentro de la población de estudiantes con discapacidades y aboga por programas de 

preparación STEM específicamente adaptados para satisfacer estas necesidades. Por otro lado, 

Freeman et al. (2023) analizaron cursos profesionales centrados en STEM para estudiantes con 

dificultades de aprendizaje. La investigación destaca la importancia de políticas educativas centradas 

en carreras STEM y sugiere que los cursos aplicados pueden influir en la persistencia universitaria en 

estos campos. 

La investigación de Pfeifer et al. (2023) se centró en el aprendizaje activo en cursos STEM y su impacto 

en estudiantes con TDAH y discapacidades específicas del aprendizaje. La identificación de barreras 

y apoyos en el aprendizaje activo proporciona información valiosa para el diseño de cursos STEM más 

inclusivos, y el estudio de Gottfried et al. (2021) abordó la toma de cursos STEM aplicados en 
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secundaria, revelando que los estudiantes con discapacidades de aprendizaje no toman diferentes 

cantidades de cursos STEM-CTE aplicados. Esto resalta la necesidad de investigar y abordar las 

barreras específicas que enfrentan estos estudiantes en programas aplicados de STEM. 

Recientemente, Castro et al. (2023) presentaron datos sobre la representación y salarios de académicos 

con discapacidades en STEM, resaltando disparidades y la necesidad de esfuerzos más amplios de 

inclusión y equidad; por otro lado, el comentario de Ellis-Robinson (2021) enfatiza la necesidad de 

abordar las barreras sistémicas para la equidad en la participación de STEM para estudiantes con 

discapacidades, destacando la importancia de la formación de la identidad y la interseccionalidad. Por 

su lado, Moriña & Orozco (2023), también ofrecieron una perspectiva sobre las experiencias docentes 

en España, destacando la importancia de la formación del profesorado, la planificación proactiva y la 

colaboración con oficinas de discapacidad para lograr la inclusión en aulas STEM.  

En el mismo tenor, Yamamoto (2023) se centró en la evaluación de la actitud hacia STEM en 

estudiantes de secundaria con discapacidades, proporcionando una herramienta psicométrica 

preliminar que puede contribuir a futuros análisis de las actitudes de los estudiantes hacia STEM. 

Romine et al. (2023) abordaron la alfabetización científica y la resolución de problemas para 

estudiantes con discapacidades, utilizando conjuntos de textos STEM multimodales. Este enfoque 

destaca la importancia de herramientas de enseñanza que integren la ciencia y la alfabetización para 

apoyar a estudiantes con discapacidades. Lannin et al. (2023) también exploraron el uso de conjuntos 

de textos STEM multimodales, destacando cómo estos enfoques pueden ser efectivos para desarrollar 

habilidades de lectura y comprensión en estudiantes con discapacidades. 

Otros estudios recientes se llevaron a cabo, como el estudio de Kirksey et al. (2023), donde se analizó 

habilidades de procesamiento de información, alfabetización y resolución de problemas en adultos con 

discapacidades en campos STEM. Sus resultados indican que estas habilidades no fueron factores 

determinantes en la obtención de títulos STEM, subrayando la complejidad de las relaciones entre 
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habilidades y logros académicos en este grupo. Du & Lyublinskaya (2023) examinaron las actitudes 

informáticas en la resolución de problemas STEM para estudiantes con discapacidades, destacando la 

importancia de la confianza, el conocimiento y la competencia autopercibidos en el uso de la 

tecnología. Finalmente, Firestone & McMahon (2022) discutieron el uso de la tecnología para facilitar 

el acceso a STEM a estudiantes con discapacidades. Este enfoque destaca cómo la tecnología puede 

ser una herramienta crucial para hacer que los entornos STEM sean más accesibles. 

La educación especial enfrenta desafíos significativos en su camino hacia la construcción de un entorno 

educativo inclusivo y sostenible. La diversidad de casos que abarca esta disciplina impone una doble 

exigencia: por un lado, la implementación de innovaciones didácticas para integrar a personas con 

capacidades diferentes en los currículos regulares, y por otro lado, el desafío de insertar a individuos 

con necesidades especiales en las disciplinas fundamentales de la ciencia, tecnología, ingeniería, artes  

y matemáticas (STEAM). Este último aspecto plantea una interrogante crucial que guía el presente 

trabajo: ¿Es posible la inclusión exitosa del enfoque STEAM en la educación especial? 

La complejidad inherente a esta cuestión radica en la necesidad de desarrollar estrategias pedagógicas 

efectivas que no solo se adapten a las diversas casuísticas presentes en la educación especial, sino que 

también aborden las demandas específicas de las disciplinas STEAM. Este estudio se propone analizar 

la perspectiva de expertos en tres áreas clave de la educación especial: down, condición autista, y 

discapacidad auditiva. A través de la aplicación de entrevistas cualitativas, se busca comprender las 

aproximaciones pedagógicas que estos expertos consideran pertinentes para analizar el alcance de la 

implementación del enfoque STEAM en la educación especial. 

El enfoque metodológico adoptado permitirá no solo identificar las estrategias efectivas, sino también 

explorar los límites y desafíos asociados con la integración de STEAM en la educación especial. La 

información recopilada contribuirá a enriquecer el panorama actual de la inclusión educativa, 

brindando perspectivas valiosas para informar futuras prácticas pedagógicas y políticas educativas.  
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En ese contexto, el presente estudio se convierte en un esfuerzo significativo para abordar la pregunta 

central sobre la viabilidad y eficacia de la inclusión STEAM en la educación especial. Los resultados 

de esta investigación no solo beneficiarán a los profesionales y expertos en educación especial, sino 

que también aportarán al desarrollo de un marco más completo y equitativo para la educación de las 

personas con necesidades especiales en las disciplinas STEAM. 

DESARROLLO. 

Metodología. 

La metodología empírica empleada en este estudio se basa en el enfoque de estudios de caso, respaldada 

por la aplicación de técnicas de entrevista semiestructurada a expertos en el área de interés. Esta 

elección metodológica se fundamenta en la propuesta de Robert Yin (2009), quien define los estudios 

de caso como: “Una investigación empírica que examina un fenómeno contemporáneo en su contexto 

de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su entorno no son claramente 

evidentes (...) Una investigación de estudio de caso aborda situaciones en las que están involucradas 

más de una variable de interés; por lo tanto, se basa en múltiples fuentes de evidencia y se beneficia 

del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y análisis de datos”. La 

elección de esta metodología se sustenta en la naturaleza de los fenómenos sociales y organizacionales 

objeto de estudio, cuyas causas no son de fácil análisis. Este enfoque se revela como idóneo para 

aprovechar la experiencia de los participantes en la transmisión de conocimiento (Yin, 2009). El 

proceso metodológico, alineado con las recomendaciones de Yin, sigue una secuencia de pasos:  

1. Definición clara del problema de investigación, delineando sus características esenciales.  

2. Diseño de investigación que describe la estructura y el alcance del estudio. 

3. La mecánica de recolección de datos, considerando la aplicación de entrevistas semiestructuradas 

como medio principal para obtener información directa y contextualizada de los expertos.  

4. El análisis de los datos recopilados. 



8 

5. Informe detallado que documentará de manera completa los hallazgos del estudio.  

Categorías del instrumento. 

El sector de Educación de la UNESCO, siguiendo la esencia del ODS#4, una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad, ha propuesto un conjunto de competencias sustanciales para el empoderamiento 

en la educación. La UNESCO propone un enfoque desde las materias STEAM, que por sus iniciales 

en inglés, se refiere al fomento de las competencias que tienen que ver con las materias de Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (Chavatzia, 2017) (Tabla 1). 

Tabla 1. Preguntas relativas a las competencias de las materias STEAM. 

ODS #4 
Educación 

Inclusiva de 

calidad 

Ciencia  Tecnología  Ingeniería Arte Matemáticas 

Competencias *Pensamiento 
crítico 

*Alfabetización 
de datos 

*Alfabetización 
digital 

*Pensamiento 
Creativo 

*Comunicación 
*Resolución de 

problemas. 

*Alfabetización 
digital. 

*Alfabetización 
de datos. 

*Pensamiento 
Sistemático 

*Comunicación. 
*Colaboración 
*Resolución de 

problemas 

*Pensamiento 
innovador 

* Colaboración 
* Resolución de 

problemas. 

Preguntas del 

enfoque 

STEAM desde 

los aspectos 

del Reto: 

Didáctico - 
Pedagógico 

¿De qué manera 
los momentos del 
método científico 

pueden ser un 
recurso didáctico 

en el aula? 

¿Qué 
herramientas 

tecnológicas se 
podrían 

implementar en 
la enseñanza en 

el aula? 

¿De qué manera 
la solución de 

problemas 
prácticos puede 

usarse como 
estrategia 

didáctica en el 
aula? 

¿Cómo puede el 
arte ser una 
estrategia de 

aprendizaje en el 
salón de clase? 

¿Cómo los 
recursos 

matemáticos 
podrían beneficiar 

a un mejor 
aprendizaje? 

Elaboración propia con base a Chavatzia (2017). 

Participantes. 

Se entrevistaron a 3 expertos especialistas en educación especial de diferentes áreas como lo son 

Síndrome de Down, Condición autista y Discapacidad auditiva. La tabla 2 muestra referencia de sus 

perfiles. 
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Tabla 2. Características de los participantes. 

Características Experto 1 Experto 2 Experto 3 

Área especial Down Condición autista Discapacidad auditiva 

Sexo 
 

Femenino Femenino Femenino 

Estudios 
 

Psicóloga especializada 
por la Institución 

Mexicana de Educación 

Especial (IMEDH). 

Mtra. Psicología 
especializada en 
trastorno autista. 

Psicóloga especial con 
especialidad en 

inclusión y lenguaje 

de señas. 

Experiencia 
profesional y laboral 

 

Docencia universitaria. 
Consulta privada sobre 

condición Down, 
dicacidad neuro 

musculoesquelética y de 

aprendizaje. 

Docencia universitaria 
y consulta privada. 

Docencia universitaria 
y supervisora en el 

área de educación 
especial. 

Elaboración propia. 

Resultados.  

Con base a los ítems de las “Preguntas del enfoque STEAM desde los aspectos del Reto: Didáctico – 

Pedagógico” de la tabla 1, se expusieron las cuestiones a los expertos de educación especial. A 

continuación, se presentan sus respuestas categorizadas en 5 aspectos STEAM: Uso del método 

científico, Uso de tecnología, Ingeniería, Uso de arte, y Recursos matemáticos. 

Pregunta 1. ¿De qué manera los momentos del método científico pueden ser un recurso didáctico 

para un niño en esta condición especial? 

Experto 1 (Down): “Sí se pueden aplicar siempre y cuando sea lúdico, ya que el tiempo de atención 

que tienen ellos es muy corto; por ejemplo, las características físicas de los muchachos diferentes, por 

ejemplo, los brazos de ellos son muy cortos y se pide hacerle adecuaciones a lo que se tiene y en cuanto 

al razonamiento coeficiente que se tiene es de 50 a 70, aunque también hay unos de 25 a 35, entonces 

realmente tenemos que adaptar. Unos niños son buenísimos para bailar, manualidades, para muchas 

otras cosas, lo intelectual de sumas, restas y lectura como de 50 chicos el 10% sabían leer y escribir”. 

Experto 2 (Autismo): “Sí, se empieza desde los intereses tan particulares que tienen, esos intereses se 
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pueden explorar para ir generando nuevas competencias. La ciencia como tal siempre se ve influida 

por los múltiples intereses.” 

Experto 3 (Discapacidad auditiva): “Considero que usar un método de esta índole puede llegar a ser 

un recurso didáctico para un niño con discapacidad auditiva, porque la ciencia siempre te va a llevar 

a ser creativo y tener mente flexible, lo cual beneficia a cualquier alumno, sobre todo porque un niño 

con sordera o hipoacusia regularmente son tímidos, apartados, muy introvertidos. Y dentro de ellos 

tienen creatividad e imaginación como cualquier otro niño y cada momento del método científico 

puede ayudarlo a reflejar esa creatividad, pues no se necesitan muchas palabras para hacer ciencia, 

a veces todo es muy práctico”. 

Pregunta 2. En su experiencia ¿Qué herramientas tecnológicas se podrían implementar en la 

enseñanza de un niño en esta condición especial para beneficiar su aprendizaje? 

Experto 1 (Down): “Existen muchos gadgets que ya han sido incluidos dentro del aula para trabajar 

con niños con Síndrome de Down, dentro de mi experiencia personal y profesional, se han valorado 

grandes avances al utilizar tabletas electrónicas como recursos de apoyo ya que ayudan a mantener y 

estimular el funcionamiento cognitivo de los niños.” 

Experto 2 (Autismo): “Los infantes con autismo son muy hábiles con la tecnología, ya que pueden 

manejar computadoras y tabletas, tienen muy buena memoria, sobre todo cuando es una rutina 

funcional, y se les puede enseñar muchas cosas. Los niños, o al menos en preescolar, hay muchísimos 

programas, apps, pictogramas no solo para actividades sino también para las emociones, situaciones 

de la vida diaria, videos cortos de lo que está pasando, cómo está pasando. Ahora hay unos que se 

llaman pizarrones interactivos que son una estrategia muy buena lamentablemente son muy caros y 

como escuela pública es muy difícil conseguirlos, desde lo básico de las TICs hasta ya un manejo de 

programas, algo más avanzado”. 
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Experto 3 (Discapacidad auditiva): “Hay varias plataformas o programas educativos que se pueden 

buscar en internet para favorecer el uso de pictogramas más claros. Board Maker es un programa muy 

útil que te ofrece pictogramas más específicos. Además, en el proceso de aprendizaje es importante la 

retroalimentación, por lo que hay que buscar programas para hacerlo de manera visual, porque 

regularmente se hace con sonido, se debe procurar que sea visual (que aparezcan manitas, estrellas, 

etc.). Actualmente, la tecnología es un gran aliado para los docentes. Para un niño con discapacidad 

auditiva se puede utilizar cualquier aplicación o juego que sea muy visual y fácil de predecir; incluso, 

hay aplicaciones para que los mismos maestros creen juegos para sus alumnos, un ejemplo es Make 

It. En una ocasión colaboré en el desarrollo de una aplicación donde agregamos pictogramas de la 

lengua de señas y ayudamos, a que por medio de juegos, los niños aprendieran lengua de señas y 

alcanzaran algún aprendizaje esperado. Por otro lado, también existen traductores de lengua de señas, 

que son muy útiles. Existen aplicaciones adaptadas para los alumnos con sordera o hipoacusia. 

Pregunta 3. Se sabe que el perfil de un ingeniero es ser capaz de detectar y solucionar problemas 

prácticos ¿De qué manera la solución de problemas prácticos puede usarse como estrategia 

didáctica en niños con esta condición especial? 

Experto 1 (Down): “Es muy importante enseñarles a los alumnos la resolución de problemas, en el 

caso de alumnos con Down, sabemos que es un poco más complicado, ya que nuestros alumnos tienen 

la discapacidad intelectual, pero pueden ser capaces de poquito en poquito, con problemas en la que 

los niños vayan resolviendo pero que sean de manera contextualizada, que ellos vivan en el día a día.” 

Experto 2 (Autismo): “Las personas con TEA bajo el uso de estrategias aumentan la comprensión de 

problemas cotidianos, tras una intervención estructurada reconocen los pasos a seguir, los materiales 

a utilizar, el procedimiento a realizar y los resultados que se obtendrán, si escasean de algún elemento 

reconocen por cual se puede sustituir o donde se puede encontrar, para un ingeniero esas son 

habilidades que deben desarrollar, aprender a ser ordenados y estructurados comprendiendo que todo 
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tiene un orden y un sentido”. 

Experto 3 (Discapacidad auditiva): “Esta parte es importante, porque en el área de aptitudes 

sobresalientes debe tener ambas cosas; es decir, el alumno debe tener una capacidad de solucionar 

problemáticas que se le presentan, pero de una manera que se le considere creativa. Ayuda a 

flexibilizar el pensamiento. Una de las características de la resolución de problemas es que favorecen 

a la autoestima, porque el hecho de que un niño vea que es capaz de resolver un problema, algo 

tangible, eleva de manera positiva el autoconcepto que tiene de él mismo. Considero que esto es muy 

importante para los alumnos con sordera e hipoacusia, pues como ya mencioné, tienden a aislarse y 

apartarse, pero resolver problemas te lleva a interactuar y a mejorar tu autoestima.” 

Pregunta 4. ¿Cómo puede el arte ser una estrategia de aprendizaje para niños con esta condición 

especial? ¿Nos comparte unos casos de sus experiencias? 

Experto 1 (Down): “El arte siempre ha sido utilizado como herramienta para expresar ideas, 

emociones, percepciones y sensaciones. Los niños con Síndrome de Down fomentan el desarrollo del 

pensamiento abstracto a través del trabajo artístico. Pondré el ejemplo en un caso que tuve hace tres 

años Caso Martina, Femenino de 10 años cuyo diagnóstico era Discapacidad Intelectual con Síndrome 

de Down (SD) que tuve como alumna en el año 2019, quien tenía problemas de lenguaje, y por lo tanto, 

problemas de comunicación. Los demás maestros no lograban comprender lo que Martina quería, no 

tenía la capacidad de expresar con palabras sus necesidades fisiológicas. Y haciendo uso del arte 

como estrategias de aprendizaje, la alumna tuvo la posibilidad de expresar lo que sentía; haciendo 

uso de estas herramientas, se logró que Martina se integrará posteriormente a terapia de lenguaje, 

donde también se utilizaba el arte como recurso; después de tres meses, Martina lograba avisar 

cuando iba al baño, era capaz de pedir cosas prestadas y comenzaba a identificar sílabas. Se concluye 

que el arte es una herramienta, que sabiéndola utilizar, es de mucha ayuda para los niños con alguna 

discapacidad o problemas de comunicación”. 
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Experto 2 (Autismo): “La experimentación artística con personas que tienen un pensamiento autista 

ensancha sus posibilidades de relación y aprendizaje, la actividad creadora mejora sus capacidades 

de percepción, atención y memoria, y permite, asimismo, aprovechar aquellos resquicios de 

comprensión que puedan ayudarles en su proceso de adquisición de conocimientos y habilidades 

sociales. El arte es también terapéutico, porque proporciona la oportunidad de expresión y 

comunicación no verbal, contribuye a solucionar conflictos emocionales, y ayuda al individuo a 

encontrar una relación más compatible entre su mundo interior y el mundo exterior. En esto reside su 

poder como herramienta pedagógica. En preescolar iniciamos con el manejo de diferentes texturas 

desde arena, masa, plastilina, barro, pintura con botes, dedos, pinceles, cotonetes, etc., reconocimiento 

de emociones, ubicación espacial, consciencia corporal, etc.” 

Experto 3 (Discapacidad auditiva): “Esta parte es importante, porque en el área de aptitudes 

sobresalientes debe tener ambas cosas; es decir, el alumno debe tener una capacidad de solucionar 

problemáticas que se le presentan, pero de una manera que se le considere creativa. Ayuda a 

flexibilizar el pensamiento. Una de las características de la resolución de problemas es que favorecen 

a la autoestima, porque el hecho de que un niño vea que es capaz de resolver un problema, algo 

tangible, eleva de manera positiva el autoconcepto que tiene de él mismo. Considero que esto es muy 

importante para los alumnos con sordera e hipoacusia, pues como ya mencioné, tienden a aislarse y 

apartarse, pero resolver problemas te lleva a interactuar y a mejorar tu autoestima.” 

Pregunta 5. ¿Cómo los recursos matemáticos podrían beneficiar a un mejor aprendizaje de 

personas con esta condición especial? 

Experto 1 (Down): “Hace algunos años, se creía (erróneamente) que los niños con SD no podían 

aprender matemáticas de manera comprensiva, actualmente se revela que los niños con SD no 

aprenden sólo procesos de memoria, si no que logran comprender y manejar conceptos matemáticos. 

Una vez entendido esto, se han aplicado diferentes recursos matemáticos y métodos de aprendizaje 
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para niños con SD, donde se ha observado, que muchos niños presentan problemas de percepción 

auditiva, baja memoria, limitaciones en la psicomotricidad y grafomotricidad, y usualmente llevan un 

ritmo lento de aprendizaje; sin embargo, los docentes no deben cometer errores metodológicos al 

momento de la enseñanza, como no utilizar un lenguaje corto y adecuado, no respetar el ritmo del 

alumno o no ser objetivo en las evaluaciones. Se deben tomar en cuenta estos aspectos si se busca 

beneficiar el aprendizaje de los niños con SD”. 

Experto 2 (Autismo): “Los materiales están divididos en siete áreas, en las que hay diferentes recursos 

y juegos para trabajar con niños con TEA y otros niños con dificultades. Materiales de estimulación 

visual, materiales para la estimulación auditiva, materiales psicomotricidad infantil, materiales para 

trabajar la atención, materiales para actividades del lenguaje y comunicación, materiales para 

trabajar las habilidades sociales, y materiales para trabajar lógico-matemáticas. Con respecto a la 

última área, los niños con autismo presentan dificultades para la simbolización y la manera de 

procesar la información, ya que las matemáticas pueden llegar a ser conceptos muy abstractos. Las 

matemáticas son esenciales para el desarrollo intelectual de los niños, es importante que estos 

aprendan los números, la lógica matemática, la medida, resolución de problemas, la hora, 

razonamiento, cantidades, formas, etc. Algunos materiales que nos pueden ayudar son números 

móviles de plástico, plantillas para escribir los números, materiales para asociar el número con la 

cantidad, relojes didácticos para aprender la hora, juegos de balanzas, tableros para operaciones 

matemáticas, regletas, ábacos, etc.”. 

Experto 3 (Discapacidad auditiva): “Sí es muy importante el razonamiento numérico, porque es lo 

que va a permitir al alumno desarrollarse en la vida cotidiana; por ejemplo: comprar cosas en la 

tienda, dar cambios, entre otros. Al ser una materia tan concreta, ayudan al niño con sordera a 

aprender a jerarquizar y priorizar información, lo cual es importante en cualquier materia, pero sobre 

todo en la vida diaria”. 
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CONCLUSIONES. 

La integración de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM) en el ámbito 

educativo ha demostrado ser fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes; sin embargo, 

la inclusión de personas con discapacidad visual en este enfoque pedagógico plantea desafíos 

específicos que requieren estrategias pedagógicas adaptadas y eficientes.  

El término STEAM abarca diversas disciplinas, que cuando se integran de manera efectiva, fomentan 

habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad; sin embargo, la 

discapacidad cognitiva y de condición acústica plantea desafíos únicos, ya que muchas de las 

estrategias convencionales pueden depender fuertemente de la percepción visual. Investigaciones 

recientes han explorado la adaptación de los principios STEAM para hacerlos accesibles y efectivos 

para estudiantes con discapacidad visual. 

En el contexto de la educación especial, específicamente para personas con Síndrome de Down, se 

presentan desafíos únicos que requieren estrategias pedagógicas adaptadas y centradas en la inclusión. 

La inclusión de estas personas en entornos educativos STEAM implica considerar sus necesidades 

individuales, respetando sus ritmos de aprendizaje y adaptando las estrategias pedagógicas de manera 

inclusiva. La primera línea de enfoque recae en la adaptación curricular, donde existe la necesidad de 

desarrollar materiales didácticos específicos, adaptados a las habilidades cognitivas y sensoriales de 

las personas con Síndrome de Down; asimismo, la implementación de metodologías activas, como el 

aprendizaje basado en proyectos, el cual se revela como una estrategia efectiva para fomentar la 

participación y el interés en las disciplinas STEAM. 

El uso de tecnologías de asistencia y herramientas adaptativas desempeña un papel crucial en la 

inclusión STEAM. Aplicaciones interactivas, software específico y dispositivos adaptativos han 

demostrado facilitar el acceso a la información y la participación activa en actividades STEAM. La 
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implementación de estas herramientas requiere un enfoque personalizado, considerando las 

capacidades y preferencias individuales.  

La formación docente especializada de los educadores es un componente esencial para garantizar la 

efectividad de las estrategias pedagógicas. La formación docente debe abordar tanto aspectos técnicos 

relacionados con las disciplinas STEAM como estrategias específicas para adaptar el currículo y las 

actividades a las necesidades de los estudiantes con Síndrome de Down. La colaboración 

interdisciplinaria entre educadores especializados y profesionales de STEAM puede enriquecer aún 

más este proceso. 

El impacto social basado en el desarrollo de habilidades socioemocionales, la inclusión STEAM no 

solo se trata de adquirir conocimientos técnicos, sino también de fomentar el desarrollo integral de la 

persona. La participación en actividades STEAM puede contribuir al fortalecimiento de habilidades 

sociales y emocionales, promoviendo la autoestima, la autonomía y la integración social de las personas 

con Síndrome de Down.  

A pesar de los avances significativos, persisten desafíos en la implementación efectiva de estrategias 

pedagógicas para la inclusión STEAM en la educación especial. La identificación de enfoques 

específicos para diferentes niveles educativos y la evaluación continua de la efectividad de las 

estrategias son áreas que requieren atención; además, la investigación futura podría explorar la 

aplicación de inteligencia artificial y tecnologías emergentes para personalizar aún más el proceso de 

aprendizaje.  

La inclusión STEAM en la educación especial de personas con Síndrome de Down es un campo en 

evolución que requiere un enfoque holístico y adaptado. La combinación de adaptaciones curriculares, 

tecnologías de asistencia, formación docente especializada y la promoción del desarrollo 

socioemocional puede abrir nuevas oportunidades y mejorar significativamente la calidad de la 

educación para este grupo de estudiantes. 
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La inclusión STEAM en la educación especial de personas con discapacidad auditiva requiere 

estrategias pedagógicas adaptadas y centradas en el estudiante. La tecnología, el diseño universal, la 

colaboración interdisciplinaria y el enfoque en competencias socioemocionales son elementos cruciales 

para un aprendizaje efectivo; sin embargo, aún hay espacio para la investigación en la creación de 

materiales específicos, la formación docente y la evaluación de impacto a largo plazo. Este estado del 

arte proporciona una base para futuras investigaciones que buscan mejorar la inclusión STEAM en la 

educación especial.  

Integrar profesionales de la educación especial, maestros STEM y especialistas en lenguaje de señas 

en equipos de enseñanza fomenta un enfoque colaborativo y holístico. La implementación del Enfoque 

Proyecto-Based Learning (PBL) permite a los estudiantes con discapacidad auditiva participar 

activamente en proyectos prácticos, fomentando el aprendizaje experiencial. La educación especial 

STEAM no solo se trata de adquirir conocimientos técnicos, sino también de desarrollar habilidades 

socioemocionales. Estrategias como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la resolución de 

problemas contribuyen al crecimiento integral de los estudiantes con discapacidad auditiva. 

En cuanto a la discapacidad auditiva, la inclusión STEAM en la educación especial requiere una 

comprensión profunda de las necesidades específicas de las personas con esta discapacidad. Se 

exploran enfoques que integran el lenguaje de señas, tecnologías de asistencia, y estrategias visuales 

para adaptar el contenido STEAM a diversas modalidades de aprendizaje. La utilización de tecnologías 

adaptativas emerge como un componente crucial para la inclusión STEAM. Herramientas como 

traductores de texto a lenguaje de señas, dispositivos de realimentación visual y entornos virtuales 

interactivos se presentan como soluciones prometedoras. Se destaca la necesidad de investigaciones 

que evalúen la eficacia y la aceptación de estas tecnologías en entornos educativos específicos. 

El desarrollo de habilidades STEAM en personas con discapacidad auditiva implica enfoques 

pedagógicos personalizados. Investigaciones indican la efectividad de estrategias centradas en 



18 

proyectos, que permiten a los estudiantes aplicar conceptos teóricos de manera práctica. La creación 

de contenidos STEAM accesibles y culturalmente sensibles también se destaca como un factor crucial 

para la participación significativa de los estudiantes con discapacidad auditiva. A medida que la 

inclusión STEAM en la educación especial de personas con discapacidad auditiva avanza, es crucial 

abordar las brechas identificadas. Se insta a investigaciones adicionales que exploren en profundidad 

las adaptaciones tecnológicas, estrategias pedagógicas y modelos de desarrollo profesional más 

efectivos.  

Con relación a las personas con condición autista, se han buscado la creación y adaptación de materiales 

didácticos específicos, utilizando herramientas visuales y manipulables; identificando esto, como una 

estrategia efectiva. Estos materiales pueden facilitar la comprensión de conceptos abstractos y mejorar 

la participación activa de los estudiantes autistas en actividades STEAM.  

El uso de herramientas tecnológicas, como aplicaciones interactivas y simulaciones, ha demostrado ser 

beneficioso para la enseñanza de STEAM en estudiantes con autismo. La tecnología puede ofrecer un 

entorno de aprendizaje personalizado, adaptándose a diferentes estilos de aprendizaje y proporcionando 

retroalimentación inmediata. La integración de profesionales de la educación especial con expertos en 

STEAM ha resultado efectiva. La colaboración entre docentes, terapeutas ocupacionales y especialistas 

en STEM/STEAM puede generar programas educativos más holísticos y adaptados a las necesidades 

individuales de los estudiantes con autismo; por otro lado, las estrategias que involucran el aprendizaje 

basado en proyectos y la resolución de problemas han demostrado ser exitosas. Estas metodologías 

permiten a los estudiantes con autismo aplicar conceptos STEAM de manera práctica, fomentando la 

comprensión profunda y la transferencia de habilidades a situaciones del mundo real. 

En conclusión, las estrategias pedagógicas para la inclusión STEAM en la educación especial de 

personas con distintas condiciones avanzado notablemente, pero aún hay mucho trabajo por hacer. La 

colaboración entre profesionales de la educación especial y expertos en STEAM, junto con la 
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adaptación continua de enfoques y materiales, es esencial para garantizar una educación inclusiva y 

equitativa para todos los estudiantes. 
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