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Resumen 

El trabajo titulado: Perfil sensorial y las Habilidades adaptativas en niños con 

habilidades diferentes de un centro de educación básica especial, Arequipa- 

2023, intenta determinar la correlación entre el perfil sensorial y las habilidades 

adaptativas. Se realizó teniendo el nivel de perfil sensorial que tiene cada niño 

con habilidades diferentes teniendo una relación significativa con el grado de 

habilidades adaptativas que pueda alcanzar en su vida cotidiana. La 

investigación es de tipo aplicada y el diseño correlacional simple, la muestra fue 

de 35 niños inicial y primaria. Son dos cuestionarios para medir la variable de 

perfil sensorial (Test Child sensory Profile 2 Winnie Dunn y otro para medir la 

variable de habilidades adaptativas (Vineland). Ambos están validados y 

utilizados en Trabajos de Investigación. Los resultados arrojaron que, en niños 

con deficiencia cognitiva leve, se presenta solo el perfil sensible. Cuando la 

deficiencia es profunda, predomina el perfil registrador (75%) sobre el sensible 

(25%); el perfil buscador se encuentra en niños con deficiencia moderada 

(14.29%) y severa (18.18%), y solo en estos niños se encontró el perfil evitador 

(28.57% en niños con deficiencia moderada, 27.27% en la severa). La relación 

entre las variables fue alta y significativa (rho > 0.50). 

Palabras clave: Perfil Sensorial, Habilidades Adaptativas, madurez Social, niños 

con habilidades diferentes. 
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Abstract

The work entitled: Sensory profile and adaptive skills in children with different 

abilities from a special basic education center, Arequipa-2023, tries to determine 

the magnitude between the sensory profile and adaptive skills. It was carried out 

considering the level of sensory profile that each child with different abilities has, 

having a significant relationship with the degree of adaptive abilities that he can 

achieve in his daily life. The research is of the applied type and the simple 

correlational design, the sample was 35 initial and primary children. There are 

two questionnaires to measure the sensory profile variable (Test Child sensory 

Profile 2 Winnie Dunn and another to measure the variable of adaptive abilities 

(Vineland). Both are validated and used in Research Works. The results showed 

that, in children with disabilities cognitive level, only the sensitive profile is 

presented. When the deficiency is profound, the recorder profile (75%) 

predominates over the sensitive one (25%); the seeker profile is found in children 

with moderate (14.29%) and severe (18.18%) deficiency.). %), and only in these 

children was the avoidance profile found (28.57% in children with moderate 

deficiency, 27.27% in the severe one). The relationship between the variables 

was high and significant (rho > 0.50). 

Keywords: Sensory Profile, Adaptive Abilities, Social maturity, children with 

different abilities. 
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I. INTRODUCCIÓN

Según lo estipulado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (ONU), se establece que la 

designación apropiada para hacer referencia a este colectivo es "Personas con 

Discapacidad" (PCD) o "Personas en Situación de Discapacidad (ONU, 2021). 

Cuando un infante manifiesta una alteración en el proceso de integración 

sensorial, el Sistema Nervioso Central exhibe una limitación para descifrar y 

coordinar de manera apropiada los datos que le son suministrados por los 

receptores sensoriales de su organismo. Esto afecta la capacidad para utilizar y 

analizar la información de forma apropiada, así como para dar respuestas 

adaptativas, alterando el mecanismo de regulación del estado de alerta, entre 

otros aspectos. 

El equilibrio sensorial se refiere a la habilidad de utilizar estrategias para 

organizar las sensaciones internas y externas con el fin de funcionar 

exitosamente en la vida diaria (Blanche, 2008). Este equilibrio tiene en cuenta 

factores como la neurofisiología, el entorno y las actividades realizadas a diario. 

Cuando estos factores no están en concordancia, las actividades cotidianas 

pueden verse afectadas y los niños pueden experimentar dificultades en el 

aprendizaje, la alimentación, entre otros aspectos. 

La base para llevar a cabo una estimulación sensorial efectiva se encuentra en 

la Integración Sensorial, la cual se puede definir como un proceso de la forma en 

la que la información se procesa en el Sistema Nervioso Central (SNC) en donde 

a partir de los estímulos sensoriales que se nos presentan. Según la afirmación 

de Ayres (2005), se establece que a medida que aumenta el nivel de 

procesamiento, la respuesta resultante será más congruente con el entorno 

específico del niño, en contraste, un nivel de procesamiento inferior dará lugar a 

una respuesta menos adaptativa al entorno en cuestión. 

Debido a que es un problema actualmente en nuestra sociedad lo anteriormente 

mencionado, realizaremos este Trabajo de investigación para poder establecer 
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¿Cuál es la correlación entre perfil sensorial y las habilidades adaptativas en 

niños con habilidades diferentes de un centro de educación básica especial, 

Arequipa, 2023? Cabe resaltar que solo hay dos estudios a nivel regional 

relacionados a esta investigación por lo cual serán muy importantes los 

resultados que podamos obtener para poder establecer mejoras en la educación 

de los niños con habilidades diferentes.  

Asimismo, se están planteando dos problemas específicos: ¿Cuál es el perfil 

sensorial más frecuente en niños con habilidades diferentes de la mencionada 

institución especializada en Arequipa en el año 2023? y ¿Cómo son las 

Habilidades adaptativas presentes en los niños con habilidades diferentes de la 

mencionada institución especializada en Arequipa en el año 2023? 

La investigación realizada se fundamenta desde una perspectiva teórica con el 

objetivo de explorar la posible correlación existente entre el grado del perfil 

sensorial y las habilidades adaptativas en infantes que presentan capacidades 

diversas en una institución de educación básica especializada, ubicada en 

Arequipa, en el año 2023 (Cruz, 2021).  

La justificación práctica se sustenta en el nivel aplicado, dado que los hallazgos 

de la indagación podrían ser empleados en otras instituciones educativas que 

atienden a estudiantes con capacidades diversas, fomentando de este modo una 

mejora en el desarrollo sensorial y en las competencias adaptativas de los 

infantes en dicha entidad educativa (Khamis, 2014). 

La justificación metodológica representa un procedimiento de intervención 

sistemática con el propósito de optimizar el desempeño del cuerpo docente y de 

la comunidad en general. Además, ofrece un marco de referencia que puede 

guiar investigaciones posteriores acerca del proceso emprendido en esta 

investigación (Hernández, 2010). 

La justificación epistemológica se ha considerado examinar ambas variables y 

correlacionarlas para explicar el fenómeno analizado (Nauparas, 2014). El 

método científico, en consonancia con la formulación de F. S. Kerlinger, se 
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concibe como el examen sistemático, riguroso, basado en la experiencia y crítico 

de hipótesis formuladas respecto a posibles conexiones entre diversos 

fenómenos. Este método representa un procedimiento empleado en las 

disciplinas científicas y su punto de partida radica en la observación. Se ha 

utilizado el método científico en el presente trabajo de investigación, siendo un 

conjunto de pasos ordenados y sistematizados hasta encontrar las respuestas 

de esta correlación. 

 

El objetivo general de esta minuciosa investigación es poder determinar la 

correlación existente entre el perfil sensorial y las habilidades adaptativas en 

niños con habilidades diferentes de un centro de educación básica especial, 

Arequipa, 2023. Además, como objetivos específicos se tiene que describir el 

perfil sensorial más frecuente en niños con habilidades diferentes de la 

mencionada institución especializada en Arequipa en el año 2023; describir las 

habilidades adaptativas presentes en los niños con habilidades diferentes de la 

mencionada institución especializada en Arequipa en el año 2023. 

 

La presente investigación planteó como hipótesis general alterna: existe una 

correlación significativa entre el perfil sensorial y las habilidades adaptativas en 

niños con habilidades diferentes de un centro de educación básica especial, 

Arequipa, 2023. Y como hipótesis nula: no existe correlación significativa entre 

el perfil sensorial y las habilidades adaptativas en niños con habilidades 

diferentes de un centro de educación básica especial, Arequipa, 2023.  

 

En las hipótesis específicas tenemos: existiría un perfil sensorial predominante 

en niños con habilidades diferentes de la mencionada institución especializada 

en Arequipa en el año 2023; existiría una alteración severa de las habilidades 

adaptativas en los niños con habilidades diferentes de la mencionada institución 

especializada en Arequipa en el año 2023.  

 

 

 

  



4 

 

II. MARCO TEÓRICO 

Existen antecedentes internacionales que nos muestran investigaciones en 

Brasil, donde Gomes y Tárraga (2019) examinaron y observaron el efecto de la 

inclusión educativa en niños(as) con autismo. Implementándose un programa de 

estimulación sensorial para un menor de 7 años que presenta trastorno del 

espectro autista (TEA), resultando varias mejoras y reducción de 

comportamientos que estaban mal adaptados. En Veracruz, Fernández (2023) 

buscó estudiar y determinar la sensibilidad cutánea en niños autistas con la 

estimulación táctil y emocional. En Zaragoza, Zuech (2022) recalcó la 

importancia de la estimulación sensorial y el desarrollo de los niños(as) asi como 

su interacción con el contexto. En Cuenca, Nauta (2021) investigó la relación 

entre integración sensorial y la inteligencia en niños(as) con discapacidad 

mental. El estudio analizó 72 artículos en bases de datos y concluyó que la 

terapia de integración sensorial mejora capacidades sensorio motrices, 

interacciones sociales y habilidades en niños con discapacidad, pero no 

estableció una relación sólida entre integración sensorial e inteligencia en esta 

población. En un estudio en Quito, Ecuador, Santos (2022) investigó asemejar el 

proceso de estimulación sensorial mediante el Método Tomatis en niños con 

autismo. La investigación adoptó un enfoque exploratorio y analítico, utilizando 

fuentes bibliográficas primarias y secundarias. Se señala que los trastornos del 

espectro autista (TEA) muestra distintos retos de en  la comunicación, la 

conducta  y el aprendizaje, lo que afecta las actuaciones reciprocas sociales 

diarias, el TEA, al ser multifactorial, se convierte en una enfermedad crónica y 

discapacitante, impactando las funciones psicosociales, por lo tanto, La 

estimulación sensorial se identifica según las investigaciones realizadas como 

notable  en el desarrollo y aprendizaje infantil, siendo una técnica eficaz para el 

progreso intelectual, el Método Tomatis ejerce un rol muy importante en la 

dirección del autismo al tratar de desarrollar destrezas motoras, comunicativas e 

interactivas, agilizando el aprendizaje y potenciando la diferenciación de 

estímulos sensoriales auditivos, lo que mejora en dicha  concentración en las 

actividades. 

Dentro de los antecedentes nacionales, en Trujillo, Tuesta y Díaz (2018) 

concluyeron un estudio para promover una convivencia armoniosa a través de la 
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capacidad de los seres humanos como en su desenvolvimiento y adaptabilidad. 

Dando una dirección al enfoque dirigido a la interacción, con el objetivo de 

generar hacia el individuo su propio bienestar. Para ello, indagaron en el 

comportamiento y conductas de los individuos para la adaptación e interacción 

de los distintos entornos, conjeturando el significado de la adaptación en la vida 

cotidiana. En relación a la adaptación y acomodación en estudiantes, Pingo 

(2015) centró su investigación en la adecuación de comportamiento de 

estudiantes de nivel secundario en una entidad educativa de carácter privado 

ubicada en Trujillo. Su investigación tuvo objeto de observar el comportamiento 

de los estudiantes y analizar el ámbito social escolar para estudiar los patrones 

de adaptación. Mediante este enfoque, se busca comprender cómo los 

estudiantes se adaptan a su entorno escolar. y cómo responde a su experiencia 

educativa y sus interacciones sociales. Por otro lado, Arce (2016) realizó un 

estudio en Lima con el propósito de gestar un cuestionario con preguntas de 

adaptación que va dirigido a padres de niños que presentan necesidades 

educativas especiales y con discapacidades. El objetivo se centra en evaluar el 

nivel de adecuación de los tutores y/o padres de familia que afrontan los desafíos 

que se relacionan con las necesidades especiales de sus hijos. El cuestionario 

diseñado por Arce constaba de 35 preguntas y se utilizaron para medir la 

adecuación y adaptación de los padres en la zona septentrional de la localidad. 

Este estudio intenta comprender la adecuación de los padres a las diferentes 

acciones y situaciones que presentan sus hijos con necesidades especiales y 

cómo es el efecto emocional y la relación con ellos. En Trujillo, Cruz (2021) se 

propuso establecer una relación causal entre el nivel de adquisición de 

conocimientos en estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa N° 80069 

de Pedregal-Simbal. y su integración sensorial. Esta investigación se enmarcó 

en la categoría de investigación básica y se centró en explorar la relación entre 

la integración sensorial y el aprendizaje en un grupo específico de estudiantes. 

Mediante la observación y el análisis de información, Cruz buscó comprender 

cómo la integración sensorial puede predominar en el nivel existente de 

aprendizaje de los estudiantes, con la confianza de proporcionar datos 

provechosos para diseñar las estrategias educativas que sean relevantes y 

verídicos. 
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En la ciudad de Arequipa, un estudio basado en las contribuciones de Pari y 

Peña (2021), titulado "Inteligencia intrapersonal y comportamientos adaptativos 

en estudiantes de una institución educativa especial de rápido aprendizaje, 

Arequipa, 2020", tuvo como objetivo principal realizar la investigación 

correlacional entre la presencia de la inteligencia intrapersonal y los 

comportamientos adaptativos en estudiantes que poseían rápido aprendizaje en 

esa localidad (Pari & Peña, 2021). La muestra incluyó a 105 estudiantes, con un 

44.8% de representación femenina y un 52.2% de representación masculina, con 

edades entre 12 y 16 años. Se optó por un enfoque investigativo cuantitativo y 

se implementó un diseño no experimental de carácter transversal y correlativo. 

Para la evaluación de la inteligencia intrapersonal, se empleó el Trait Meta-Mood 

Scale (TMMS-24), versión adaptada al español por Fernández-Berrocal, 

mientras que para la medición de los comportamientos adaptativos se recurrió al 

Inventario de Conductas Adaptativas (IAC), desarrollado por Victoria de la Cruz. 

Los resultados, analizados con pruebas estadísticas de correlación de 

Spearman, demostraron una correlación positiva significativa entre las conductas 

adaptativas y la inteligencia intrapersonal (r = .449, p < .05). En Mollendo, de 

acuerdo con los aportes de Queque (2018), se realizó un trabajo de investigación 

con el objetivo de explorar el efecto de la discapacidad intelectual de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Especial de Mollendo en la 

capacidad de adaptación de las familias. La hipótesis sostenía que la 

discapacidad intelectual de los estudiantes afecta el entorno familiar y sus 

vínculos en cuanto a la adaptación de la familia. El estudio siguió un enfoque 

descriptivo-explicativo con diseño no experimental y muestreo discrecional. La 

muestra intencional consistió en 45 madres y padres de familia del centro 

educativo. Se utilizaron cuestionarios y pruebas para recopilar datos, y el análisis 

estadístico se realizó a través de un programa conocido como SPSS 22.0. Los 

resultados indicaron que la discapacidad intelectual que se observaron en los 

estudiantes del centro impacta la adaptación familiar en Mollendo. Sin embargo, 

se concluyó que los conflictos familiares no solo son causados por la 

discapacidad intelectual de los hijos, sino que se evidencia distintas influencias 

por la capacidad de la familia para asimilar las   situaciones que no pueden ser 

abordadas según las realidades que enfrentan los padres. 
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El conocimiento y entendimiento del tema de la discapacidad se ha transformado 

de analizarlo con un enfoque médico-rehabilitador a entenderlo con un enfoque 

social, tomando en cuenta las características en relación con el sujeto y su 

entorno. Las limitaciones discapacitantes incluyen las alteraciones en funciones 

mentales y físicas que impiden la adquisición y ejecución de habilidades 

cotidianas (Gine, 2009). Gine (2009) también señala que las discapacidades 

pueden atribuirse a deficiencias inherentes como trastornos o síndromes al 

nacimiento, y también las intervenciones descoordinadas por múltiples 

terapeutas. Amate y Vásquez (2006) resaltan que el entorno ambiental, social y 

económico incide en la declara la discapacidad, afectando el desarrollo y la 

adaptación. Por ejemplo, niños con coeficiente intelectual límite pueden percibir 

sus limitaciones debido a falta de estimulación o ciertas situaciones no favorables 

a su entorno, en el cual una de las manifestaciones es la falta de comunicación 

en relaciones familiares que conllevan a los conflictos en relaciones entre pares. 

Este enfoque integral en la comprensión de la discapacidad subraya la 

interacción compleja entre factores tanto internos y externos, y cómo estos 

influyen en la experiencia de las personas con limitaciones funcionales. 

La presencia de la discapacidad intelectual puede atribuirse a diversos factores 

de riesgo, incluyendo causas relacionadas con el cuidado prenatal, lesiones, 

infecciones, entre otros. Según Ke y Jing (2017), en el 40% de los casos, resulta 

difícil identificar una causa específica, especialmente en los casos de 

discapacidad intelectual leve. Además, se destaca que influencias ambientales, 

como la desnutrición y la privación emocional y social, pueden originar o agravar 

la discapacidad intelectual. 

El adoctrinamiento no solo se presenta como un proceso esencial para el 

desarrollo de la inteligencia o competencia en términos de teoría formulada, 

expuesta o aplicada, sino que también se revela como un componente 

fundamental en todas las actividades relacionadas con la práctica y el disfrute de 

la cultura, a excepción de las ocupaciones e intereses más primitivos, según 

Ribes (2016, p. 112). 

La Integración sensorial Beaudry (2012) sustenta que la observación del entorno 

resulta de la interacción de los sentidos y sistemas sensoriales, pero trasciende 

los cinco sentidos primarios (sentido del tacto, de la vista, del gusto, del olfato y 
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oído). El autor destaca que el cerebro puede experimentar sensaciones a través 

de acciones como el movimiento de objetos, la posición del cuerpo y la relación 

con la fuerza gravitatoria. Esta perspectiva enriquece nuestra comprensión de 

cómo percibimos y nos relacionamos con nuestro entorno cotidiano. 

El término "Integración Sensorial" (IS) se refiere al proceso neurofisiológico en el 

cual el sistema nervioso sistematiza y traduce las sensaciones captadas a través 

de los sentidos y del ámbito, generando evocaciones que permiten una 

interacción efectiva con el mundo circunstante (Thoumi, 2003). 

La integración sensorial representa el procedimiento mediante el cual se 

estructuran las entradas sensoriales con el fin de que el cerebro genere una 

respuesta corporal funcional, así como emociones, percepciones y 

pensamientos que resulten igualmente beneficiosos. Este proceso de integración 

sensorial implica la selección, organización y amalgama de todas las 

aportaciones sensoriales en una única función cerebral (Irizábal, 2015, p. 11). 

De acuerdo con Ayres (2005), el cerebro desempeña un papel importante en la 

ubicación, clasificación y organización de las sensaciones. La IS actúa de 

manera inconsciente, discerniendo las acciones y experiencias relevantes para 

el desarrollo, lo que contribuye a un rendimiento académico óptimo y a relaciones 

sociales apropiadas (Ayres, 2005). 

Al alcanzar un estado óptimo de IS, el cerebro produce percepciones que ajustan 

los comportamientos y el proceso de aprendizaje. Es esencial entender que la IS 

abarca más allá de los cinco sentidos primarios. El sistema nervioso se favorece 

de la capacidad de las sensaciones y como estas producen respuestas y obtener 

una integración sensorial adecuada. Ayres y Gómez (2009) identificaron tres 

niveles de sensaciones: las sensaciones exteroceptivas (sentidos externos y 

percepción del entorno), propioceptivas (sistema vestibular y percepción del 

cuerpo) e interoceptivas (sensaciones internas del organismo). Beaudry (2012) 

y otros investigadores han desarrollado conceptos y distribución de áreas que 

conforman la IS, como percepción táctil, percepción visual, auditiva, percepción 

olfativa, gustativa, sistema vestibular, interocepción y propiocepción. Cada una 

de estas áreas desempeña un rol en el proceso de integración sensorial 

(Beaudry, 2012). 
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La terapia de integración sensorial se ha concebido con el propósito de 

proporcionar mejoras significativas al ser empleada en diversas poblaciones, 

incluyendo niños, adolescentes y adultos con discapacidades de variada índole, 

personas de la tercera edad con Alzheimer, niños diagnosticados con autismo 

(TEA) y aquellos que enfrentan dificultades en su proceso de aprendizaje. La 

efectividad de la terapia de integración sensorial ha sido respaldada por 

investigaciones previas, evidenciando avances notables en áreas como la 

adaptación, habilidades sociales, motricidad, modificación del comportamiento y 

conducta (Ayres, 2010; Traveso, 2016; Tudela, Abad y Tudela, 2017). 

Por otro lado, Berrezueta, Cajamarca e Idrovo (2015), en su estudio cuantitativo 

y observacional con diseño cuasi experimental que incluyó un grupo de control, 

informan que tras la aplicación de intervenciones de estimulación sensorial en 

niños con discapacidad intelectual, se observaron resultados positivos tanto en 

el ámbito del aprendizaje como en el desarrollo psicomotor y la calidad de vida 

de los participantes. 

Percepción táctil: La percepción táctil alude a la aptitud de nuestro organismo 

para procesar y transmitir información mediante el sentido del tacto, abarcando 

sensaciones como presiones, texturas, temperatura y dolor. 

Percepción visual: En relación con la visión, podemos situar anatómicamente 

la retina ocular, la cual se activa al captar las ondas luminosas presentes en el 

entorno. Estas percepciones visuales nos facultan para identificar o conocer y 

definir las características de las personas, objetos, colores y espacios que nos 

rodean 

Percepción auditiva: La función del sentido auditivo, ubicado en el oído interno, 

la función primordial del sistema auditivo consiste en procesar las ondas 

sonoras ambientales y transmitir señales al tronco encefálico. 

Percepción olfativa: En el sentido del olfato podemos distinguir que este 

cumple la tarea de discernir la información proporcionada por las partículas 

presentes en el aire y en el entorno circundante, a través de los receptores 

químicos localizados en la nariz. Aunque ocasionalmente se subvalora, el 

sentido del olfato brinda una profusión de información. Además, está 

estrechamente vinculado a las emociones 
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Percepción gustativa: La lengua desempeña un papel primordial al brindarnos 

información gustativa mediante sus receptores especializados. anatómicos 

químicos, los cuales disciernen las distintas sensaciones presentes del gusto, 

como el dulce, el salado, el ácido y el sabor amargo 

Sistema vestibular: Situado en el recóndito santuario del oído interno, junto a 

su inseparable compañero de percepción auditiva, yace un enigmático 

entramado óseo de exquisita complejidad 

Propiocepción Este sistema, situado con esmero en las artro-musculares 

moradas, se erige como un faro perceptual que nos guía hacia la aprehensión 

de la posición y el desplazamiento de las diversas regiones anatómicas 

La interocepción se caracteriza por las sensaciones provenientes del cuerpo, 

brindando información crucial para la salud y la supervivencia (Autor Anónimo, 

año no disponible). El Inventario Sensitivo (IS) se presenta como el método 

operativo del sistema nervioso que dirige la interacción entre vivencias, 

sensaciones y pensamientos para responder a las demandas del entorno (Ayres, 

2005). Aunque el IS ha sido ampliamente explorado, algunas limitaciones han 

sido destacadas, especialmente en la coordinación motora, proponiendo 

alternativas de intervención (Ruiz, Mata y Moreno, 2007). 

La adaptación implica ajustarse al entorno y se vincula con el término "adaptar", 

refiriéndose a la capacidad de adecuarse a las circunstancias (Ander, 2016).  

 El término 'habilidades adaptativas' alude a cómo el individuo abona sus 

necesidades tanto personales y como enfrenta las demandas y expectativas 

naturales y sociales del entorno de manera acorde con su edad, clase social y 

cultura (Oakland y Harrison, 2008). Desde la Psicología Social y Cognitiva, la 

adaptación se considera crucial para interactuar con el medio cultural y lograr un 

equilibrio entre acomodación y asimilación (De La Cruz y Cordero, 2004). Se 

destaca que el procesamiento sensorial es de suma importancia para generar 

captaciones fidedignas en el entorno, conociendo las alteraciones de este   

proceso que pueden presentar ciertas implicaciones para distintas áreas de 

funcionamiento de un individuo (Kojovic, Ben Hadid, Franchini, & Schaer, 2019). 

En los descubrimientos de estudios recientes previsor sustentan la idea de que 

las dificultades sensoriales podrían incluso preceder a las dificultades en el 
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funcionamiento social y que las dos podrían estar más estrechamente 

relacionadas de lo que se pensaba inicialmente (Kojovic et al., 2019). Se ha 

destacado la correlación entre adaptación social, éxito y felicidad, donde 

aquellos bien adaptados han adquirido habilidades sociales (Hurlock, 2002). 

Las demandas del ámbito interactúan con los deseos personales se ajusta a las 

circunstancias de la interacción y la adaptación humana (García y Magaz, 2011). 

Una persona bien adaptada se distingue por su autoevaluación positiva, 

autonomía, relaciones armoniosas y satisfacción general (Davidoff, citado en 

García y Magaz, 2011). Las habilidades de la Mente, que incluye compartir 

sentimientos, intercambiar ideas y anticipar el comportamiento de los demás, es 

esencial para la vida social y el bienestar (Zhou et al., 2019). 

El comportamiento adaptativo abarca habilidades sociales, comunicativas, de 

vida independiente, cuidado personal, empleabilidad y prácticas académicas, 

generando interacciones sociales significativas y aceptación (Hurlock, 2002). Lo 

mismo manifiesta Willians (Williams et al., 2018) diciendo que los 

comportamientos adaptativos son competencias esenciales para la vida 

cotidiana, como es la socialización, comunicación y así mismo las habilidades 

del día a día. 

La definición de competencias adaptativas según la Asociación Americana para 

el Retraso Mental (AAMR), citada por Reynolds y Kamphaus (1992), alude como 

toda “habilidad positiva y/o deseable como factores que afrontan las 

circunstancias problemáticas clínicas que los niños puedan experimentar “. 

(Reynolds & Kamphaus, 1992, p. [128]). En 2002, la AAMR define de forma 

amplia las competencias adaptativas e introduce este enfoque de las conductas 

adaptativas y amplía aún más el rango de elementos a considerar al abordar el 

retraso mental y la discapacidad cognitiva, incorporando las conductas 

adaptativas. Es importante destacar que todos los sistemas de diagnóstico y 

clasificación actuales, como el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (DSM-5), el Manual de Terminología y Clasificación de la 

Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD) 

y la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con 

la Salud (CIE-10), comparten tres criterios fundamentales para confirmar o 

descartar un diagnóstico de Discapacidad Intelectual (DI): (a) la presencia de 
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limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, (b) la manifestación 

de limitaciones significativas en el comportamiento adaptativo, y (c) el inicio de 

estas limitaciones durante el período de desarrollo (APA, 2013; Schalock, 2010). 

Según Luckasson (1992) y sus colaboradores de la AAMR (2002), nos 

manifiestan que las conductas adaptativas se definen como "el conjunto de 

habilidades sociales, conceptuales y prácticas que las personas adquieren para 

desenvolverse en sus actividades cotidianas" (p. [188]). Las limitaciones en las 

conductas adaptativas tienen un impacto significativo en el cotidiano y en la 

capacidad de adaptación a los cambios y demandas del entorno. Estas 

conductas adaptativas se dividen en tres categorías fundamentales: conductas 

sociales, conductas conceptuales y conductas prácticas. 

La Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral I.A.P de México (APAC) 

define las competencias adaptativas como las capacidades, habilidades, 

comportamientos y destrezas que una persona desarrolla para lograr una 

interacción exitosa en sus entornos habituales y en los grupos de referencia 

apropiados para su edad cronológica. 

El desarrollo de las competencias adaptativas puede ser analizado desde dos 

perspectivas diferentes: el enfoque constructivista de J.W.F. Piaget, quien 

considera el desarrollo de competencias adaptativas y lo presenta como un 

proceso lineal que requiere la consolidación de etapas anteriores para alcanzar 

etapas de mayor desarrollo, y el enfoque sociocultural de L. Vigotsky, que 

plantea que las competencias adaptativas se desarrollan de manera no lineal, 

sin una jerarquía detallada y sin requerir competencias previas para su 

desarrollo. 

La madurez social no se limita únicamente a la capacidad de convivir, laborar y 

disfrutar en compañía de otras personas, sino que también implica la habilidad 

de experimentar plenamente esas actividades. En resumen, representa el tipo 

de comportamiento social beneficioso tanto para nosotros como para los demás, 

como afirmaba Weitzman en 1960. 

Se trata de una escala de madurez social que mide la capacidad de los niños 

para adaptarse a su entorno, especialmente en aquellos que presentan 

alguna discapacidad intelectual y de la del desarrollo.  

https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/discapacidad-intelectual.html
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El test de Vineland para niños sirve para evaluar las habilidades sociales y 

adaptativas de los niños, que son las que les permiten interactuar con los demás, 

resolver problemas cotidianos, cuidar de sí mismos y participar en actividades 

lúdicas y educativas. Estas habilidades son fundamentales para el desarrollo 

integral de los niños y su calidad de vida. El Vineland, de Pearson, mide el 

funcionamiento adaptativo individual en psicoeducación e investigación y evalúa 

el desarrollo de habilidades funcionales esenciales para el diagnóstico de 

discapacidad intelectual (Pepperdine y McCrimmon, 2018). 

El test de Vineland para niños evalúa la conducta adaptativa de los niños 

menores, es decir, la capacidad de los niños para adaptarse a su entorno y a las 

demandas de la vida diaria. Para ello, el test se basa en cinco áreas o dominios 

principales: comunicación, socialización, habilidades de la vida diaria, 

habilidades motoras e índice de conducta adaptativa.  

  

https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/habilidades-sociales-educar-para-las-relaciones-sociales.html


14 

 

III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de investigación  

 

3.1.1 Tipo de Investigación 

  

En función del tipo de investigación, se clasifica como aplicada y 

cuantitativa, según lo indicado por Concitec en 2018. En cuanto a la 

manipulación de variables, se caracteriza por ser no experimental. Por 

su nivel de inferencia, se considera inductiva, ya que se deriva de la 

observación de fenómenos para generar teorías generales. En términos 

de la duración del tiempo de aplicación, se trata de un diseño de 

investigación transversal. 

3.1.2 Diseño de investigación 

 

La tipología de la investigación presente se clasifica como correlacional 

simple, según lo indicado por Rivas en 2016. En este tipo de 

investigación, el objetivo principal es medir la relación entre al menos 

dos variables, con la intención de determinar cómo se comporta una 

variable en función de la otra. Estas correlaciones pueden ser directas o 

inversas. En el caso de esta investigación, se presupone que la 

correlación es directa, lo que sugiere que a medida que aumenta el nivel 

de perfil sensorial en niños con habilidades diferentes, también aumenta 

el nivel de habilidades adaptativas en estos niños. Tiene como esquema. 

 

        01   

  

         

    M      r     

 

        02 
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Donde:      

M: Son los niños con habilidades diferentes de un centro de 

educación básica especial, Arequipa, 2023. 

 01: Perfil sensorial 

 02: Habilidades adaptativas 

    r: relación   entre las variables                                              

 

3.2 Variables y Operacionalización    

Variable 1: Perfil Sensorial (espacio y medio) 

Definición Conceptual: El perfil sensorial es un indicador que revela los 

patrones de procesamiento sensorial de un niño en el contexto de su vida 

cotidiana, y permite comprender cómo estos patrones pueden influir 

positiva o negativamente en la participación del niño en las actividades 

diarias y en su desarrollo general, tal como lo señaló Thoumi en 2003. 

 

Definición operacional: Se evaluó el Perfil sensorial mediante el test de 

perfil sensorial Child Sensory Profile 2 (Winnie Dunn). En el cual hay 

cuatro patrones de procesamiento sensorial (Dimensiones): Búsqueda, 

evitación, sensibilidad y registro. Y toma como indicadores los siguientes: 

Procesamiento auditivo, visual, táctil, movimiento, el cuestionario también 

abarca distintos aspectos del procesamiento sensorial, incluyendo la 

posición del cuerpo, la respuesta oral, el comportamiento relacionado con 

el procesamiento sensorial, las reacciones emocionales vinculadas con el 

procesamiento sensorial y las respuestas de atención asociadas a este. 

El cuestionario se compone de un total de 86 ítems. La escala de medición 

utilizada es de naturaleza ordinal y consta de cinco rangos: "Casi nunca", 

"Ocasionalmente", "La mitad del tiempo", "Frecuentemente" y "Casi 

siempre". 

 

Variable 2: Habilidades Adaptativas 

Definición conceptual: Estas referencias hacen alusión a la manera en 

que cada individuo aborda las vivencias de su día a día y cómo se ajusta 

a las pautas de autonomía personal que se esperan en función de su edad 

y contexto sociocultural, como señalaron Reynolds y Kamphaus en 1992. 
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Definición operacional: Se evaluó las habilidades adaptativas mediante  

el Test de la escala de habilidades adaptativas  de Vineland., la cual 

presenta las siguientes Dimensiones: Ayuda de si mismo, ayuda de sí 

mismo vestido, ayuda de sí mismo alimentación, dirección de sí 

mismo, locomoción, ocupación, comunicación, socialización. Consta 

de 117 items. Se utilizó la escala numérica teniendo las siguientes 

puntuaciones 0, 1, ½. 

 

3.3 Población, muestra y muestreo 

 

 3.3.1 Población: 

  

La población se concibe como el conjunto de objetos o elementos 

que comparten características similares, como lo señalan 

Hernández-Sampieri y Mendoza en su obra de 2018.  

La población está integrada por la totalidad de niños con 

habilidades diferentes de un centro de educación básica especial 

de la ciudad de Arequipa, 2023. Son niños desde inicial a sexto 

grado de primaria: 7 de inicial, 8 del primero y segundo grado, 9 del 

tercero y cuarto grado, 8 del quinto grado y 8 del sexto grado siendo 

un total de 40 niños. 

 

Criterios de selección 

-     Criterios de inclusión 

Que los niños se encuentren matriculados en el centro de 

educación básica especial en el presente año 2023. 

Asistencia regular a clases 

Que los padres firmen el consentimiento informado para la 

autorización de la participación de los niños en el estudio. 

- Criterios de exclusión  

 Niños que sus padres no hayan firmado el consentimiento 

informado para la participación en este estudio.  

         Niños con asistencia irregular a clases. 
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 Niños que no se encuentren matriculados en el presente año 

2023. 

 3.3.2 Muestra: 

 

Nasni y Rahmiati (2022) definen muestra como una selección de 

individuos o eventos específicos tomados de una población más 

amplia, con el propósito de representarla en el análisis de datos. 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado para la selección se determinó 

una muestra para la correlación de 2 variables numéricas siendo 

un total de 35 niños. 

 

3.3.3 Muestreo:  

 

Según Nasni y Rahmiati (2022), el proceso de selección de una 

muestra representativa de una población en este caso se llevó a cabo 

mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, esto se 

debió a las facilidades otorgadas dentro de la entidad educativa. 

3.3.4 Unidad de análisis: 

 

Estará constituido por cada niño con habilidades diferentes de un 

centro de educación básica especial de la ciudad de Arequipa (Arias, 

2021). 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos Técnica 

 

Se refiere a un conjunto de métodos prácticos validados que tienen como 

principal objetivo recopilar y procesar información relevante en campos 

científicos específicos para abordar cuestionamientos relacionados con el 

conocimiento. Cada técnica de investigación requiere el empleo de un 

instrumento particular; por ejemplo, en el caso de la técnica de encuesta, 

se utiliza un cuestionario, mientras que en la técnica de entrevista se 

emplea una guía (Rojas, 2011). En el estudio actual, se optó por la técnica 

de encuesta. 
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Instrumentos de recolección de datos 

Estas herramientas son instrumentos diseñados con el propósito de 

recopilar información significativa para comprender hechos o fenómenos 

específicos. En esta investigación, se emplearon dos cuestionarios, uno 

para cada variable, los cuales estaban compuestos por sus respectivas 

dimensiones, indicadores e ítems. 

 

Validez y confiabilidad del instrumento 

Al realizar la construcción de estos instrumentos primero se realizó una 

operacionalización de variables, con las que se inició el problema que 

surgió del diagnóstico con todas aquellas variables dentro de las 

habilidades adaptativas en niños con habilidades diferentes, haciendo 

referencia a la adaptación. La validez del cuestionario de Perfil Sensorial 

y de Habilidades Adaptativas se realizó con la validación del criterio de 

juicio de tres expertos: Magister en Educación en Gerencia Educativa 

Estratégica: Pariente Arenas, Ivette Shirley, Magister en Orientación de la 

Conducta: Chouri Chouri, Dionarwin Jesús y Dr. En Educación: Solís 

Escobedo, Juan Wilson. Ambos expertos dieron un criterio de 

aplicabilidad de satisfactorio. 

 

La ficha técnica del cuestionario de perfil sensorial se tomó como autor a 

Winnie Dunn con una Adaptación de Dulce Romero- Ayuso, Cristina 

Labrador Toribio y Cristina Pérez Corbell. El Objetivo del instrumento es 

determinar los patrones de procesamiento sensorial de los niños con 

habilidades diferentes de inicial a sexto grado, de un centro de educación 

básica especial. El instrumento utilizado para recopilar los datos cumple 

con los criterios de validez, los cuales fueron respaldados mediante la 

evaluación de tres expertos en la materia. Asimismo, se han satisfecho 

los requisitos de confiabilidad al utilizar el coeficiente Alfa de Cronbach. 

Los resultados arrojaron un valor de alfa igual a 0.95, lo cual indica una 

alta y confiable consistencia en los datos recopilados. 
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En la ficha técnica del cuestionario de las habilidades adaptativas se 

colocó como autor a Doll, Edgar con una adaptación de Otero Quiroz, 

Adriana siendo el objetivo del instrumento determinar las habilidades 

adaptativas de los niños con habilidades diferentes de inicial a sexto 

grado, de un centro de educación básica especial. La estructura está 

conformada por dimensiones de este instrumento son 8: Ayuda de sí 

mismo; Ayuda de sí mismo vestido; Ayuda de sí mismo alimentación; 

Dirección de sí mismo; Locomoción; Comunicación; Ocupación; y 

Socialización. Consta de 117 ítems divididos por edades de desarrollo. El 

instrumento utilizado para recopilar los datos ha demostrado cumplir con 

los estándares de validez, los cuales fueron respaldados mediante la 

evaluación de tres expertos en la materia. Además, se han cumplido los 

requisitos de confiabilidad al utilizar el coeficiente Alfa de Cronbach. Los 

resultados obtenidos revelaron un valor de alfa igual a 0.91, lo que indica 

una alta y confiable consistencia en los datos recopilados. 

 

3.5 Procedimientos 

 

Se llevaron a cabo coordinaciones con el director del centro de educación 

básica especial para obtener el consentimiento de aplicar las fichas de 

evaluación a los niños con habilidades diferentes, que abarcaron desde el 

nivel inicial hasta sexto grado de primaria. Este proceso de consentimiento 

involucró tanto a los padres de familia como a los propios estudiantes. 

 

Además, se gestionó la coordinación con la escuela de posgrado para 

obtener una carta de presentación que permitiera a las autoridades 

escolares acceder a la aplicación de las dos fichas de evaluación, una 

para cada variable de estudio. Una vez finalizada la aplicación de estos 

instrumentos, se procedió a procesar los datos recopilados con el fin de 

determinar la correlación entre las variables analizadas en la 

investigación. 
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3.6  Métodos de análisis de datos     

 

La realización de análisis de datos se elaboró mediante un proceso 

estadístico para la aprobación de la hipótesis y determinar valores. Para 

el análisis descriptivo de la investigación se utilizaron tablas cruzadas 

representadas en porcentajes, permitirán evaluar los datos recopilación 

de las variables de estudio. Se realizarán comparaciones de variables 

cualitativas entre grupos mediante prueba chi cuadrado de Pearson, y la 

relación entre variables ordinales y nominales se establecerá mediante 

coeficiente de correlación de Spearman. (Hernández-Sampieri y 

Mendoza, 2018). 

 

3.7 Aspectos éticos 

 

En esta investigación se ha dado una atención meticulosa a los aspectos 

éticos. Se ha priorizado la preservación del anonimato de todos los 

participantes, siguiendo las pautas de Carvajal (2011). Para aquellos 

participantes menores de edad, se aplicará un consentimiento informado 

obtenido de sus padres o tutores legales. 

 

Además, se debe destacar que todos los datos recopilados en esta 

investigación se han procesado sin realizar ninguna modificación. Los 

resultados presentados en el trabajo son originales y no han sido 

manipulados ni plagiados de otras investigaciones. Se ha hecho un uso 

apropiado del material bibliográfico, cumpliendo con las normativas de 

citación y referencias de la normativa APA, como se indica en Álvarez 

(2018). 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 1 

Distribución de niños con habilidades diferentes según edad 

cronológica y sexo. 

 Masculino Femenino Total 

Edad Nº % Nº % Nº % 

6-8 años 11 31.43% 1 2.86% 12 34.29% 

9-11 años 8 22.86% 6 17.14% 14 40.00% 

12-14 años 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

15-17 años 5 14.29% 1 2.86% 6 17.14% 

≥ 18 años 2 5.71% 1 2.86% 3 8.57% 

Total 26 74.29% 9 25.71% 35 100.00% 

Fuente: Matriz de datos de la investigación 

 

Edad promedio ± D. estándar (mín – máx): 

● Masculino: 11.14 ± 3.96 años (6.00 - 19.58 años) 

● Femenino: 11.63 ± 3.81 años (6.58 - 19.58 años) 

 

De un total de 35 niños evaluados, el 74.29% fueron varones y 25.71% mujeres. 

En cuanto a su edad cronológica, el 34.29% tuvieron de 6 a 8 años, el 40% tuvo 

entre 9 y 11 años, un 17.14% tuvo entre 17 y 17 años, y un 8.57% fue mayor de 

18 años. La edad cronológica promedio de los estudiantes fue de 11.14 ± 3.96 

años para los varones, y de 11.63 ± 3.81 años para las mujeres. 
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Tabla 2  

Distribución de niños con habilidades diferentes según edad social y 

sexo. 

 Masculino Femenino Total 

Edad Nº % Nº % Nº % 

1-2 años 9 25.71% 3 8.57% 12 34.29% 

3-4 años 11 31.43% 2 5.71% 13 37.14% 

5-6 años 4 11.43% 4 11.43% 8 22.86% 

> 6 años 2 5.71% 0 0.00% 2 5.71% 

Total 26 74.29% 9 25.71% 35 100.00% 

Fuente: Matriz de datos de la investigación 

 

Edad promedio ± D. estándar (mín – máx): 

● Masculino: 3.25 ± 1.69 años (1.00 - 6.50 años) 

● Femenino: 3.83 ± 1.37 años (2.50 - 5.50 años) 

 

En cuanto a la edad social establecida se encontró que 34.29% de niños 

evaluados presentaba una edad de 1 a 2 años, el 37.14% tuvo una edad social 

de 3 a 4 años, 22.86% de 5 a 6 año, y 5.71% mostraba una edad social de 6 a 

más años, con una edad promedio de 3.25 ± 1.69 años para los varones y de 

3.83 ± 1.37 años para las niñas. 
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Tabla 3  

Nivel de maduración social en los niños con habilidades diferentes 

evaluados según sexo. 

 Masculino Femenino Total 

Nivel  Nº % Nº % Nº % 

Def. leve 2 5.71% 0 0.00% 2 5.71% 

Def. 

moderado 10 28.57% 4 11.43% 14 40.00% 

Def. severa 7 20.00% 4 11.43% 11 31.43% 

Def. profunda 7 20.00% 1 2.86% 8 22.86% 

Total 26 74.29% 9 25.71% 35 100.00% 

Fuente: Matriz de datos de la investigación 

Chi2 = 2.14 G. libertad = 3 p = 0.54 

 

Según el test de Vineland, el 5.71% de niños de la institución presentan un déficit 

leve, 40% un déficit moderado; en 31.43% el retardo o deficiencia fue severo, y 

en 22.86% hubo retardo profundo. No se encontraron diferencias en la severidad 

del retardo del desarrollo según el sexo de los niños (p > 0.05).  
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Tabla 4  

Perfil sensorial predominante en los niños con habilidades 

diferentes evaluados según sexo. 

 Masculino Femenino Total 

Perfil  Nº % Nº % Nº % 

Buscador 2 5.71% 2 5.71% 4 11.43% 

Evitador 6 17.14% 1 2.86% 7 20.00% 

Registrador 13 37.14% 5 14.29% 18 51.43% 

Sensible 5 14.29% 1 2.86% 6 17.14% 

Total  26 74.29% 9 25.71% 35 100.00% 

Fuente: Matriz de datos de la investigación 

Chi2 = 2.01 G. libertad = 3 p = 0.57  

 

 

Se muestra el perfil sensorial predominante en los niños con habilidades 

diferentes; el perfil predominante fue el de registrador en 51.43% seguido del 

perfil evitador en 20%, siendo los perfiles menos frecuentes el de sensible 

(17.14%) y el perfil de buscador (11.43%). 
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Prueba de contrastación de hipótesis 

 

Tabla 5  

Relación entre puntajes de perfil sensorial y maduración social 

predominante en los niños evaluados. 

 Nº Promedio 

D. 

estándar Mín Máx 

Buscador 4 57.25 1.44 56 58.5 

Evitador 7 51.71 2.9 3 50 56 

Registrador 18 37.53 14.23 10 55 

Sensible 6 40.43 21.96 14.28 63 

Fuente: Matriz de datos de la investigación 

ANOVA F = 3.36  p = 0.03 

 

En la comparación de los puntajes de maduración social, se observa que en los 

niños con un mayor puntaje predomina el perfil de buscador (57.25 puntos 

promedio), seguido del perfil evitador (51.71%), mientras que el perfil que 

predomina con una menor maduración social fue el sensible (40.43 puntos) y el 

perfil con menor puntaje de maduración fue el registrador (37.53 puntos). 
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Tabla 6  

Tukey HSD Post-hoc Test para la comparación de medias entre 

factores 

Pareja Dif. promedio IC95% P 

Buscador vs Evitador -5.54 -29.03-17.95 0.92 

Buscador vs Registrador  -19.72 -40.44-0.99 0.07 

Buscador vs Sensible  -16.82 -41.01-7.37 0.25 

Evitador vs Registrador  -14.18 -30.87-2.51 0.12 

Evitador vs Sensible  -11.28 -32.13-9.57 0.47 

Registrador vs Sensible  2.90 -14.77-20.57 0.97 

Fuente: Matriz de datos de la investigación 

 

La comparación en parejas de perfiles identificó que siendo predominante el 

perfil de buscador, es similar al perfil evitador (p > 0.05), pero muestra una 

marcada diferencia, aunque no significativa (p < 0.10) con el perfil de registrador, 

siendo igualmente similares los perfiles de registrador con sensible; entre las 

demás combinaciones se encontraron diferencias, pero no significativas (p > 

0.05).  

De este modo se confirma la hipótesis alterna que existe diferencias entre la 

maduración social y el perfil sensorial de los niños con habilidades diferentes (p 

= 0.03), siendo la principal diferencia entre el perfil buscador y el registrador (p = 

0.07), por lo que se puede afirmar que existe una asociación entre una mejor 

maduración social en niños con perfil sensorial de buscador  
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Tabla 7  

Comparación de los perfiles sensoriales predominantes según la 

maduración social de los niños evaluados. 

  Buscador Evitador Sensible Registrador 

 

Tota

l Nº % Nº % Nº % Nº % 

Def. leve 2 0 0.00% 0 0.00% 2 

100.0

% 0 0.00% 

Def. 

moderad 14 2 

14.29

% 4 28.57% 0 0.00% 8 57.14% 

Def. severa 11 2 

18.18

% 3 27.27% 2 

18.18

% 4 36.36% 

Def. 

profunda 8 0 0.00% 0 0.00% 2 

25.00

% 6 75.00% 

Total  35 4 

11.43

% 7 20.00% 6 

17.14

% 18 51.43% 

Fuente: Matriz de datos de la investigación 

Chi2 = 29.00 G. libertad = 9 p < 0.05 

Rho de Spearman: 0.5334 

 

Se encuentra que, en niños con deficiencia cognitiva leve, se presenta solo el 

perfil sensible. Cuando la deficiencia es profunda, predomina el perfil registrador 

(75%) sobre el sensible (25%); el perfil buscador se encuentra en niños con 

deficiencia moderada (14.29%) y severa (18.18%), y solo en estos niños se 

encontró el perfil evitador (28.57% en niños con deficiencia moderada, 27.27% 

en la severa). La relación entre las variables fue alta y significativa (rho > 0.50). 
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V. DISCUSIÓN 

 

En esta parte presentamos los resultados respecto a la categorización de 

actividades docentes para el perfil sensorial y habilidades adaptativas 

implementadas para la estimulación de cada uno de las habilidades diferentes. 

Respecto a la categoría del perfil sensorial, se expresa: 

 

En el presente caso, se estudió niños de un centro de educación básica especial; 

las etiologías del retraso en el desarrollo son diversas, de modo que los efectos 

de las diversas estrategias de intervención pueden también depender del 

diagnóstico de fondo de los trastornos de los niños. Por ejemplo, Gomes y 

Tárraga (2019) implementaron un programa de estimulación sensorial para un 

niño de 7 años que tenía trastorno del espectro autista (TEA); siendo en este 

caso, siendo solo un niño con un trastorno específico, se logró una mejora y 

reducción de comportamientos mal adaptativos.  

 

Los niños evaluados fueron 35  niños y niñas siendo la mayor cantidad entre 9 y 

11 años siendo en una etapa de desarrollo promedio entre la niñez y pubertad, 

pero influye mucho la edad social, esa relación que tienen con el contexto y que 

esta relacionada con la familia y el entorno. En el salón de clases se ejecutan 

varias actividades en donde los niños tiene la posibilidad de tocar, observar y 

escuchar con lecturas del docente de cuentos y observación de películas, 

imágenes entre otras. Entonces se estimula cada parte del conocimiento que 

aparentemente domina. 

 

Diversos autores coinciden que es muy importante la estimulación sensorial en 

niños autistas (Fernández,2023; Zuech 2022) enfatizó la importancia de la 

estimulación sensorial en la formación y desarrollo infantil con su interacción con 

el entorno. En los trastornos del espectro autista (TEA) presentan desafíos en la 

comunicación, el comportamiento y el aprendizaje, lo que afecta las 

interacciones sociales diarias (Santos, 2022). El TEA, al ser multifactorial, se 

convierte en una enfermedad crónica y discapacitante, impactando las funciones 

psicosociales. La estimulación sensorial aplicada a través del Método Tomatis 

mejora las habilidades motoras, habilidades comunicativas e interactivas, al 
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acelerar el aprendizaje y potenciar la diferenciación de estímulos sensoriales 

auditivos, mejorando la concentración en las actividades. 

 

En otro tipo de trastornos diversos, los resultados pueden no ser tan claros; 

Nauta (2021) realizando una investigación documental en niños con 

discapacidad intelectual, sin especificar el tipo o la etiología, ni la severidad, 

concluyó que algunas terapias de integración sensorial fortalecen las 

capacidades sensorio motrices, las interacciones sociales y las habilidades en 

niños con discapacidad intelectual, pero no estableció la relación sólida entre la 

integración sensorial y de la inteligencia en esta población.  

 

En esta apreciación se nos permite inferir que el auditivo y sentido de la vista 

que pueden transformar en un elemento muy importante para el desarrollo y 

aprendizaje, de esta manera los niños y las niñas tendrían la posibilidad de 

observar y percibir para aprender de su contexto y entorno, explorando así todo 

lo que los rodea. La percepción y sensación del mundo se interioriza en nuestro 

sistema cognitivo a través de muchos estímulos sensoriales. Las estimulaciones 

visuales y las auditivas se perciben en muchas áreas identificadas según el 

desarrollo de las neurociencias, estos estímulos son muy directos y conforman 

el sistema sensorial a distancia. (Gómez. 2009, p. 37). 

 

Entonces los sentidos posibilitan esa percepción de la realidad tal como es, la 

percepción, es muy importante para el aprendizaje, porque ordena las 

sensaciones para realizar interpretaciones requiriendo para ello una 

participación de nuestras formas de actividad sensitiva (Jáuregui et al., 2016). 

Es importante tener una adecuada motivación junto con las actividades lúdicas 

porque depende para que los niños(as) activen sus percepciones y sensaciones 

básicas. 

 

En este trabajo de investigación se utilizó el test de Vineland, instrumento que 

evalúa dominios: Las habilidades de la vida cotidiana, comunicación, 

socialización y habilidades de motricidad. Incluyendo una escala para medir 

conductas que interfieran en el desarrollo adaptativo por lo que se puede afirmar 



30 

 

que existe una asociación entre una mejor maduración social en niños con perfil 

sensorial de buscador que fue lo que arroja este trabajo. 

En la conceptualización de estas habilidades adaptativas son una explicación a 

la interpretación social en la discapacidad, y ésta es considerada como una 

característica propia del individuo, y que tienen una relación con el entorno del 

sujeto desenvolviéndose consigo mismo. Siendo, la contribución del contexto 

social, que permiten al individuo mejorar o desarrollar habilidades de adaptación 

que le permitan mejorar su forma de vida. 

 

Las habilidades adaptativas pueden ser influidas por factores distintos a la 

estimulación sensorial. En nuestra ciudad Pari y Peña (2021), investigaron la 

correlación entre la inteligencia intrapersonal y los comportamientos adaptativos 

en institución educativa especial de rápido aprendizaje. Para evaluar la 

inteligencia intrapersonal, se utilizó el Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) 

adaptado al español por Fernández-Berrocal, y para medir los comportamientos 

adaptativos se aplicó el Inventario de Conductas Adaptativas (IAC) desarrollado 

por Victoria de la Cruz. El resultado demostró una correlación positiva entre las 

conductas adaptativas y la inteligencia intrapersonal.  

 

La conducta de adaptación se desarrolla en el entorno de acuerdo a la forma de 

vida, predominando aspectos de autoayuda, interpersonales y habilidades 

diversas, de acuerdo al contexto social, familiar y cultural. Los procesos de 

socialización se inician primero en la familia, empezando un proceso de 

aprendizaje de las habilidades adaptativas, y que esto va a continuar en la 

escuela, en donde se promueve el desarrollo de estas habilidades con 

complejidad y especificidad, con el grado de discapacidad cognitiva y desarrollo 

que tiene el niño(a). En esta investigación, fue posible tomar como evidencia el 

grado de dificultad y correlación entre el perfil sensorial y las habilidades 

adaptativas, tomando en cuenta el nivel de discapacidad cognitiva que se dio en 

la muestra. 

 

Son múltiples las estrategias a utilizar para el desarrollo de una adecuada 

habilidad adaptativa; en el estudio de Pari y Peña (2021) se evaluaron 105 niños, 

con educación especial, pero no se establece el tipo o severidad de los 
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trastornos, y en este grupo que puede ser heterogéneo, se evaluó un factor, la 

inteligencia intrapersonal, en el desarrollo de conductas adaptativas; en nuestro 

grupo, también heterogéneo, se evaluó otro factor, como los perfiles sensoriales.  

 

Se hace referencia a la concentración y la atención, es decir: La concentración 

como el aumento de la atención sobre un estímulo externo en un espacio de 

tiempo determinado, por eso, no son procesos diferentes. En ciertas condiciones 

normales del proceso de enseñanza-aprendizaje el niño(a) está dependiente a 

innumerables estímulos, procesando simultáneamente solo algunos. (Ortiz, 

2009, P. 20). Es de gran importancia conocer que existen factores externos que 

se relacionan en forma directamente en la atención y concentración en los 

niños(as), algunos son: factores vitales (Alimento, sed, el clima, etc.) o la hora 

que se ejecuta la actividad o el estado de ánimo de la persona; para realizar este 

trabajo de investigación se aplicó una observación participante con instrumentos 

apropiados.  

 

En el estudio realizado para fortalecer la atención de los niños(as), se hace 

importante el manejo de pictogramas para un mejor aprendizaje, así como el 

control en los berrinches de algunos los niños y niñas. La existencia del personal 

especializado debe de orientar a los docentes y padres en el uso de estas 

técnicas, los padres de familia deben de manejar desde la casa para poder 

anticipar con el manejo de figuras concretas y reales.  

 

Existen niños, que cuando se les brinda una personalización logran superar sus 

dificultades, dándose casos de niños con retardo mental profundo que lograron 

mejorar, cumpliendo de acuerdo al desarrollo de su edad mental y a la 

discapacidad que tiene. Pero siempre en cuando se les de la asistencia oportuna, 

adecuada y con toda la infraestructura, técnicas y estrategias a disposición 

brindando atención a niños(as) con problemas mentales y físicos. 

 

También se debe de utilizar el material adecuado, concreto que puedan manejar 

y manipular los niños(as). Así mismo para que se puedan desplazar a lugares 

adecuados de acuerdo al tipo de discapacidad que tienen los estudiantes. 

Fortalecer las aulas multisensoriales. El aula de fisioterapia, psicomotricidad. 
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Que sea utilizado por personal especializado. Hay la necesidad de técnicos 

ocupacionales para el manejo multisensorial. 

 

No hemos encontrado estudios que relacionen el perfil sensorial con la 

inteligencia interpersonal, de modo que podemos asumir que son factores 

independientes y que cada uno por su lado puede influir en el desarrollo de 

habilidades adaptativas. Todo suma al momento de lograr que los niños con 

habilidades diferentes logren un mejor desarrollo y adaptación a su entorno, tanto 

personal académico, como el entorno familiar.  

 

Existe un nivel de correlación entre las habilidades adaptativas, con el perfil 

social y el grado de discapacidad, de acuerdo con Krause et al (2016): “los niños 

que tienen discapacidad presentan siempre un desarrollo heterogéneo en cuanto 

las destrezas que componen ese comportamiento adaptativo, esto quiere decir, 

las áreas evaluadas no presentan un desarrollo equilibrado. Esto concuerda con 

la evidencia de la experiencia haciendo mención de una dispersión y gran 

variabilidad en diversas áreas que componen nuestra conducta adaptativa. Esto 

reafirma que la discapacidad intelectual es un factor que influye en la adquisición 

y uso del desarrollo adaptativo” (p, 8). 

 

La evaluación de las habilidades adaptativas en relación al perfil sensorial 

proporciona mucha información sobre ciertas conductas, capacidades, y 

destrezas que los niños(as) con habilidades diferentes teniendo base para 

adaptarse y esta adaptación es a las exigencias que hay en el entorno siendo 

seres únicos y muy diferentes, y así ser aceptados como parte de la familia, I.E. 

y constituirse en personas activas de la comunidad. 

 

Ahora, las habilidades adaptativas hacen referencia a las capacidades, 

conductas y destrezas que tienen las personas para adaptarse y satisfacer las 

necesidades y exigencias de sus entornos, teniendo en cuenta grupos de 

seleccionados y edad cronológica; este tipo de habilidades apuntan a las 

capacidades que tiene cada individuo para afrontar las experiencias de su vida, 

según lo relacionado de acuerdo a la edad y nivel socio cultural. Para poder 

caracterizar el nivel de desarrollo de las habilidades adaptativas en los niños, es 
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necesario realizar un trabajo multidisciplinario en el que participen varios 

sectores como la escuela, la familia y la institución educativa. El papel del 

educador es fundamental para fortalecer el desarrollo de estas habilidades, ya 

que, facilita las condiciones de aprendizaje, considerando la participación activa 

de los niños y niñas en cuanto a la construcción de aprendizajes de conceptos y 

hechos, habilidades y normas, valores y actitudes. 

 

La caracterización de estas habilidades adaptativas en niños y niñas, ofrece 

muchas oportunidades para organizar, sistematizar y aprovechar de una mejor 

manera los datos registrados en los instrumentos aplicados y ponerlo al servicio 

de una mejor planeación más eficiente para la toma de decisiones y de igual 

manera, brindar una valiosa información sobre las características como la edad, 

el sexo y el grado de discapacidad en la muestra de la población estudiada, para 

la consecución de objetivos a corto, mediano y largo plazo  
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primera. - El perfil sensorial más frecuente en niños con habilidades 

diferentes de la institución especializada en Arequipa en el año 

2023 fue el perfil de buscador, seguido del perfil evitador datos 

arrojados según el Test de Perfil Sensorial 2 (Whinnie Dunn) 

 

Segunda. - Estas Habilidades adaptativas que tienen los niños con habilidades 

diferentes de la mencionada institución especializada en Arequipa 

en el año 2023 mostraron una deficiencia moderada a severa esto 

quiere decir que los niños reciben poca información del medio 

ambiente y tienen retardo mental leve en el caso de los moderados 

siendo muy acentuado en los severos. 

 

Tercera. - Existe una relación significativa entre el perfil sensorial sensible y 

un menor deterioro en las habilidades adaptativas, así como una 

mayor frecuencia de perfil registrador en el deterioro profundo en 

niños que tienen habilidades diferentes de una institución educativa 

de educación especial, Arequipa, 2023. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primera. - Es importante que el ministerio de educación, de una adecuada 

implementación y asistencia en trabajo conjunto con los directores o 

promotores de las IE con educación especial para brindar una mejor 

evaluación de perfiles sensoriales en niños que presentan deterioro 

cognitivo y establecer programas de estimulación dirigidos al 

desarrollo de habilidades específicas para cada perfil. 

 

Segunda. - Se recomienda que los docentes y padres de familia u apoderados 

estimulen los perfiles sensoriales de sensibilidad en niños con 

deterioro moderado a severo en las habilidades adaptativas para 

intentar el desarrollo de algunas habilidades que mejoren su 

capacidad de adaptación. Y esto puede ser mediante el manejo de 

pictogramas desde la casa y anticipar con el manejo de figuras 

concretas y reales. Utilizar el material adecuado, concreto que 

puedan manejar y manipular. Que se puedan desplazar a lugares 

adecuados al tipo de discapacidad que tienen los estudiantes.  

 

Tercera. - Capacitar al personal docente y de apoyo en la educación de los niños 

con habilidades diferentes con la estimulación de perfiles 

sensoriales, para saber aplicarlos en casos específicos. El manejo 

de las aulas multisensorial es muy importante. El aula de fisioterapia, 

psicomotricidad siempre con la asesoría del personal especializado.  

 

Cuarta. - Se sugiere la contratación de más personal capacitado para una 

atención más personalizada en el centro de educación especial. Es 

necesario que estas instituciones cuenten con el apoyo técnicos 

ocupacionales para el manejo multisensorial 
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ANEXOS 

Anexo 1 Operacionalización de Variables 

Variables Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Escala y valores 

Niveles y rangos 

Perfil 

Sensorial  

 El perfil sensorial 

nos muestra los 

patrones del 

procesamiento 

sensorial de un niño 

en el contexto de la 

vida cotidiana y 

determina cómo este 

puede favorecer o 

dificultar la 

participación del niño 

en las actividades 

diarias y en su 

desarrollo en general 

(Thoumi, 2003). 

 

Son patrones 

individuales y 

propios de cada 

persona, en 

cuanto a la 

forma en que se 

procesan los 

estímulos y 

cómo se 

responde a 

ellos. 

 

Estilo de Búsqueda 

Procesamiento 

Auditivo 
1 – 8 

Cuestionario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 

 

 

Casi nunca 

Ocasionalmente 

La mitad del 

tiempo 

Frecuentemente 

Casi siempre 

 

Procesamiento 

Visual 
9 – 15 

Estilo de Evitación 

Procesamiento Táctil 16 – 26 

Procesamiento de 

Movimiento 
27 – 34 

Estilo de 

Sensibilidad  

Procesamiento de 

posición del cuerpo 
35 – 42 

Procesamiento 

Sensorial Oral 
43 – 52 

Estilo de Registro  

Conducta asociada 

con el procesamiento 

sensorial  

53 – 61 

Respuestas 

emocionales 

asociadas con el 

procesamiento 

sensorial 

62 – 75 

Respuestas de 

atención asociadas 

con el procesamiento 

sensorial 

76 – 86 



 

 

 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Items Instrumento 

Escala y 

valores 

Niveles y rangos  

Habilidades  

Adaptativas 

 

 

 Se interpreta 

como la capacidad 

de acomodarse o 

ajustarse a las 

circunstancias y 

condiciones del 

entorno. Según 

Ander (2016), la 

adaptación se 

refiere a la 

habilidad de una 

persona para 

adecuar su 

comportamiento a 

las características 

del medio en el 

que se 

desenvuelve 

Son el 

conjunto de 

habilidades 

conceptuales, 

sociales y 

prácticas que 

las personas 

han aprendido 

para funcionar 

en su vida 

diaria.  

Ayuda de si 

mismo 

Mantiene la 

cabeza 

Coge objetos a su 

alcance 

Rueda sobre si 

mismo 

Alcanza objetos 

cercanos 

Se sienta sin 

soporte 

Se para solo 

Supera 

obstáculos 

pequeños 

Deja el coche del 

bebe 

Pide ir al baño 

Evita dificultades 

simples 

Se cuida solo en 

el baño 

Sabe decir la 

hora hasta el 

cuarto de hora 

 

2,3,5,6,8,9,13,15, 

23,26,35,41,51,66 
Cuestionario 

Escala 

numérica:  

0 puntos 

1 punto 

½ punto 

 

 

 

 

Muy superior 

130 a mas 

 

Superior 120 a 

129 

 

Normal Alto 110 

a 119 

 

Normal 

Promedio 90 a 

109  

 

Normal Inferior 

80 a 89 

 

Fronterizo 70 a 

79 

 

Retardo leve 52 

a 69 

 



 

 

Ayuda de sí 

mismo 

alimentación 

Bebe de la taza o 

el vaso con ayuda 

No babea 

Mastica los 

alimentos 

Bebe de vaso o 

taza sin ayuda 

Come con 

cuchara 

Hace 

discriminación de 

ciertas sustancias 

Desenvuelve 

dulces 

Come con 

tenedor 

Bebe sin ayuda 

Usa utensilios 

para esparcir 

mantequilla 

Usa cuchillo para 

cortar 

Se atiende solo 

en la mesa 

 

11,16,20,25,28,30,33,38,39, 

62,67,75 

Retardo 

moderado 36 a 

51  

 

Retardo Severo 

21 a 35  

Retardo 

profundo 0 a 20 

 

 

 

Ayuda de sí 

mismo vestido 

Se saca las 

medias 

21,37,40,42,47,50,52,54,64,65, 

70,74,86 



 

 

Se saca el saco o 

vestido 

Se seca las 

manos 

Se pone el saco o 

vestido sin ayuda 

Se abotona sus 

vestidos 

Se lava las 

manos sin ayuda 

Se lava la cara 

sin ayuda 

Se viste solo sin 

hacer lazo 

Se baña solo 

Se acuesta solo 

Se peina o cepilla 

el cabello 

Se baña solo sin 

ayuda 

Cuida solo su 

ropa 

Dirección de 

sí mismo 

Se le confía 

dinero 

Hace pequeñas 

compras 

60,76,83,87,93,94,95,97, 

99,100,101,102,105,112 

 

 

 

 



 

 

Se le confía su 

propio cuidado o 

el del otro 

Compra sus 

propios 

accesorios de 

vestir 

Sale de día solo 

Tiene dinero 

propio para 

gastar 

Cuida su propia 

salud 

Cuida su propia 

salud 

Sale de noche sin 

restricciones 

Controla sus 

gastos 

Asume 

responsabilidad 

personal 

Usa dinero 

juiciosamente 

Prevé para el 

futuro 

Compra para 

otros 

 

 



 

 

Locomoción 

Se mueve de un 

lado a otro en el 

piso 

Camina por el 

cuarto 

Camina por la 

casa o el patio 

Sube las 

escaleras solo 

Baja las 

escaleras a un 

paso por escalón 

Anda por la 

vecindad solo 

Va al colegio solo 

Se mueve por el 

barrio libremente 

Va a sitios 

cercanos solo 

Va a distintos 

sitios solo 

12,18,29,32,45,53,61,77,92,96 

Ocupación 

Se entretiene solo 

Pinta con lápiz o 

crayola 

Traslada objetos 

Trae o lleva 

objetos familiares 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inicia sus propios 

juegos 

Corta con tijeras 

Ayuda en los 

quehaceres de la 

casa 

Usa lápiz o 

crayón para 

dibujar 

Usa herramientas 

y/o utensilios 

Hace trabajos de 

rutina en casa 

Hace pequeños 

trabajos 

remunerativos  

Hace trabajo 

creativo sencillo 

Realiza tareas 

rutinarias de 

responsabilidad 

Tiene un trabajo o 

continúa 

estudiando 

Realiza trabajos 

de 

responsabilidad 

 

 

 

 

4,14,27,46,49,56,59,68,69,85,88 

103,104,109,110,115,117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Usa el tiempo 

beneficiosamente 

Sistematiza su 

propio trabajo 

Supervisa 

ocupación de 

otros 

Dirige el trabajo 

de otros 

Realiza trabajo 

profesional 

Crea sus propias 

oportunidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

1,10,17,31,34,44,58,63 

73,78,79,81,84,90,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

Se ríe 

Conversa, imita 

sonidos 

Sigue 

instrucciones 

simples 

Usa el nombre de 

objetos familiares 

Habla con 

oraciones breves 

Relata 

experiencias 

Escribe palabras 

simples 



 

 

Usa lápiz para 

escribir 

Leer por propia 

iniciativa 

Escribe 

ocasionalmente 

pequeñas cartas, 

Hace llamadas 

telefónicas 

Contesta avisos, 

compra por 

correo 

Se deleita con 

libros, periódicos, 

revistas. 

Comunica las 

noticias diarias 

Se interesa por 

las noticias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,14,27,46,49,56,59,68,69,85 

88,103,104,109,110,115,117 

 

Socialización 

Tiende hacia los 

familiares 

Demanda 

atención personal 

Juega con otros 

niños 



 

 

Juega 

cooperativamente 

en el kindergarten 

Actúa para otros 

Juega ejercicios 

de competencias 

Juega juegos 

simples de mesa 

No cree en papa 

Noel 

Participa en 

juegos 

preadolescentes 

Juega juegos 

difíciles 

Participa 

activamente en 

grupos de 

adolescentes 

Asume 

responsabilidades 

mayores 

Contribuye al 

bienestar social 

Inspira confianza 

Promueve 

programas 

Cívicos 



 

 

 

  

Comparte 

responsabilidad 

comunal. 

Mejora en 

bienestar general 



 

 

Anexo 2 Tabla de la Matriz de Consistencia 



 

 

Anexo 3: Instrumentos de recolección



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

  



 

 

Anexo 4:   Autorización para aplicar los instrumentos para el desarrollo de la 

Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 5: Consentimiento informado del apoderado para participar en una 

investigación 

 

Título de la investigación: “Perfil Sensorial y Habilidades adaptativas en niños 

con habilidades diferentes de un centro de educación básica especial. 

Arequipa, 2023”  

Investigadora: Ana Marcela Lozada Beltrán 

Propósito del estudio 

Estamos invitando a su hijo (a) a participar en la investigación titulada: “Perfil 

Sensorial y Habilidades adaptativas en niños con habilidades diferentes de un 

centro de educación básica especial. Arequipa, 2023”, cuyo objetivo es 

determinar la correlación existente entre el perfil sensorial y las habilidades 

adaptativas en niños con habilidades diferentes de un centro de educación 

básica especial, Arequipa, 2023. 

Esta investigación es desarrollada por la estudiante de posgrado, del Programa 

Académico de Problemas de Aprendizaje de   la   Universidad   César   Vallejo   

del   campus Trujillo, aprobado por la autoridad correspondiente de la 

Universidad antes mencionada y con el permiso de la Institución Educativa. 

Procedimiento 

Si usted acepta que su hijo(a) participe y su hijo(a) decide participar en esta 

investigación: 

1. Se aplicará un cuestionario donde se recogerá datos personales y algunas 

preguntas sobre la investigación: “Perfil Sensorial y Habilidades adaptativas en 

niños con habilidades diferentes de un centro de educación básica especial. 

Arequipa, 2023. 

2. La aplicación del cuestionario tendrá un tiempo aproximado de 20 minutos y 

se realizará en sus respectivas aulas. 

3. Las respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de 

identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

 

Participación voluntaria 

Su hijo puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir 

si desea participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a que su hijo 

haya aceptado participar puede dejar de participar sin ningún problema. 



 

 

Riesgo 

La participación de su hijo en la investigación NO generará riesgo o daño en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan 

generar incomodidad a su hijo tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios 

Mencionar que los resultados de la investigación se le alcanzarán a la institución 

al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de 

ninguna otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, 

sin embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la 

salud pública. 

Confidencialidad 

Los datos recolectados de la investigación deben ser anónimos y no tener 

ninguna forma de identificar al participante. Garantizamos que la información 

recogida en la encuesta o entrevista a su hijo es totalmente Confidencial y no 

será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los datos 

permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo 

determinado serán eliminados convenientemente. 

 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con la Investigadora 

Lozada Beltrán, Ana Marcela, email: anmalove18@hotmail.com 

 

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo que mi menor 

hijo (     ) participe en la investigación. 

 

Firma:  
     

 
Nombres: 

…………………………….. 

  
Fecha y hora 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6: Validación y confiabilidad de los instrumentos 

 

EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

Respetado(a) señor(a) juez: 

Usted ha sido seleccionado para evaluar el cuestionario de Habilidades 

Adaptativas. La evaluación de dicho instrumento es de gran relevancia para 

lograr que su contenido sea representativo de la variable y que los resultados 

obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente.  

Agradezco su valiosa colaboración. 

1. DATOS GENERALES DEL JUEZ 

Nombre del juez: 

Ivette Shirley Pariente Salinas  

a) Grado profesional: 

Licenciado (  )  Maestro (X)  Doctor (  ) 

b) Área de Formación académica: 

Clínica (  )     Educativa (X) Social (  ) Organizacional (  )     

 

c) Tiempo de experiencia profesional en el área: 

2 a 4años (  )  De 5 a 10 años (  )  Más de 10 años (X) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN: 

Validar el contenido del instrumento psicométrico mediante la claridad, 

coherencia y relevancia de los reactivos   

3. DATOS DEL INSTRUMENTO 

 

 

Nombre de la 

Prueba 

Habilidades Adaptativas 

Autores Edgar Doll (Vineland) 

Procedencia Adaptada por la psicáloga Adriana Otero Quezada  

Administración y Gestión Educativa 

Tiempo de 

aplicación 

 88 años (1935) 

Ámbito de 

aplicación 

CEBE “Helen Keller” 

Descripción El instrumento de habilidades adaptativas  



 

 

4. INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO 

A continuación, se presenta el Cuestionario de hábitos de consumo de videojuegos en universitarios. De acuerdo con los siguientes 

criterios califique cada uno de los ítems según corresponda y brinde sus observaciones, de ser el caso: 

 

CRITERI

O 

CALIFICACIÓN INDICADOR 

 

 

 

 

Claridad 

0 No cumple con el 

criterio 

El ítem no es claro. 

1 Bajo nivel El ítem requiere modificaciones drásticas en el uso de los signos lingüísticos tanto 

en sus significados como en su orden. 

2 Moderado nivel El ítem requiere una modificación específica de alguno de sus términos. 

3 Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuadas. 

 

 

 

0 No cumple con el 

criterio 

El ítem no guarda relación lógica con el indicador. 

1 Bajo nivel El ítem guarda una relación tangencial/lejana con el indicador que está midiendo. 



 

 

 

Coherenc

ia 

2 Moderado nivel El ítem guarda una relación cercana con el indicador que está midiendo. 

3 Alto nivel El ítem guarda relación lógica y directa con el indicador que está midiendo. 

 

 

Relevanci

a 

0 No cumple con el 

criterio 

El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición del indicador. 

1 Bajo nivel El ítem es relevante, pero otro lo incluye y mide lo mismo que éste. 

2 Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 

3 Alto nivel El ítem es relevante y debe ser incluido. 

 

5. Opciones de respuesta para el evaluado: 

  Respuesta de tipo de Escala Likert 

1 

(Nada de 

acuerdo) 

2 

(Poco de acuerdo) 

3 

(Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo) 

4 

(Bastante de 

acuerdo) 

5 

(Totalmente de 

acuerdo) 

 



 

 

6. FACTORES DEL INSTRUMENTO ORIGINAL Y PROPUESTA DE LA ADAPTACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

a) Factor I: EDAD 0-1(años) 

Número Items 
Clarida

d 
Coherencia Relevancia 

 

Observaciones 

1 Balbucea, se ríe. x    

2 Sostiene la cabeza. x    

3 Coge objetos a su alcance. x    

4 Pide a personas. x    

5 Da vueltas sobre sí mismo. x    

6 Alcanza objetos cercanos. x    

7 Juega y se distrae sólo. x    

8 Se sienta sin apoyo. x    



 

 

9 Se incorpora sólo. x    

10 “Habla”, imita sonidos de palabras. x    

11 Bebe de la taza o vaso con ayuda. x    

12 Se desplaza libremente (gatea, se arrastra). x    

13 Agarra con el pulgar y otro dedo. x    

14 Exige que le presten atención. x    

15 Se para sólo x    

16 No babea. x    

17 Cumple instrucciones sencillas. x    

 

b) Factor II: EDAD 1-2 (años) 

Número Ítems  
Clarida

d 

Coherenci

a 

Relevanci

a 

 

Observaciones 



 

 

18 Camina por el cuarto. x    

19 Pinta con lápiz o crayola. x    

20 Mastica los alimentos. x    

21 Se saca las medias. x    

22 Vierte líquidos sin derramar, arregla, objetos, etc. x    

23 Supera obstáculos pequeños. x    

24 Ejecuta obstáculos pequeños. x    

25 Bebe sólo de una taza o vaso. x    

26 Abandona el andador, camina. x    

27 Juega con otros niños. x    

28 Come con cuchara. x    

29 Camina por la casa o el jardín. x    



 

 

30 Diferencia ciertas sustancias alimenticias de las que 

no lo son. 

x 
  

 

31 Nombra objetos familiares. x    

32 Sube las escaleras sólo. x    

33 Desenvuelve caramelos. x    

34 Habla con oraciones cortas. x    

 

  



 

 

c) Factor III: EDAD 2-3 (años) 

Número Ítems 
Clarida

d 

Coherenci

a 

Relevanci

a 

 

Observaciones 

35 Pide ir al baño. x    

36 Inicia sus propias actividades y juegos. x    

37 Se quita el abrigo y vestidos. x    

38 Come con tenedor. x    

39 Se sirve agua sólo. x    

40 Se seca las manos. x    

41 Evita obstáculos pequeños. x    

42 Se pone el abrigo o vestido sólo. x    

43 Corta con tijeras. x    

44 Cuenta sus experiencias. x    



 

 

d) Factor IV: EDAD 3-4 (años) 

 

Número Ítems  
Clarida

d 

Coherenci

a 

Relevanci

a 

 

Observaciones 

45 Baja escaleras alternando los pies. x    

46 Juega en asociación con otros niños (rondas, “juego 

de té, etc.) 

x 
  

 

47 Se abotona sus vestidos. x    

48 Ayuda en tareas simples de la casa. x    

49 Recita, canta o danza para otros. x    

50 Se lava las manos sin ayuda. x    

 

 

 



 

 

e) Factor V: EDAD 4-5 (años) 

 

Número Ítems  
Clarida

d 

Coherenci

a 

Relevanci

a 

 

Observaciones 

51 Va al baño y se atiende sólo. x    

52 Se lava la cara sólo. x    

53 Camina por el vecindario sólo. x    

54 Se viste sólo pero no ata los zapatos. x    

55 Usa lápiz o crayola para dibujar. x    

56 Juega en actividades cooperativas (participa en 

juegos de competencia). 

x 
  

 

 

  



 

 

f) Factor V: EDAD 5-6 (años) 

Número Ítems  
Clarida

d 

Coherenci

a 

Relevanci

a 

 

Observaciones 

57 Usa patines o patinetas, velocípedos, carritos, etc. 

sin vigilancia. 

x 
  

 

58 Escribe palabras simples con letra de imprenta. x    

59 Juega juegos simples de mesa (damas, domino, 

ludo, etc.) 

x 
  

 

60 Se le confía pequeñas sumas de dinero para 

comprar o pagar. 

x 
  

 

61 Va al colegio sólo. x    

RESULTADO FINAL:  

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Pariente Salinas, Ivette Shirley  



 

 

GRADO ACADEMICO DEL EVALUADOR: Magister 

VALORACIÓN: 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 

                X      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

Respetado(a) señor(a) juez: 

Usted ha sido seleccionado para evaluar el cuestionario de Perfil Sensorial. La 

evaluación de dicho instrumento es de gran relevancia para lograr que su contenido 

sea representativo de la variable y que los resultados obtenidos a partir de éste 

sean utilizados eficientemente.  

Agradezco su valiosa colaboración. 

3. DATOS GENERALES DEL JUEZ 

Nombre del juez: 

Ivette Shirley Pariente Salinas  

Grado profesional: 

Licenciado (  )  Maestro (X)  Doctor (  ) 

g) Área de Formación académica: 

Clínica ( )     Educativa (X) Social (  ) Organizacional (  )     

h) Tiempo de experiencia profesional en el área: 

2 a 4años (  )  De 5 a 10 años (  )  Más de 10 años (X) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN: 

Validar el contenido del instrumento psicométrico mediante la claridad, 

coherencia y relevancia de los reactivos   

4. DATOS DEL INSTRUMENTO 

 

 

 

Nombre de la 

Prueba 

Perfil Sensorial 

Autores Whinnie Dunn. Ph. D, OTR, FAOTA 

Procedencia Estadounidense  

Administración y Gestión Educativa 

Tiempo de 

aplicación 

23 años (1999) 

Ámbito de 

aplicación 

CEBE “Helen Keller” 

Descripción El instrumento de perfil sensorial se tomará en cuenta los 

cinco sentidos: 

Auditivo, Visual, tactil, movimiento, posición del cuerpo, 

sensorial oral, conducta, atención 



 

 

5. NSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO 

A continuación, se presenta el Cuestionario de hábitos de consumo de videojuegos en universitarios. De acuerdo con los siguientes 

criterios califique cada uno de los ítems según corresponda y brinde sus observaciones, de ser el caso: 

CRITERI

O 

CALIFICACIÓN INDICADOR 

 

 

 

 

Claridad 

0 No cumple con el 

criterio 

El ítem no es claro. 

1 Bajo nivel El ítem requiere modificaciones drásticas en el uso de los signos lingüísticos tanto 

en sus significados como en su orden. 

2 Moderado nivel El ítem requiere una modificación específica de alguno de sus términos. 

3 Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuadas. 

 

 

 

 

0 No cumple con el 

criterio 

El ítem no guarda relación lógica con el indicador. 

1 Bajo nivel El ítem guarda una relación tangencial/lejana con el indicador que está midiendo. 

2 Moderado nivel El ítem guarda una relación cercana con el indicador que está midiendo. 



 

 

Coherenc

ia 

3 Alto nivel El ítem guarda relación lógica y directa con el indicador que está midiendo. 

 

 

Relevanci

a 

0 No cumple con el 

criterio 

El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición del indicador. 

1 Bajo nivel El ítem es relevante, pero otro lo incluye y mide lo mismo que éste. 

2 Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 

3 Alto nivel El ítem es relevante y debe ser incluido. 

 

5. Opciones de respuesta para el evaluado: 

  Respuesta de tipo de Escala Likert 

1 

(Nada de 

acuerdo) 

2 

(Poco de acuerdo) 

3 

(Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo) 

4 

(Bastante de 

acuerdo) 

5 

(Totalmente de 

acuerdo) 

 

 



 

 

6. FACTORES DEL INSTRUMENTO ORIGINAL Y PROPUESTA DE LA ADAPTACIÓN DEL INSTRUMENTO 

a)  Factor I: Procesamiento Auditivo  

Número Ítems Claridad 
Coherenci

a 
Relevancia Observaciones 

1 
Reacciona fuertemente a sonidos inesperados o altos (por 

ejemplo: sirenas, perros ladrando, secador de pelo) 
x    

2 Se cubre los oídos con las manos para protegerlos de sonidos  x    

3 
Le cuesta trabajo completar las tareas cuando hay música o la 

televisión está prendida 
x    

4 Se distrae cuando hay mucho ruido a su alrededor x    

5 
S evuelve improductivo(a) con el ruido de fondo por ejemplo: 

(ventilador, refrigerador) 
x    

6 Parece ignorarme o no escuchar lo que estoy diciendo x    

7 
Parece no oir cuando lo (a) llamo por su nombre (a pesar de 

que puede oir bien) 
x    

8 Disfruta de ruidos extraños o hace ruido (s) solo por diversión x    



 

 

b) Factor II: Procesamiento visual 

Número Ítems  
Clarida

d 

Coherenci

a 

Relevanci

a 
Observaciones 

9 Prefiere jugar o trabajar con poca iluminación x    

10 Prefiere estampados o colores brillantes para la ropa x    

11 Disfruta viendo los detalles visuales en los objetos x    

12 
Necesita ayuda para encontrar objetos que son evidentes para 

otras personas 

x 
  

 

13 
Le molestan las luces brillantes más que otros(as) de su 

misma edad 

x 
  

 

14 
Observa a las personas mientras se mueven alrededor de la 

habitación 

x 
  

 

15 
Le molestan las luces brillantes (por ejemplo, se esconde de la 

luz del sol que entra por la ventana del automóvil  

x 
  

 

 

 



 

 

c) Factor III: Procesamiento táctil 

Número Ítems 
Clarida

d 

Coherenci

a 

Relevanci

a 
Observaciones 

16 

Muestra angustia cuando le arreglan (por ejemplo, pelea o 

llora cuando le cortan el pelo, le lavan la cara, le cortan las 

uñas) 

x 

  

 

17 Le irrita usar zapatos o calcetines x    

18 
Muestra una reacción emocional o agresiva cuando alguien 

lo(a) toca 

x 
  

 

19 
Se pone ansioso(a) al estar de pie cerca de otros (por ejemplo, 

estar en fila) 

x 
  

 

20 Se frota o rasca la parte del cuerpo donde le han tocado x    

21 
Toca personas u objetos al grado de molestar a otras 

personas 

x 
  

 

22 
Muestra necesidad de tocar juguetes superficies o texturas 

(por ejemplo, quiere experimentar la sensación de todo) 

x 
  

 



 

 

23 Parece no darse cuenta del dolor x    

24 Parece no darse cuenta de los cambios de temperatura x    

25 
Toca personas u objetos más que otros niños(as) de su misma 

edad 

x 
  

 

26 
Parece no estar consciente de tener la cara o las manos 

sucias 

x 
  

 

 

i) Factor IV: Procesamiento de Movimiento 

 

 

 
Ítems  

Clarida

d 

Coherenci

a 

Relevanci

a 
Observaciones 

27 

Procura estar en movimiento hasta el grado que llega a inferir 

con sus actividades diarias (por ejemplo, no puede quedarse 

quieto(a), estar sentado(a) sin moverse) 

x 

  

 

28 Se mece sentado(a) en una silla, en el piso o estando de pie x    



 

 

29 
Titubea al subir o bajar de la acera/banqueta o escalones (por 

ejemplo, es cauteloso(a), se detiene antes de moverse) 

x 
  

 

30 
Se emociona cuando realiza tareas cuando implica 

movimiento 

x 
  

 

31 
Toma riesgo al trepar/escalar o hacer movimientos que no son 

seguros 

x 
  

 

32 
Busca oportunidades de caerse, sin considerar su propia 

seguridad (por ejemplo, se cae al propósito) 

x 
  

 

33 
Cuando camina en caminos desnivelados, pierde el equilibrio 

inesperadamente 

x 
  

 

34 
Choca con las cosas, sin darse cuenta de los objetos o 

personas que están en su camino 

x 
  

 

 

  



 

 

j) Factor V: Posición del cuerpo 

 

 
Ítems  

Clarida

d 

Coherenci

a 

Relevanci

a 
Observaciones 

35 Se mueve de manera rígida x    

36 
Se cansa fácilmente, especialmente cuando está de pie o 

sosteniendo el cuerpo en una posición 

x 
  

 

37 Parece tener músculos débiles x    

38 
Necesita apoyo para soportarse así mismo(a) (por ejemplo, 

sostiene la cabeza con sus manos, se recarga en la pared 

x 
  

 

39 
Se aferra a objetos, paredes o barandillas más que otros 

niños(as) de la misma edad 

x 
  

 

40 Hace ruido al caminar como si le pesaran los pies x    

41 Se estira echándose sobre muebles o encima de la gente x    

42 Necesita cobijas/frazadas gruesas para dormir x    

 



 

 

k) Factor VI: Procesamiento Sensorial Oral 

 

 
Ítems  

Clarida

d 

Coherenci

a 

Relevanci

a 
Observaciones 

43 
Tiene el reflejo de vómito (por ejemplo, con la textura de la 

comida o los cubiertos en la boca) 

x 
  

 

44 
Rechaza ciertos sabores u olores de comida que toman parte 

de la dieta típica infantil 

x 
  

 

45 Solo come ciertos sabores (por ejemplo, dulce, salado) x    

46 Se limita a sí mismo(a) a solo ciertas texturas de comida x    

47 
Es particular o exigente para comer, especialmente en lo que 

se refiere a la textura de la comida  

x 
  

 

48 Huele objetos que no son comida  x    

49 Muestra una fuerte preferencia hacia ciertos sabores x    

50 Se le antojan ciertos alimentos, sabores u olores x    



 

 

51 Se mete objetos a la boca (por ejemplo, lápiz, las manos) x    

52 
Se muerde la lengua o los labios, más que otros niños(as) de 

su misma edad 

x 
  

 

 

l) Factor VII: Conducta asociada con el procesamiento sensorial 

 

 
Ítems  

Clarida

d 

Coherenci

a 

Relevanci

a 
Observaciones 

53 Parece ser propenso(a) a los accidentes x    

54 Se apresura cuando pinta, escribe o dibuja x    

55 

Toma riesgos excesivos comprometiendo su propia seguridad 

(por ejemplo, se trepa en un árbol alto, brinca de muebles 

altos) 

x 

  

 

56 Parece ser más activo(a) que otros(as) de su misma edad x    

57 
Hace las cosas más difíciles de lo que es necesario (por 

ejemplo, se trepa en un árbol alto, brinca de muebles altos) 

x 
  

 



 

 

58 Puede ser terco(a)/necio(a) y poco cooperativo(a) x    

59 Hace berrinches x    

60 Parece disfrutar de las caídas  x    

61 Se resiste al contacto visual mío o de los demás x    

    

m) Factor VIII: Respuestas Emocionales – Sociales asociadas con el procesamiento sensorial 

 

 
Ítems  

Clarida

d 

Coherenci

a 

Relevanci

a 
Observaciones 

62 
Parece tener una baja autoestima (por ejemplo, dificultad para 

sentirse bien consigo mismo(a) 

x 
  

 

63 
Requiere de apoyo positivo para responder a situaciones 

desafiantes 

x 
  

 

64 Es sensible a las críticas  x    

65 Tiene miedos predecibles y definidos x    



 

 

66 Manifiesta sentirse como un fracaso x    

67 Es muy serio(a) x    

68 
Tiene fuerte arrebatos emocionales cuando no puede 

completar una tarea 

x 
  

 

69 
Le cuesta trabajo interpretar el lenguaje corporal o las 

expresiones faciales 

x 
  

 

70 Se frustra fácilmente x    

71 Tiene temores que interfieren con la rutina cotidiana x    

72 
Se angustia cuando hay cambios en los planes, rutinas o 

expectativas  

x 
  

 

73 
Necesita más protección de la vida que otros(as) de su misma 

edad (por ejemplo, es indefenso(a) física o emocionalmente) 

x 
  

 

74 
Interactúa o participa en grupos menos que otros niños(as) de 

su misma edad 

x 
  

 

75 
Tiene dificultades con las amistades (por ejemplo, hacer o 

retener amigos) 

x 
  

 



 

 

n) Factor IX: Respuesta de Atención asociadas con el procesamiento sensorial  

 

 
Ítems  

Clarida

d 

Coherenci

a 

Relevanci

a 
Observaciones 

76 
Tiene muy poco contacto visual conmigo durante nuestras 

interacciones diarias 

x 
  

 

77 Tiene dificultad para poner atención x    

78 
Aparta la vista de sus tareas para observar todas las 

actividades en la habitación 

x 
  

 

79 
Parece no estar consciente de un ambiente activo (por 

ejemplo, no se da cuenta de las actividades que ocurren) 

x 
  

 

80 Mira fijamente a los objetos x    

81 Mira fijamente a las personas x    

82 
Observa a todas las personas que se mueven alrededor de la 

habitación 

x 
  

 



 

 

83 
Brinca de una cosa a otra, a tal grado que interfiere con las 

actividades 

x 
  

 

84 Se pierde fácilmente x    

85 

Le cuesta trabajo encontrar cosas en situaciones que 

complican el problema (por ejemplo, zapatos en un cuarto 

desordenado, lápiz en un cajón lleno de trastos) 

x 

  

 

86 
Parece no darse cuenta cuando las personas entran a su 

habitación 

x 
  

 

RESULTADO FINAL:  

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Pariente Salinas, Ivette Shirley  

GRADO ACADEMICO DEL EVALUADOR: Magister 

VALORACIÓN: 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 

                X     

 

 

 



 

 

EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

 

Respetado(a) señor(a) juez: 

Usted ha sido seleccionado para evaluar el cuestionario de Habilidades 

Adaptativas. La evaluación de dicho instrumento es de gran relevancia para lograr 

que su contenido sea representativo de la variable y que los resultados obtenidos 

a partir de éste sean utilizados eficientemente.  

Agradezco su valiosa colaboración. 

5. DATOS GENERALES DEL JUEZ 

Nombre del juez: 

Juan Wilson Solis Escobedo  

o) Grado profesional: 

Licenciado (  )  Maestro ( )  Doctor ( X) 

 

p) Área de Formación académica: 

Clínica (  )     Educativa (X) Social (  ) Organizacional (  )     

 

q) Tiempo de experiencia profesional en el área: 

2 a 4años (  )  De 5 a 10 años (  )  Más de 10 años (X) 

 

 

 

 

_______________________ 

Firma y sello  

 



 

 

6. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN: 

Validar el contenido del instrumento psicométrico mediante la claridad, 

coherencia y relevancia de los reactivos   

6. DATOS DEL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

Nombre de la 

Prueba 

Habilidades Adaptativas 

Autores Edgar Doll (Vineland) 

Procedencia Adaptada por la psicáloga Adriana Otero Quezada  

Administración y Gestión Educativa 

Tiempo de 

aplicación 

 88 años (1935) 

Ámbito de 

aplicación 

CEBE “Helen Keller” 

Descripción El instrumento de habilidades adaptativas  



 

 

4. INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO 

A continuación, se presenta el Cuestionario de hábitos de consumo de videojuegos en universitarios. De acuerdo con los siguientes 

criterios califique cada uno de los ítems según corresponda y brinde sus observaciones, de ser el caso: 

 

CRITERI

O 

CALIFICACIÓN INDICADOR 

 

 

 

 

Claridad 

0 No cumple con el 

criterio 

El ítem no es claro. 

1 Bajo nivel El ítem requiere modificaciones drásticas en el uso de los signos lingüísticos tanto 

en sus significados como en su orden. 

2 Moderado nivel El ítem requiere una modificación específica de alguno de sus términos. 

3 Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuadas. 

 

 

 

0 No cumple con el 

criterio 

El ítem no guarda relación lógica con el indicador. 

1 Bajo nivel El ítem guarda una relación tangencial/lejana con el indicador que está midiendo. 



 

 

 

Coherenc

ia 

2 Moderado nivel El ítem guarda una relación cercana con el indicador que está midiendo. 

3 Alto nivel El ítem guarda relación lógica y directa con el indicador que está midiendo. 

 

 

Relevanci

a 

0 No cumple con el 

criterio 

El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición del indicador. 

1 Bajo nivel El ítem es relevante, pero otro lo incluye y mide lo mismo que éste. 

2 Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 

3 Alto nivel El ítem es relevante y debe ser incluido. 

 

5. Opciones de respuesta para el evaluado: 

  Respuesta de tipo de Escala Likert 

1 

(Nada de 

acuerdo) 

2 

(Poco de acuerdo) 

3 

(Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo) 

4 

(Bastante de 

acuerdo) 

5 

(Totalmente de 

acuerdo) 

 



 

 

6. FACTORES DEL INSTRUMENTO ORIGINAL Y PROPUESTA DE LA ADAPTACIÓN DEL INSTRUMENTO 

a) Factor I: EDAD 0-1(años) 

Número Items Claridad 
Coherenci

a 
Relevancia 

 

Observaciones 

1 Balbucea, se ríe. x    

2 Sostiene la cabeza. x    

3 Coge objetos a su alcance. x    

4 Pide a personas. x    

5 Da vueltas sobre sí mismo. x    

6 Alcanza objetos cercanos. x    

7 Juega y se distrae sólo. x    

8 Se sienta sin apoyo. x    

9 Se incorpora sólo. x    



 

 

10 “Habla”, imita sonidos de palabras. x    

11 Bebe de la taza o vaso con ayuda. x    

12 Se desplaza libremente (gatea, se arrastra). x    

13 Agarra con el pulgar y otro dedo. x    

14 Exige que le presten atención. x    

15 Se para sólo x    

16 No babea. x    

17 Cumple instrucciones sencillas. x    

 

b) Factor II: EDAD 1-2 (años) 

Número Ítems  
Clarida

d 

Coherenci

a 

Relevanci

a 

 

Observaciones 

18 Camina por el cuarto. x    



 

 

19 Pinta con lápiz o crayola. x    

20 Mastica los alimentos. x    

21 Se saca las medias. x    

22 Vierte líquidos sin derramar, arregla, objetos, etc. x    

23 Supera obstáculos pequeños. x    

24 Ejecuta obstáculos pequeños. x    

25 Bebe sólo de una taza o vaso. x    

26 Abandona el andador, camina. x    

27 Juega con otros niños. x    

28 Come con cuchara. x    

29 Camina por la casa o el jardín. x    

30 Diferencia ciertas sustancias alimenticias de las que 

no lo son. 

x 
  

 



 

 

31 Nombra objetos familiares. x    

32 Sube las escaleras sólo. x    

33 Desenvuelve caramelos. x    

34 Habla con oraciones cortas. x    

 

c) Factor III: EDAD 2-3 (años) 

Número Ítems 
Clarida

d 

Coherenci

a 

Relevanci

a 

 

Observaciones 

35 Pide ir al baño. x    

36 Inicia sus propias actividades y juegos. x    

37 Se quita el abrigo y vestidos. x    

38 Come con tenedor. x    

39 Se sirve agua sólo. x    



 

 

40 Se seca las manos. x    

41 Evita obstáculos pequeños. x    

42 Se pone el abrigo o vestido sólo. x    

43 Corta con tijeras. x    

44 Cuenta sus experiencias. x    

 

r) Factor IV: EDAD 3-4 (años) 

 

Número Ítems  
Clarida

d 

Coherenci

a 

Relevanci

a 

 

Observaciones 

45 Baja escaleras alternando los pies. x    

46 Juega en asociación con otros niños (rondas, “juego 

de té, etc.) 

x 
  

 



 

 

47 Se abotona sus vestidos. x    

48 Ayuda en tareas simples de la casa. x    

49 Recita, canta o danza para otros. x    

50 Se lava las manos sin ayuda. x    

 

s) Factor V: EDAD 4-5 (años) 

Número Ítems  
Clarida

d 

Coherenci

a 

Relevanci

a 

 

Observaciones 

51 Va al baño y se atiende sólo. x    

52 Se lava la cara sólo. x    

53 Camina por el vecindario sólo. x    

54 Se viste sólo pero no ata los zapatos. x    

55 Usa lápiz o crayola para dibujar. x    



 

 

56 Juega en actividades cooperativas (participa en 

juegos de competencia). 

x 
  

 

 

t) Factor V: EDAD 5-6 (años) 

Número Ítems  
Clarida

d 

Coherenci

a 

Relevanci

a 

 

Observaciones 

57 Usa patines o patinetas, velocípedos, carritos, etc. 

sin vigilancia. 

x 
  

 

58 Escribe palabras simples con letra de imprenta. x    

59 Juega juegos simples de mesa (damas, domino, 

ludo, etc.) 

x 
  

 

60 Se le confía pequeñas sumas de dinero para 

comprar o pagar. 

x 
  

 

61 Va al colegio sólo. x    

RESULTADO FINAL:  



 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Solis Escobedo, Juan Wilson  

GRADO ACADEMICO DEL EVALUADOR: Magister 

VALORACIÓN: 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 

                     X      

 



 

 

EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

Respetado(a) señor(a) juez: 

Usted ha sido seleccionado para evaluar el cuestionario de Perfil Sensorial. La 

evaluación de dicho instrumento es de gran relevancia para lograr que su contenido 

sea representativo de la variable y que los resultados obtenidos a partir de éste 

sean utilizados eficientemente.  

Agradezco su valiosa colaboración. 

 

7. DATOS GENERALES DEL JUEZ 

Nombre del juez: 

Juan Wilson Solis Escobedo  

u) Grado profesional: 

Licenciado (  )  Maestro ( )  Doctor (X) 

v) Área de Formación académica: 

Clínica ( )     Educativa (X) Social (  ) Organizacional (  )     

w) Tiempo de experiencia profesional en el área: 

2 a 4años (  )  De 5 a 10 años (  )  Más de 10 años (X) 

 

 

 

 

_______________________ 

Firma y sello  

 



 

 

8. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN: 

Validar el contenido del instrumento psicométrico mediante la claridad, 

coherencia y relevancia de los reactivos   

7. DATOS DEL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la 

Prueba 

Perfil Sensorial 

Autores Whinnie Dunn. Ph. D, OTR, FAOTA 

Procedencia Estadounidense  

Administración y Gestión Educativa 

Tiempo de 

aplicación 

23 años (1999) 

Ámbito de 

aplicación 

CEBE “Helen Keller” 

Descripción El instrumento de perfil sensorial se tomará en cuenta los 

cinco sentidos: 

Auditivo, Visual, tactil, movimiento, posición del cuerpo, 

sensorial oral, conducta, atención 



 

 

8. NSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO 

A continuación, se presenta el Cuestionario de hábitos de consumo de videojuegos en universitarios. De acuerdo con los siguientes 

criterios califique cada uno de los ítems según corresponda y brinde sus observaciones, de ser el caso: 

 

CRITERI

O 

CALIFICACIÓN INDICADOR 

 

 

 

 

Claridad 

0 No cumple con el 

criterio 

El ítem no es claro. 

1 Bajo nivel El ítem requiere modificaciones drásticas en el uso de los signos lingüísticos tanto 

en sus significados como en su orden. 

2 Moderado nivel El ítem requiere una modificación específica de alguno de sus términos. 

3 Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuadas. 

 

 

 

0 No cumple con el 

criterio 

El ítem no guarda relación lógica con el indicador. 

1 Bajo nivel El ítem guarda una relación tangencial/lejana con el indicador que está midiendo. 



 

 

 

Coherenc

ia 

2 Moderado nivel El ítem guarda una relación cercana con el indicador que está midiendo. 

3 Alto nivel El ítem guarda relación lógica y directa con el indicador que está midiendo. 

 

 

Relevanci

a 

0 No cumple con el 

criterio 

El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición del indicador. 

1 Bajo nivel El ítem es relevante, pero otro lo incluye y mide lo mismo que éste. 

2 Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 

3 Alto nivel El ítem es relevante y debe ser incluido. 

 

5. Opciones de respuesta para el evaluado: 

  Respuesta de tipo de Escala Likert 

1 

(Nada de 

acuerdo) 

2 

(Poco de acuerdo) 

3 

(Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo) 

4 

(Bastante de 

acuerdo) 

5 

(Totalmente de 

acuerdo) 

 



6. FACTORES DEL INSTRUMENTO ORIGINAL Y PROPUESTA DE LA ADAPTACIÓN DEL INSTRUMENTO

a) Factor I: Procesamiento Auditivo

Número Ítems Claridad 
Coherenci

a 
Relevancia Observaciones 

1
Reacciona fuertemente a sonidos inesperados o altos (por 

ejemplo: sirenas, perros ladrando, secador de pelo)
x 

2 Se cubre los oídos con las manos para protegerlos de sonidos x 

3
Le cuesta trabajo completar las tareas cuando hay música o la 

televisión está prendida

x 

4 Se distrae cuando hay mucho ruido a su alrededor x 

5
S envuelve improductivo(a) con el ruido de fondo, por ejemplo: 

(ventilador, refrigerador)

x 

6 Parece ignorarme o no escuchar lo que estoy diciendo x 

7
Parece no oír cuando lo (a) llamo por su nombre (a pesar de 

que puede oír bien)

x 

8 Disfruta de ruidos extraños o hace ruido (s) solo por diversión x 



 

 

b) Factor II: Procesamiento visual 

Número Ítems  
Clarida

d 

Coherenci

a 

Relevanci

a 
Observaciones 

9 Prefiere jugar o trabajar con poca iluminación x    

10 Prefiere estampados o colores brillantes para la ropa x    

11 Disfruta viendo los detalles visuales en los objetos x    

12 
Necesita ayuda para encontrar objetos que son evidentes para 

otras personas 

x 
  

 

13 
Le molestan las luces brillantes más que otros(as) de su 

misma edad 

x 
  

 

14 
Observa a las personas mientras se mueven alrededor de la 

habitación 

x 
  

 

15 
Le molestan las luces brillantes (por ejemplo, se esconde de la 

luz del sol que entra por la ventana del automóvil  

x 
  

 

 

 



 

 

c) Factor III: Procesamiento táctil 

Número Ítems 
Clarida

d 

Coherenci

a 

Relevanci

a 
Observaciones 

16 

Muestra angustia cuando le arreglan (por ejemplo, pelea o 

llora cuando le cortan el pelo, le lavan la cara, le cortan las 

uñas) 

x 

  

 

17 Le irrita usar zapatos o calcetines x    

18 
Muestra una reacción emocional o agresiva cuando alguien 

lo(a) toca 

x 
  

 

19 
Se pone ansioso(a) al estar de pie cerca de otros (por ejemplo, 

estar en fila) 

x 
  

 

20 Se frota o rasca la parte del cuerpo donde le han tocado x    

21 
Toca personas u objetos al grado de molestar a otras 

personas 

x 
  

 

22 
Muestra necesidad de tocar juguetes superficies o texturas 

(por ejemplo, quiere experimentar la sensación de todo) 

x 
  

 



 

 

23 Parece no darse cuenta del dolor x    

24 Parece no darse cuenta de los cambios de temperatura x    

25 
Toca personas u objetos más que otros niños(as) de su misma 

edad 

x 
  

 

26 
Parece no estar consciente de tener la cara o las manos 

sucias 

x 
  

 

 

x) Factor IV: Procesamiento de Movimiento 

 

 

 
Ítems  

Clarida

d 

Coherenci

a 

Relevanci

a 
Observaciones 

27 

Procura estar en movimiento hasta el grado que llega a inferir 

con sus actividades diarias (por ejemplo, no puede quedarse 

quieto(a), estar sentado(a) sin moverse) 

x 

  

 

28 Se mece sentado(a) en una silla, en el piso o estando de pie x    



 

 

29 
Titubea al subir o bajar de la acera/banqueta o escalones (por 

ejemplo, es cauteloso(a), se detiene antes de moverse) 

x 
  

 

30 
Se emociona cuando realiza tareas cuando implica 

movimiento 

x 
  

 

31 
Toma riesgo al trepar/escalar o hacer movimientos que no son 

seguros 

x 
  

 

32 
Busca oportunidades de caerse, sin considerar su propia 

seguridad (por ejemplo, se cae al propósito) 

x 
  

 

33 
Cuando camina en caminos desnivelados, pierde el equilibrio 

inesperadamente 

x 
  

 

34 
Choca con las cosas, sin darse cuenta de los objetos o 

personas que están en su camino 

x 
  

 

 

  



 

 

y) Factor V: Posición del cuerpo 

 

 
Ítems  

Clarida

d 

Coherenci

a 

Relevanci

a 
Observaciones 

35 Se mueve de manera rígida x    

36 
Se cansa fácilmente, especialmente cuando está de pie o 

sosteniendo el cuerpo en una posición 

x 
  

 

37 Parece tener músculos débiles x    

38 
Necesita apoyo para soportarse así mismo(a) (por ejemplo, 

sostiene la cabeza con sus manos, se recarga en la pared 

x 
  

 

39 
Se aferra a objetos, paredes o barandillas más que otros 

niños(as) de la misma edad 

x 
  

 

40 Hace ruido al caminar como si le pesaran los pies x    

41 Se estira echándose sobre muebles o encima de la gente x    

42 Necesita cobijas/frazadas gruesas para dormir x    

 



 

 

z) Factor VI: Procesamiento Sensorial Oral 

 

 
Ítems  

Clarida

d 

Coherenci

a 

Relevanci

a 
Observaciones 

43 
Tiene el reflejo de vómito (por ejemplo, con la textura de la 

comida o los cubiertos en la boca) 

x 
  

 

44 
Rechaza ciertos sabores u olores de comida que toman parte 

de la dieta típica infantil 

x 
  

 

45 Solo come ciertos sabores (por ejemplo, dulce, salado) x    

46 Se limita a sí mismo(a) a solo ciertas texturas de comida x    

47 
Es particular o exigente para comer, especialmente en lo que 

se refiere a la textura de la comida  

x 
  

 

48 Huele objetos que no son comida  x    

49 Muestra una fuerte preferencia hacia ciertos sabores x    

50 Se le antojan ciertos alimentos, sabores u olores x    



 

 

51 Se mete objetos a la boca (por ejemplo, lápiz, las manos) x    

52 
Se muerde la lengua o los labios, más que otros niños(as) de 

su misma edad 

x 
  

 

 

aa) Factor VII: Conducta asociada con el procesamiento sensorial 

 

 
Ítems  

Clarida

d 

Coherenci

a 

Relevanci

a 
Observaciones 

53 Parece ser propenso(a) a los accidentes x    

54 Se apresura cuando pinta, escribe o dibuja x    

55 

Toma riesgos excesivos comprometiendo su propia seguridad 

(por ejemplo, se trepa en un árbol alto, brinca de muebles 

altos) 

x 

  

 

56 Parece ser más activo(a) que otros(as) de su misma edad x    

57 
Hace las cosas más difíciles de lo que es necesario (por 

ejemplo, se trepa en un árbol alto, brinca de muebles altos) 

x 
  

 



 

 

58 Puede ser terco(a)/necio(a) y poco cooperativo(a) x    

59 Hace berrinches x    

60 Parece disfrutar de las caídas  x    

61 Se resiste al contacto visual mío o de los demás x    

 

bb) Factor VIII: Respuestas Emocionales – Sociales asociadas con el procesamiento sensorial 

 

 
Ítems  

Clarida

d 

Coherenci

a 

Relevanci

a 
Observaciones 

62 
Parece tener una baja autoestima (por ejemplo, dificultad para 

sentirse bien consigo mismo(a) 

x 
  

 

63 
Requiere de apoyo positivo para responder a situaciones 

desafiantes 

x 
  

 

64 Es sensible a las críticas  x    

65 Tiene miedos predecibles y definidos x    



 

 

66 Manifiesta sentirse como un fracaso x    

67 Es muy serio(a) x    

68 
Tiene fuerte arrebatos emocionales cuando no puede 

completar una tarea 

x 
  

 

69 
Le cuesta trabajo interpretar el lenguaje corporal o las 

expresiones faciales 

x 
  

 

70 Se frustra fácilmente x    

71 Tiene temores que interfieren con la rutina cotidiana x    

72 
Se angustia cuando hay cambios en los planes, rutinas o 

expectativas  

x 
  

 

73 
Necesita más protección de la vida que otros(as) de su misma 

edad (por ejemplo, es indefenso(a) física o emocionalmente) 
        x   

 

74 
Interactúa o participa en grupos menos que otros niños(as) de 

su misma edad 

        x 
  

 

75 
Tiene dificultades con las amistades (por ejemplo, hacer o 

retener amigos) 

        x 
  

 



 

 

cc) Factor IX: Respuesta de Atención asociadas con el procesamiento sensorial  

 

 

 
Ítems  

Clarida

d 

Coherenci

a 

Relevanci

a 
Observaciones 

76 
Tiene muy poco contacto visual conmigo durante nuestras 

interacciones diarias 

x 
  

 

77 Tiene dificultad para poner atención x    

78 
Aparta la vista de sus tareas para observar todas las 

actividades en la habitación 

x 
  

 

79 
Parece no estar consciente de un ambiente activo (por 

ejemplo, no se da cuenta de las actividades que ocurren) 

x 
  

 

80 Mira fijamente a los objetos x    

81 Mira fijamente a las personas x    

82 
Observa a todas las personas que se mueven alrededor de la 

habitación 

X 
  

 



 

 

83 
Brinca de una cosa a otra, a tal grado que interfiere con las 

actividades 

x 
  

 

84 Se pierde fácilmente x    

85 

Le cuesta trabajo encontrar cosas en situaciones que 

complican el problema (por ejemplo, zapatos en un cuarto 

desordenado, lápiz en un cajón lleno de trastos) 

x 

  

 

86 
Parece no darse cuenta cuando las personas entran a su 

habitación 

x 
  

 

      

RESULTADO FINAL:  

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Solís Escobedo, Juan Wilson 

GRADO ACADEMICO DEL EVALUADOR: Magister 

VALORACIÓN: 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 

                     X      

 



Anexo 7 Base de datos 




