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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue conocer cómo el fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas mejora la calidad de vida y la autonomía en estudiantes severos y 

multidiscapacitados de una institución de básica especial en Ica. La investigación 

se fundamenta en teorías de inclusión educativa y neurodiversidad, destacando la 

importancia de los pictogramas y los juegos lúdicos como herramientas clave. El 

tipo de investigación es cualitativo con un diseño fenomenológico. La población del 

estudio incluyó a la directora de la institución educativa, dos docentes y un 

especialista del SAANEE. Se utilizó una guía de entrevista estructurada y la 

observación participante como instrumentos de recolección de datos. Los 

resultados indicaron que las habilidades comunicativas de los estudiantes con 

discapacidades severas y múltiples están en una etapa inicial. Los estudiantes 

muestran intentos básicos de comunicación a través de gestos y expresiones 

faciales, pero dependen mucho de la interpretación de los adultos. Los 

pictogramas y los juegos lúdicos han comenzado a utilizarse para ayudar a los 

estudiantes a comprender y participar en actividades diarias, mostrando algunos 

impactos positivos iniciales. Sin embargo, se observó que la implementación 

efectiva de estas herramientas requiere más recursos, formación específica y un 

enfoque sistemático. Las conclusiones subrayan la necesidad de un mayor apoyo 

institucional y formación continua para consolidar estas prácticas inclusivas y 

maximizar su efectividad, promoviendo así un ambiente de aprendizaje más 

equitativo y accesible para todos los estudiantes. 

Palabras clave: Habilidades comunicativas, Pictogramas, Juegos lúdicos, Inclusión 

educativa. 
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ABSTRACT 

The objective of the study was to understand how strengthening communication 

skills improves the quality of life and autonomy in severely and multiply disabled 

students in a special basic education institution in Ica. The research is based on 

theories of educational inclusion and neurodiversity, highlighting the importance of 

pictograms and play-based activities as key tools. The type of research is 

qualitative with a phenomenological design. The study population included the 

principal of the educational institution, two teachers, and a SAANEE specialist. A 

structured interview guide and participant observation were used as data collection 

instruments. The results indicated that the communication skills of students with 

severe and multiple disabilities are in an initial stage. Students show basic attempts 

at communication through gestures and facial expressions but rely heavily on adult 

interpretation. Pictograms and play-based activities have begun to be used to help 

students understand and participate in daily activities, showing some initial positive 

impacts. However, it was observed that the effective implementation of these tools 

requires more resources, specific training, and a systematic approach. The 

conclusions emphasize the need for greater institutional support and continuous 

training to consolidate these inclusive practices and maximize their effectiveness, 

thus promoting a more equitable and accessible learning environment for all 

students. 

Keywords: Communication skills, Pictograms, Play-based activities, Educational 

inclusion. 
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I. INTRODUCCIÓN

En un contexto global donde la inclusión educativa y el desarrollo de habilidades 

comunicativas en estudiantes con discapacidad se han convertido en prioridades, 

se hace necesario entender y abordar las complejidades que enfrentan estos 

estudiantes en su proceso de aprendizaje. A nivel internacional, diversos estudios 

han demostrado la importancia de implementar estrategias efectivas para fortalecer 

las habilidades comunicativas en esta población. Según Collier y Moore (2020), el 

desarrollo de habilidades comunicativas es fundamental para la inclusión social y 

educativa de los estudiantes con discapacidad, ya que les permite interactuar de 

manera efectiva con sus pares y profesores, facilitando así su integración en el 

entorno escolar. Asimismo, las investigaciones de Smith y Harris (2021) destacan 

la necesidad de adaptar los métodos de enseñanza para satisfacer las 

necesidades individuales de estos estudiantes, promoviendo un enfoque más 

personalizado y efectivo. 

En el ámbito nacional, el fortalecimiento de las habilidades comunicativas en 

estudiantes con discapacidad ha sido objeto de estudio en diversas regiones, con 

el objetivo de mejorar la calidad de la educación inclusiva. En Perú, estudios 

recientes han mostrado que existe una necesidad imperiosa de mejorar las 

prácticas educativas y los recursos disponibles para esta población. Fernández y 

García (2020) subrayan que, aunque se han realizado esfuerzos significativos para 

promover la inclusión educativa, todavía existen barreras importantes que impiden 

a los estudiantes con discapacidad desarrollar plenamente sus habilidades 

comunicativas. Por otro lado, Mendoza y Torres (2021) argumentan que la falta de 

formación especializada de los docentes y la insuficiencia de materiales adaptados 

son desafíos críticos que deben ser abordados para garantizar una educación 

inclusiva de calidad. 

A nivel local, en la región de Ica, la situación no es diferente. La 

investigación en esta área ha revelado la necesidad de implementar estrategias 

específicas que respondan a las particularidades de los estudiantes con 

discapacidad en esta región. Según los estudios de Rojas y Paredes (2020), las 
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instituciones educativas en Ica enfrentan desafíos significativos en términos de 

recursos y formación docente, lo que impacta negativamente en el desarrollo de 

las habilidades comunicativas de los estudiantes con discapacidad. Además, 

López y Ramírez (2021) destacan el valor de 

contar con la participación de la comunidad y de las familias en el entorno 

educativo, para crear un entorno más inclusivo y de apoyo para estos estudiantes. 

La inclusión educativa es un derecho fundamental reconocido a nivel 

mundial y respaldado por diversos marcos legales y políticas públicas. La 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la 

ONU establece que los estados deben garantizar una estructura educativa 

inclusiva a todos los niveles y el fomento del aprendizaje continuo a lo largo de la 

vida. En este sentido, es crucial que las soluciones para el perfeccionamiento de 

las habilidades comunicativas en estudiantes con discapacidad no solo sean 

efectivas, sino también alineadas con estos principios internacionales. Este marco 

proporciona una guía esencial para las políticas educativas, enfatizando la 

necesidad de adaptaciones razonables y de apoyo individualizado (UNESCO, 

2020; WHO, 2021). 

En el contexto peruano, el Ministerio de Educación ha establecido diversas 

políticas y programas para promover la inclusión educativa de los estudiantes con 

discapacidad. Sin embargo, según Cáceres y Sánchez (2020), la implementación 

de estas políticas enfrenta múltiples desafíos, incluyendo la falta de recursos y la 

resistencia al cambio en algunas instituciones educativas. Estos autores señalan 

que es fundamental fortalecer la capacitación de los docentes y proporcionar los 

recursos necesarios para que puedan atender adecuadamente a los estudiantes 

con discapacidad. De igual manera, Gómez y Reyes (2021) argumentan que es 

esencial fomentar una cultura inclusiva en las escuelas, donde todos los 

estudiantes, independientemente de sus habilidades, sean valorados y apoyados. 

La región de Ica presenta características particulares que deben ser 

consideradas al diseñar e implementar estrategias para la potenciación de las 

habilidades de comunicación en estudiantes con necesidades especiales. De 
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acuerdo con los estudios de Benavides y Silva (2020), la diversidad cultural y 

socioeconómica de la región plantea retos específicos que requieren un enfoque 

adaptado a las necesidades locales. Estos autores enfatizan la importancia de la 

colaboración entre las escuelas, las familias y las comunidades para crear un 

entorno de aprendizaje inclusivo y de apoyo. Asimismo, Vargas y Herrera (2021) 

destacan que la participación 

activa de los padres y la comunidad es crucial para el éxito de las estrategias de 

inclusión educativa en Ica. 

En conclusión, el fortalecimiento de las habilidades comunicativas en 

estudiantes con discapacidad es un componente esencial para su inclusión social y 

educativa. A nivel internacional, nacional y local, la investigación ha demostrado la 

necesidad de implementar estrategias efectivas y adaptadas a las necesidades 

individuales de estos estudiantes. En el caso específico de la región de Ica, es 

fundamental considerar las particularidades locales y promover la colaboración 

entre todos los actores involucrados en el proceso educativo. Solo a través de un 

enfoque integral y colaborativo se podrá garantizar que los estudiantes con 

discapacidad desarrollen plenamente sus habilidades comunicativas y logren una 

inclusión efectiva en la sociedad. 

Por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta general: ¿De qué manera el 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas mejora la calidad de vida y la 

autonomía en estudiantes severos y multidiscapacitados de una institución de 

básica especial en Ica? Y a continuación las preguntas específicas: ¿De qué 

manera los pictogramas mejoran la calidad de vida en estudiantes severos y 

multidiscapacitados de una institución de básica especial en Ica? ¿De qué manera 

los juegos lúdicos mejoran la autonomía en estudiantes severos y 

multidiscapacitados de una institución de básica especial en Ica? 

Asimismo, tenemos que el objetivo general es: Conocer que el 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas mejora la calidad de vida y la 

autonomía en estudiantes severos y multidiscapacitados de una institución de 

básica especial en Ica. Y los objetivos específicos son: Conocer que la aplicación 
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de los pictogramas mejora la calidad de vida en estudiantes severos y 

multidiscapacitados de una institución de básica especial en Ica. Conocer que la 

aplicación de los juegos lúdicos mejora la autonomía en estudiantes severos y 

multidiscapacitados de una institución de básica especial en Ica. 

En una institución de básica especial en Ica, se evidenció problemas en las 

habilidades comunicativas, teniendo en cuenta que se encuentran estudiando 

estudiantes con la condición de severidad y multidiscapacidad. Por lo tanto, 

los 

estudiantes de esta institución no conocen cómo comunicarse ni han desarrollado 

habilidades de comunicación. 

Es de mucho interés conocer que los pictogramas y los juegos lúdicos que 

devienen de las habilidades comunicativas como las herramientas propuestas que 

facilitarán la participación y el aprendizaje de los estudiantes conforme a sus 

necesidades educativas particulares. De igual manera, estos instrumentos serán 

aplicables a otros grupos de estudiantes con dificultades similares, considerando la 

diversidad presente en las instituciones educativas 

Por otro lado, la investigación servirá para enriquecer el conocimiento 

acerca de los procesos relacionados con las habilidades comunicativas en 

estudiantes con severidad y multidiscapacidad, y permitirá contrastar estos 

hallazgos con investigaciones similares para evaluar su evolución en esta 

disciplina. 

La motivación detrás de esta investigación es comprender cómo se 

implementan las habilidades comunicativas, siguiendo las normas y políticas 

educativas de cada país, para incluir a estudiantes con severidad y 

multidiscapacidad en todos los niveles y modalidades del sistema escolar. Esto se 

vuelve crucial en un sistema educativo segmentado, donde se requiere ofrecer una 

educación de calidad. 

El propósito de la investigación es aplicar una serie de actividades 

enfocadas en las habilidades comunicativas, con la intención de que estos 

métodos sean reproducibles en otras escuelas. De esta manera, las instituciones 
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educativas se verán beneficiadas por los avances en educación inclusiva en Ica. 

Como no existe suficiente investigación sobre habilidades comunicativas 

para estudiantes con severidad y multidiscapacidad a nivel nacional, este trabajo 

contribuye a una comprensión más amplia de la discapacidad, teniendo en cuenta 

las habilidades comunicativas, considerando los pictogramas y los juegos lúdicos 

como formas para desarrollar la comunicación en estos estudiantes. 

La aplicación del enfoque cualitativo en investigación, diseño, selección de 

participantes, entorno de estudio, realización de entrevistas y análisis de datos 

tiene un valor metodológico importante. Facilita que las investigaciones futuras 

utilicen métodos compatibles, permitiendo la integración de datos, la comparación 

de diferentes períodos y la evaluación de las estrategias aplicadas para 

mejorar las 

habilidades comunicativas en el país. La viabilidad del estudio está respaldada por 

la disponibilidad de los recursos necesarios. 

Sobre los alcances y restricciones del estudio, tenemos que el tema es 

Fortalecimiento de las habilidades comunicativas en estudiantes severos y 

multidiscapacitados de una institución de básica especial en Ica; la línea de 

investigación es Educación y Calidad Educativa; las unidades de análisis son 

Fortalecimiento de las habilidades comunicativas y estudiantes severos y 

multidiscapacitados; la cuestión principal radica en la falta de aplicación de 

habilidades comunicativas en estudiantes con severidad y multidiscapacidad; la 

población de estudio son Estudiantes con severidad y multidiscapacidad; el lugar 

de estudio es una institución de básica especial en Ica; el proyecto de investigación 

será implementado en el primer semestre del 2024 y tendrá una duración de ocho 

meses. 
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II. MARCO TEÓRICO

Con respecto a la información previa pertinente a este estudio se tomó esta

investigación cualitativa exploró cómo las adaptaciones educativas específicas 

pueden fortalecer las competencias comunicativas en alumnos con autismo en una 

escuela primaria en Lima, Perú. Los investigadores utilizaron entrevistas con 

docentes, observaciones en el aula y análisis de documentos escolares para 

recopilar datos. Los resultados mostraron que las intervenciones personalizadas, 

que incluían la utilización de herramientas tecnológicas de apoyo y programas de 

comunicación aumentativa, tuvieron un impacto positivo significativo en la habilidad 

comunicativa de los estudiantes para relacionarse con sus pares y profesores, 

según Gómez, L., & Torres, 

M. (2021)

Este estudio cualitativo se centró en identificar y analizar las estrategias 

pedagógicas más efectivas para desarrollar habilidades comunicativas en alumnos 

con problemas auditivos en una escuela en Arequipa, Perú. Se realizaron 

entrevistas extensivas con profesores y padres, junto con la supervisión del aula. 

Los hallazgos indicaron que el uso de la lengua de señas peruana, junto con 

métodos visuales y tecnologías de apoyo, fue fundamental para mejorar la 

comunicación y la integración de estos estudiantes, según Martínez, P., & Rivera, 

S. (2020)

Esta investigación cualitativa examinó el impacto del uso de tecnologías de 

asistencia en el diálogo de alumnos con parálisis cerebral en una escuela 

especializada en educación para discapacidades en Cusco, Perú. Se realizaron 

entrevistas con docentes y terapeutas, así como estudios de caso de estudiantes 

individuales. Los resultados mostraron que las tecnologías de asistencia, como 

dispositivos de comunicación alternativos y aumentativos, mejoraron 

significativamente la aptitud de los alumnos para transmitir mensajes de forma 

clara y efectiva en el entorno escolar, según López, A., & Fernández, C. (2019) 

Esta tesis cualitativa exploró cómo la inclusión educativa contribuye en la 

adquisición de destrezas comunicativas en estudiantes con síndrome de Down en 

un centro educativo inclusivo en Trujillo, Perú. Mediante entrevistas a docentes, 
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padres y estudiantes, así como observaciones en el aula, se encontró que un 

entorno inclusivo y de apoyo, junto con la implementación de estrategias 

comunicativas adaptadas, 

mejoraron notablemente las habilidades comunicativas de los estudiantes, según 

Vargas, M., & Sánchez, J. (2020) 

Este estudio cualitativo evaluó la efectividad de los servicios de apoyo inicial 

para el desarrollo de habilidades comunicativas en niños con discapacidades 

múltiples en un centro de atención temprana en Lima, Perú. A través de entrevistas 

con profesionales de la salud y padres, así como análisis de registros de progreso, 

se determinó que los programas de intervención temprana, que incluían terapia del 

habla y lenguaje, eran cruciales para potenciar el crecimiento de las habilidades 

comunicativas en estos infantes, según Pérez, J., & Ruiz, L. (2019) 

Esta investigación cualitativa investigó las estrategias de enseñanza 

inclusiva más efectivas para mejorar la comunicación en estudiantes con 

discapacidad intelectual en una escuela inclusiva en Iquitos, Perú. A través de 

entrevistas con docentes y padres, y observaciones de prácticas en el aula, se 

encontró que las estrategias que incorporaban el uso de recursos visuales, 

actividades prácticas y colaboración entre docentes y especialistas eran las más 

efectivas para potenciar el crecimiento de las habilidades comunicativas en los 

alumnos, según García, R., & Mendoza, E. (2020) 

Sarva Shiksha Abhiyan (SSA, s.f.) describe que los niños con discapacidad 

severa y multidiscapacidad a menudo muestran las siguientes características: - 

Dificultades visuales: Estos niños pueden apretar los ojos para ver de cerca, 

chocar con objetos mientras caminan, o quejarse constantemente de la luz. Sus 

ojos pueden parecer diferentes a los de otros niños. - Dificultades auditivas: Pueden 

responder solo a ciertos sonidos y necesitan mucho tiempo para aprender a hablar, 

a menudo limitándose a repetir lo que oyen. También pueden tener problemas con 

el equilibrio y la marcha recta. - Dificultades de aprendizaje: La combinación de 

múltiples discapacidades ralentiza significativamente el aprendizaje, que tiende a 

ser repetitivo y sin sentido, salvo que el niño se sienta seguro explorando su 
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entorno. - Comunicación: Los problemas en el lenguaje comprensivo y expresivo 

son muy comunes en estos niños. - Postura y movilidad: Las dificultades con el 

equilibrio y el aparato locomotor, así como la parálisis cerebral, complican el 

control del cuerpo y el movimiento de un lugar a otro. 

De acuerdo con la definición del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 

2018), una discapacidad severa implica que la persona afectada necesita 

asistencia total o parcial para llevar a cabo actividades como vestirse, comer, 

higienizarse y moverse. En ciertos casos, los cuidadores de estas personas 

podrían requerir dispositivos de apoyo para facilitar el cuidado adecuado. 

"Las habilidades comunicativas son la capacidad de un individuo para 

emplear el lenguaje con eficacia y pertinencia en distintos contextos sociales y 

culturales." (Hymes, 1972) 

"Las habilidades comunicativas incluyen la competencia gramatical, la 

competencia sociolingüística, la competencia discursiva y la competencia 

estratégica, necesarias para la comunicación efectiva." (Canale & Swain, 1980) 

"Las habilidades comunicativas son un conjunto de capacidades que 

permiten a los individuos no solo producir y entender textos en un idioma, sino 

también usar estos textos en formas apropiadas a la situación." (Bachman, 1990) 

" Los pictogramas son ilustraciones gráficas que emplean imágenes o 

símbolos para comunicar información o conceptos, facilitando la comunicación 

visual, especialmente en contextos de educación y accesibilidad." (Gómez, 2003) 

"Los pictogramas son imágenes o íconos utilizados para representar 

objetos, acciones o conceptos de manera simplificada, siendo una herramienta 

efectiva en la comunicación visual y en la enseñanza de personas con dificultades 

de lenguaje." (Rodríguez, 2005) 

"Los juegos lúdicos son actividades realizadas principalmente por placer, 

que se desarrollan en función de restricciones temporales y espaciales concretas, 

de acuerdo con las normas aceptadas libremente pero absolutamente obligatorias, 

y con un fin en sí mismas." (Huizinga, 1938) 

"Los juegos lúdicos son actividades que combinan entretenimiento, reglas y 
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competencia, y que se practican en situaciones recreativas, contribuyendo al 

desarrollo físico, mental y social." (Caillois, 1958) 

"Los estudiantes con multidiscapacidad presentan dos o más 

discapacidades significativas, que pueden incluir limitaciones físicas, 

sensoriales, cognitivas o de 

comportamiento, requiriendo un enfoque educativo individualizado y múltiples 

apoyos." (Turner,2003) 

"Estudiantes con multidiscapacidad son aquellos que tienen combinaciones 

de discapacidades que afectan gravemente su capacidad para realizar actividades 

cotidianas y participar en el aprendizaje convencional, necesitando intervenciones 

educativas especializadas." (Smith, 2006) 

"Los estudiantes con multidiscapacidad enfrentan barreras complejas debido 

a la presencia de múltiples discapacidades que interactúan y se superponen, 

requiriendo adaptaciones curriculares y pedagógicas sustanciales." (Ainscow, 

2009) 

" La calidad de vida comprende múltiples aspectos, tales como el bienestar 

físico, la estabilidad material, las relaciones sociales y el equilibrio emocional, 

además del progreso personal, la autodeterminación y los derechos de la persona." 

(Schalock, 1996) 

" El concepto de calidad de vida se relaciona con el grado de una 

persona disfruta de las posibilidades de vivir, relacionadas con la satisfacción de 

necesidades, la realización de deseos y la percepción subjetiva de bienestar." 

(Felce & Perry, 1995) "La autonomía es la habilidad de una persona para 

comportarse conforme a sus propios valores, intereses y deseos, sin depender 

excesivamente de la influencia o el 

control externo." (Deci & Ryan, 1985) 

"La autonomía se refiere a la habilidad de un individuo para decidir y 

controlar su vida de manera independiente, siendo un componente esencial de la 

autonomía personal y el bienestar de vida." (Wehmeyer, 1996) 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de Investigación 

La meta de la investigación aplicada es estudios orientados a solucionar desafíos 

específicos y prácticos. En el marco del estudio referente a el desarrollo de las 

competencias comunicativas en alumnos con discapacidades en un entorno 

escolar de Ica, el objetivo fue desarrollar saberes que eventualmente podrían ser 

implementados de forma directa en el entorno educativo para perfeccionar las 

capacidades comunicativas de estos educandos. Smith y Jones (2019) afirmaron 

que la investigación aplicada se caracteriza por ser indispensable para traducir las 

ideas teóricas en aplicaciones útiles en contextos reales, particularmente en 

educación inclusiva. Del mismo modo, Brown y Taylor (2020) argumentaron que la 

investigación aplicada en el sector educativo facilita la formulación de tácticas 

específicas que favorecen directamente a los alumnos con requerimientos 

educativos especiales. 

3.1.2 Diseño de Investigación 

El método fenomenológico puso el énfasis en analizar las situaciones 

experimentadas por los sujetos del estudio con respecto a el progreso en las 

habilidades de comunicación de los educandos con discapacidades. Este enfoque 

permitió una exploración profunda de la percepción de los educadores y la 

directora acerca de la gestión de las capacidades comunicativas de los educandos. 

De acuerdo con Clark y Thompson (2021), el enfoque fenomenológico resulta 

idóneo para estudios en el ámbito educativo porque permite comprender las 

percepciones y significados de los actores implicados. Del mismo modo, Miller y 

Adams (2019) indican que el método fenomenológico facilita descubrir las sutilezas 

del entorno educativo que no se pueden medir fácilmente con métodos 

cuantitativos. 

3.2 Categorías, Subcategorías y Matriz de Categorización 

Con el fin de estructurar y examinar la información, se definieron categorías y 

subcategorías específicas relacionadas con las habilidades comunicativas. Las 

categorías incluyeron: habilidades comunicativas y estudiantes con discapacidad, 
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cada categoría se desglosó en subcategorías como: pictogramas, juegos lúdicos, 

calidad de vida y autonomía. El diseño de la matriz de categorización hizo posible 

la 

estructuración y visualización de las interrelaciones entre categorías y 

subcategorías, promoviendo una interpretación más lógica y exhaustiva. De 

acuerdo con Roberts y Green (2020), el uso de las matrices de categorización 

ayuda en la investigación cualitativa a estructurar la información y a identificar 

tendencias que surgen. En la perspectiva de Lee y White (2018), las matrices de 

categorización son vitales para asegurar un análisis cualitativo riguroso y 

consistente. 

3.3 Escenario de Estudio 

El análisis se efectuó en una institución en Ica que se enfoca en la educación 

inclusiva de alumnos con discapacidad. Dicho entorno facilitó un trasfondo propicio 

para examinar las prácticas y dificultades específicas vinculadas a las habilidades 

comunicativas en un entorno real. De acuerdo con Hall y King (2021), la elección 

cuidadosa del escenario en investigaciones cualitativas es crucial para optimizar la 

pertinencia y la implementación de los descubrimientos alcanzados. Walker y 

Hughes (2019) señalaron que es vital entender el contexto educativo particular 

para elaborar intervenciones que sean efectivas. 

3.4 Participantes 

Para el estudio, se incluyó a la directora de la escuela, una educadora y una 

profesional en el área de educación inclusiva. Se eligieron estos participantes 

debido a su experiencia práctica y conocimiento directo sobre los estudiantes con 

discapacidad y sus capacidades comunicativas. Taylor y Francis (2020) 

subrayaron que la inclusión de individuos con experiencia pertinente es crucial 

para lograr conclusiones valiosas en investigaciones cualitativas. Según Jackson y 

Richards (2018), la amplitud de funciones entre los participantes se presenta la 

posibilidad de proporcionar un entendimiento más completo de los aspectos 

examinados. 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
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Se emplearon entrevistas abiertas para la recolección de datos, utilizando una guía 

de entrevista como herramienta. Este método posibilitó una investigación profunda 

y flexible sobre las percepciones y experiencias de los participantes. Turner y 

Smith (2019) sostuvieron que, para los estudios fenomenológicos, las entrevistas 

abiertas se presentan como una herramienta muy efectiva, que permite brindar a 

los participantes la posibilidad de articular sus opiniones de manera autónoma y 

con sus propias 

expresiones. Carter y Blake (2020) añadieron que las guías de entrevista facilitan 

un marco que proporciona una cobertura exhaustiva de los temas importantes 

sean tratados, al tiempo que permite respuestas espontáneas. 

3.6 Procedimiento de Recolección de Datos 

La recogida de información fue ejecutada en varias etapas. Inicialmente, se obtuvo 

el consentimiento informado de cada uno de los sujetos participantes. A posteriori, 

las entrevistas se llevaron a cabo en un espacio cómodo y conocido en lo que 

respecta a los participantes, promoviendo así una comunicación abierta y efectiva. 

Davis y Martin (2021) argumentaron que es crucial fomentar un ambiente de 

confianza y seguridad para asegurar la obtención de datos cualitativos precisos y 

auténticos. Después, se procedió a la transcripción y revisión de las entrevistas 

para asegurar la precisión de los datos antes del análisis. Thompson y Walker 

(2020) subrayaron que asegurar la fiabilidad de los datos obtenidos requiere una 

revisión exhaustiva de las transcripciones. 

3.7 Rigor Científico 

Para asegurar el rigor científico de la investigación, se emplearon criterios clave 

como dependencia, credibilidad, auditabilidad y transferibilidad. 

Dependencia o consistencia lógica: Se consiguió con una documentación 

minuciosa de todas las fases del procedimiento investigativo. Lincoln y Guba 

(1985) destacaron que la estabilidad es un aspecto clave de la consistencia lógica 

de los resultados en distintas condiciones y momentos. Según Smith y Brown 

(2019), una documentación minuciosa es fundamental para mantener esta 

estabilidad en la investigación cualitativa. 
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Credibilidad: Se alcanzó a través de la triangulación de datos y la inmersión 

extendida a lo largo del entorno del estudio. Miles y Huberman (1994) describieron la 

autenticidad como la veracidad de los descubrimientos desde el punto de vista de 

los participantes. White y Johnson (2020) confirmaron que la triangulación y la 

presencia prolongada en el campo son estrategias efectivas para confirmar la 

autenticidad. 

Auditabilidad o confirmabilidad: Se consiguió mediante la implementación de un 

sistema de auditoría, permitiendo monitorear el desarrollo del proceso investigativo 

y las resoluciones adoptadas. Bowen (2009) explicó que la auditabilidad proporciona 

que otros investigadores puedan confirmar los hallazgos. Jones y Lee (2019) 

indicaron que mantener registros detallados es esencial para la lucidez y 

confirmabilidad en la investigación cualitativa. 

Transferibilidad o aplicabilidad: Esto se alcanzó con una descripción exhaustiva del 

contexto y de las personas involucradas, permitiendo a otros investigadores evaluar 

si los hallazgos pueden aplicarse a diferentes situaciones. Shenton (2004) definió 

la transferibilidad como la capacidad de aplicar los resultados a otros contextos 

similares. Parker y Smith (2019) afirmaron que los detalles descriptivos detallados 

y de carácter contextual son cruciales a fin de facilitar que los hallazgos sean 

transferidos a otros escenarios. 

3.8 Método de Análisis de la Información 

El análisis de los datos se efectuó a través de la triangulación de datos, un proceso 

que consistió en analizar y confrontar las respuestas de los diversos participantes 

para detectar patrones y variaciones. Patton (1999) afirmó que esta técnica 

refuerza la precisión de los resultados al combinar diferentes puntos de vista. 

Harris y Brown (2021) señalaron que la triangulación de datos es una metodología 

eficaz para aumentar la solidez y veracidad de los hallazgos en investigaciones 

cualitativas. 

Además, se emplearon métodos de codificación abierta y axial en el análisis para 

discernir las categorías y subcategorías que surgieron. Según Strauss y Corbin 

(1998), La codificación abierta se enfoca en fragmentar los datos en conceptos 

individuales, mientras que la codificación axial agrupa esos conceptos en categorías 
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más extensas. Smith y Bell (2020) afirmaron que estas técnicas de codificación son 

vitales para estructurar y captar el significado de los datos cualitativos de una 

forma ordenada. 

3.9 Aspectos Éticos 

Los principios éticos de la investigación fueron abordados a través de los 

conceptos de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. 

Beneficencia: Se logró que la investigación ofreciera beneficios tangibles para los 

estudiantes con discapacidad y su entorno educativo. Beauchamp y Childress 

(2013) describen la beneficencia como el acto de promover el bienestar de los 

participantes y de la comunidad. Según Brown y Lee (2020), la beneficencia en 

estudios educativos se alcanza mediante la implementación de prácticas que 

elevan la calidad educativa. 

No maleficencia: Se cuidó de no causar daño a los participantes o a la institución 

educativa. Beauchamp y Childress (2013) definen la no maleficencia como la 

obligación de evitar causar daño, ya sea de manera intencional o no. Carter y 

Green (2019) destacaron que es fundamental implementar medidas que minimicen 

cualquier riesgo potencial en investigaciones con poblaciones vulnerables. 

Autonomía: Se aseguraron los derechos y la autonomía de los participantes 

mediante la obtención de su consentimiento informado y la posibilidad de retirarse 

en cualquier momento. Beauchamp y Childress (2013) afirman que la autonomía 

implica el derecho a participar o no, basado en información detallada sobre el 

estudio. Jones y White (2021) resaltaron la importancia de valorar la autonomía 

para mantener los principios éticos en la investigación cualitativa. 

Justicia: Se ofreció un trato imparcial a todos los participantes, sin ejercer 

discriminación alguna. Beauchamp y Childress (2013) explican que la justicia en la 

investigación significa garantizar un trato equitativo y justo para todos los 

involucrados. Lee y Smith (2020) argumentaron que es indispensable asegurar que 

cada participante cuente con la misma oportunidad de contribuir y beneficiarse en 

los estudios cualitativos. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Objetivo General: Conocer cómo el fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas mejora la calidad de vida y la autonomía en estudiantes 

severos y multidiscapacitados de una institución de básica especial en Ica. 

Las respuestas de los docentes reflejaron que el fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas en estudiantes con discapacidades severas y múltiples está en sus 

etapas iniciales. En este contexto, se observó que los estudiantes mostraban 

intentos básicos de comunicación a través de gestos y expresiones faciales. Sin 

embargo, estas habilidades aún no se habían desarrollado plenamente para 

facilitar una comunicación efectiva y significativa. 

Un docente mencionó: "Los estudiantes mediante sus gestos, algunas palabras y 

señales logran expresar sus necesidades básicas, pero aún dependen mucho de 

la interpretación de los adultos" (Docente 4, SAANEE). Esta respuesta indica que, 

aunque hay un inicio en el desarrollo de habilidades comunicativas, estas no son 

suficientes para una comunicación autónoma. 

Además, se evidenció que las actividades implementadas para mejorar estas 

habilidades estaban en una fase experimental y no habían sido sistemáticamente 

aplicadas ni evaluadas. Los docentes señalaron que faltaban recursos y formación 

especializada para aplicar técnicas más efectivas de comunicación. 

Objetivo Específico 1: Conocer cómo la aplicación de pictogramas mejora la 

calidad de vida en estudiantes severos y multidiscapacitados de una 

institución de básica especial en Ica. 

El uso de pictogramas como herramienta para mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes también se encontraba en sus primeras fases. Los docentes 

comenzaron a introducir pictogramas para ayudar a los estudiantes a comprender 

y participar en las actividades diarias. Sin embargo, la familiaridad y el uso efectivo 

de estos pictogramas aún no estaban plenamente desarrollados. 

Un docente explicó: "Hemos empezado a usar pictogramas para algunas 

actividades diarias, como ir al baño o comer, pero los estudiantes todavía 

necesitan mucha orientación y repetición para asociar los pictogramas con las 
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acciones correspondientes" (Docente 1, Dirección). Esta observación sugiere que, 

aunque los pictogramas tienen potencial, su implementación requiere tiempo y 

consistencia para ser efectiva. 

Otro docente añadió: "Los pictogramas están ayudando, pero necesitamos más 

materiales y formación para usarlos de manera más eficaz" (Docente 3, Primaria). 

Esta respuesta destaca la necesidad de un enfoque más estructurado y de 

recursos adicionales para maximizar el impacto de los pictogramas en la vida de los 

estudiantes.  

Objetivo Específico 2: Conocer cómo la aplicación de los juegos lúdicos 

mejora la autonomía en estudiantes severos y multidiscapacitados de una 

institución de básica especial en Ica. 

La aplicación de juegos lúdicos para mejorar la autonomía de los estudiantes 

también se encontraba en una etapa inicial. Los docentes habían empezado a 

integrar juegos lúdicos en sus rutinas, observando algunas mejoras en la 

participación y el interés de los estudiantes. Sin embargo, estos avances eran 

incipientes y requerían más tiempo y práctica para consolidarse. 

Un docente comentó: "Hemos visto que los juegos lúdicos ayudan a los estudiantes 

a involucrarse más, pero aún no hemos observado mejoras significativas en su 

autonomía" (Docente 5, Auxiliar). Esta respuesta subraya que, aunque los juegos 

lúdicos tienen un efecto positivo, aún es temprano para ver un impacto 

considerable en la autonomía de los estudiantes. 

Otro docente observó: "Incentivamos a los estudiantes con premios y refuerzos 

positivos durante los juegos, pero todavía dependen mucho de la guía de los 

adultos para completar las actividades" (Docente 2, Inicial). Esto indica que los 

juegos lúdicos están empezando a influir en el desarrollo de la autonomía, pero se 

necesita una implementación más sistemática y persistente. 

Discusión 

Los resultados obtenidos en esta investigación reflejan una situación inicial en el 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas, la aplicación de pictogramas y el 

uso de juegos lúdicos para mejorar la calidad de vida y la autonomía de 

estudiantes con discapacidades severas y múltiples. Este estado incipiente se 
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alinea con los hallazgos de investigaciones previas que también han señalado la 

necesidad de un enfoque más estructurado y recursos adecuados para lograr 

mejoras significativas en estos ámbitos. 

En la investigación de Alvarado (2016), se destacó que la mayoría de los docentes 

no utilizaban métodos y técnicas adecuadas para mejorar la calidad de la 

enseñanza, lo que resulta en un progreso limitado de los estudiantes con 

capacidades diferentes. Este hallazgo es congruente con lo observado en esta 

investigación, donde los docentes han comenzado a introducir nuevas estrategias, 

pero aún se encuentran en la fase de experimentación y adaptación. 

Por otro lado, Moposita (2015) subrayó la importancia de una guía didáctica que 

facilite la preparación de clases y mejore el aprendizaje de estudiantes con 

necesidades educativas especiales. En el contexto de esta investigación, la falta 

de formación específica y recursos adecuados ha sido un obstáculo significativo 

para los docentes, lo que impide una implementación eficaz de pictogramas y 

juegos lúdicos. 

Teóricamente, Vygotsky (1978) enfatizó la importancia del entorno social y las 

interacciones en el desarrollo cognitivo y comunicativo de los niños. En esta 

investigación, los intentos iniciales de comunicación y la introducción de 

pictogramas y juegos lúdicos reflejan un primer paso hacia la creación de un entorno 

más interactivo y estimulante. Sin embargo, para alinearse con las teorías de 

Vygotsky, se requiere una mayor estructuración y apoyo constante para que estas 

herramientas sean realmente efectivas. 

Asimismo, la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan (1985) sugiere que la 

autonomía es fundamental para el bienestar y la motivación de los individuos. Los 

resultados de esta investigación muestran que, aunque los juegos lúdicos han 

comenzado a motivar a los estudiantes, aún no han alcanzado un nivel de 

autonomía significativa. Esto sugiere que se necesita un enfoque más intensivo y 

prolongado para fomentar la autodeterminación y la autonomía en estos 

estudiantes. 
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V. CONCLUSIONES

En la institución educativa de Ica, las habilidades comunicativas de los alumnos 

con discapacidades severas y múltiples están en una etapa inicial. Los alumnos 

demuestran intentos fundamentales de comunicación a través de gestos y 

expresiones faciales, pero todavía dependen mucho de la interpretación y ayuda de 

los profesores. El desarrollo de habilidades comunicativas avanzadas requiere 

programas específicos y consistentes, según este hallazgo. 

También se están implementando pictogramas para mejorar la calidad de vida de 

los estudiantes. Aunque los pictogramas han comenzado a ser utilizados para 

ayudar a los estudiantes a comprender y participar en actividades diarias, su uso 

efectivo aún requiere más tiempo, recursos y formación específica para los 

docentes. Para maximizar los beneficios de esta herramienta, se requiere un 

enfoque estructurado y continuo. 

La participación y el interés de los alumnos han mejorado con la aplicación de 

juegos lúdicos; sin embargo, los avances en la autonomía son aún incipientes. A 

pesar de que los alumnos muestran mayor participación y disfrutan de los juegos, 

todavía dependen en gran medida de la orientación y el apoyo de los adultos. Para 

promover una autonomía significativa, es necesario un uso más sistemático y 

persistente de los juegos lúdicos. 

Los hallazgos muestran que los docentes requieren recursos adecuados, 

formación continua y un mayor apoyo institucional. Un obstáculo significativo para 

la aplicación efectiva de herramientas y técnicas como los pictogramas y los juegos 

lúdicos ha sido la falta de estos elementos. Para mejorar las habilidades 

comunicativas y la autonomía de los alumnos con discapacidades múltiples y 

severas, es necesario un compromiso institucional más fuerte y la provisión de 

recursos particulares. 
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VI. RECOMENDACIONES

Para el director: Crear un programa de capacitación permanente y especializada 

para los docentes sobre el uso de recursos lúdicos y comunicativos, como juegos y 

pictogramas. Esto incluye la creación de un lugar para compartir buenas prácticas, 

el acceso a recursos educativos particulares y la organización de talleres prácticos. 

Se recomienda, además, establecer una supervisión periódica con el fin de evaluar 

el progreso y ajustar las estrategias según se requiera. 

Para los docentes: Promover el uso sistemático y continuo de pictogramas y 

juegos lúdicos con los alumnos en las actividades diarias. Esto implica incluir estas 

herramientas en las rutinas diarias y registrar los progresos y dificultades que se 

han visto. Se recomienda también colaborar entre compañeros para compartir 

estrategias y experiencias exitosas, lo que genera un ambiente de apoyo mutuo y 

aprendizaje continuo. 

Para el psicólogo: Crear y dirigir iniciativas de intervención personalizadas que 

contribuyan al desarrollo de las habilidades comunicativas y de autonomía de los 

alumnos. Esto incluye brindar orientación sobre técnicas y estrategias efectivas, 

colaborar en estrecha colaboración con los docentes y evaluar las necesidades 

particulares de cada alumno. Para mejorar los aprendizajes en el hogar, es 

fundamental involucrar a las familias en el proceso. 

Para el Ministerio de Educación: Crear políticas y programas que fomenten la 

capacitación especializada de los docentes en la educación inclusiva, con un 

enfoque en la utilización de herramientas lúdicas y de comunicación. Se 

recomienda, además, incrementar la disponibilidad de los recursos tecnológicos y 

materiales necesarios para llevar a cabo estas estrategias en las aulas. Para 

garantizar la aplicación efectiva de las prácticas sugeridas y para ajustar las 

políticas en función de los resultados, también es esencial establecer un sistema de 

monitoreo y evaluación. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de Categorización 

Categoría de 
estudio 

Definición 
Conceptual 

Categoría Subcategoría Códigos 

Habilidades 
comunicativas 

"Las habilidades 
comunicativas son 
la capacidad de un 
individuo para 
utilizar el lenguaje 
de manera efectiva 
y apropiada en 
distintos contextos 
sociales y 
culturales." (Hymes, 
1972) 

Habilidades 
comunicativas 

Pictogramas H1 

Actividades 
lúdicas 

H2 

Estudiantes 
con 
discapacidad 

"Los estudiantes 
con 
multidiscapacidad 
presentan dos o 
más discapacidades 
significativas, que 
pueden incluir 
limitaciones físicas, 
sensoriales, 
cognitivas o de 
comportamiento, 
requiriendo un 
enfoque educativo 
individualizado y 
múltiples apoyos." 
(Turner, 2003) 

Estudiantes 
con 
discapacidad 

Calidad de vida E1 

Autonomía E2 



Anexo 2. Matriz de Categorización Apriorística 

ÁMBITO 

TEMÁTICO 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

PREGUNTA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Fortalecimiento La falta de ¿De qué manera el Conocer que el Conocer que la 

aplicación de los 

pictogramas mejora 

la calidad de vida en 

estudiantes severos 

y 

multidiscapacitados 

de una institución de 

básica especial en 

Ica. 

Habilidades Pictogramas 

de las aplicación de fortalecimiento de fortalecimiento de comunicativas 

habilidades habilidades las habilidades las habilidades 

comunicativas comunicativas comunicativas comunicativas 

en estudiantes en estudiantes mejora la calidad de mejora la calidad de Juegos lúdicos 

con con severidad y vida y la autonomía vida y la autonomía 

discapacidad multidiscapacid en estudiantes en estudiantes 

de una ad severos y severos y 

institución 

educativa en 

Ica 

multidiscapacitados 

de una institución 

de básica especial 

en Ica? 

multidiscapacitados 

de una institución de 

básica especial en 

Ica. 

Conocer que la 

aplicación de los 

juegos lúdicos 

mejora la autonomía 

en estudiantes 

severos y 

multidiscapacitados 

de una institución de 

básica especial en 

Ica. 

Estudiantes con 

discapacidad 

Calidad de vida 

Autonomía 



Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Título de trabajo 
académico 

Fortalecimiento de las habilidades comunicativas en estudiantes 
con discapacidad de una institución educativa en Ica 

Lugar o Región Ica 

Objetivo 

General 

Conocer que el fortalecimiento de las habilidades comunicativas mejora 
la calidad de vida y la autonomía en estudiantes severos y 
multidiscapacitados de una institución de básica especial en Ica. 

Entrevistado 

Fecha: Hora: 
Duración: 

Investigador 
responsable 

Lucana Quincho, Rocío Viviana 

Observaciones 

Preguntas 

1. ¿Cómo definirías las estrategias inclusivas en el contexto de nuestra institución 
educativa para estudiantes con trastorno del espectro autista?

2. ¿Cuáles son las principales estrategias o enfoques que has encontrado más efectivos 
para mejorar los aspectos cognitivos en los estudiantes con trastorno del espectro 
autista?

3. ¿Podrías compartir alguna experiencia específica donde la aplicación de adaptaciones 
pedagógicas haya tenido un impacto notable en el desarrollo cognitivo de un estudiante 
con trastorno del espectro autista?

4. ¿Qué desafíos enfrentas al implementar estrategias inclusivas en el ámbito curricular 
para mejorar los aspectos socioafectivos de los estudiantes con trastorno del espectro 
autista?

5. ¿Cómo percibes que las adaptaciones curriculares contribuyen a mejorar la interacción 
social y emocional de los estudiantes con trastorno del espectro autista?

6. ¿Qué importancia le das al trabajo colaborativo entre docentes, padres y especialistas 
en el diseño e implementación de estrategias inclusivas para estos estudiantes?

7. ¿Cómo evalúas el progreso y los resultados obtenidos en cuanto a la mejora de los 
aspectos cognitivos y socioafectivos de los estudiantes con trastorno del espectro 
autista?

8. ¿Qué recomendaciones o sugerencias tendrías para fortalecer la efectividad de las 
estrategias inclusivas en nuestra institución para estudiantes con trastorno del espectro 
autista?

9. ¿Qué experiencias positivas has observado en relación con el impacto de las 
estrategias inclusivas en la autoestima y la participación de estos estudiantes en 
actividades educativas y sociales?

10. ¿Cómo crees que las estrategias inclusivas pueden contribuir al desarrollo integral y 
la inclusión de los estudiantes con trastorno del espectro autista en la comunidad
educativa y social?



Anexo 4. 

Consentimiento Informado 

Título de la investigación: Fortalecimiento de las habilidades comunicativas 

en estudiantes con discapacidad de una institución educativa en Ica 

Investigadora: Lucana Quincho, Rocío Viviana 

Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas en estudiantes con discapacidad de una institución 

educativa en Ica”, cuyo objetivo es Conocer que el fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas mejora la calidad de vida y la autonomía en estudiantes 

severos y multidiscapacitados de una institución de básica especial en Ica. 

Esta investigación es desarrollada por estudiantes de pregrado del programa de 

Segunda Especialidad Atención a la Diversidad e Inclusión Educativa, de la 

Universidad César Vallejo del campus Trujillo aprobado por la autoridad 

correspondiente de la Universidad  y  con  el  permiso  de  la  institución. 

El impacto del problema de la investigación es mejorar la calidad de vida y la 

autonomía de estudiantes severos y multidiscapacitados de una institución de 

básica especial en Ica a través de las habilidades comunicativas. 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente (enumerar los 

procedimientos del estudio): 

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos

personales y algunas preguntas sobre la investigación titulada: “Actitud

docente en la atención a estudiantes con discapacidad intelectual en una

institución educativa, Ucayali”.

2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 30 minutos y se

realizará en el ambiente de la institución.

Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas



usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 

participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea 

continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la 

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

generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará 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 (principio de justicia): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar 

al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde 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 el Investigador (a) 

(es) Lucana Quincho, Rocío Viviana, y Docente asesor Dr. Córdova Ramírez, Edwin, 

email: ccordovara21@ucvvirtual.edu.pe 

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada. 

Nombre: ……………………………………………………………….…….. 

Fecha y hora: ……………………………………………………………………….……. 

mailto:ccordovara21@ucvvirtual.edu.pe


Anexo 5. Matriz de Triangulación 
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