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RESUMEN 

El objetivo del estudio es conocer cómo la enseñanza de lengua de señas peruana 

mejora el desempeño laboral y compromiso en docentes en una institución 

educativa de Chiclayo. Se fundamenta en teorías de inclusión educativa y la 

necesidad de adaptación de estrategias pedagógicas para estudiantes con 

discapacidad auditiva. El estudio utiliza una metodología cualitativa, con un diseño 

fenomenológico, centrado en describir y entender las vivencias de los docentes. La 

población del estudio incluye a cuatro docentes del nivel inicial que atienden a 

estudiantes entre 3 a 5 años, entre ellos, estudiantes con discapacidad auditiva. 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron entrevistas 

semiestructuradas, las cuales permitieron obtener información detallada sobre las 

experiencias y percepciones de los docentes. Los principales resultados indican 

que los docentes reconocen la importancia de la lengua de señas peruana en 

mejorar la comunicación y el desempeño laboral, pero también destacan la falta de 

formación y recursos adecuados como barreras significativas. Las conclusiones del 

estudio subrayan la necesidad de implementar programas de capacitación en 

lengua de señas peruana para docentes, con el fin de promover un entorno 

educativo más inclusivo y efectivo. 

Palabras clave: Inclusión educativa, LSP, desempeño docente, discapacidad 
auditiva, capacitación docente. 
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ABSTRACT 

The objective of the study is to understand how the teaching of Peruvian sign 

language improves the work performance and commitment of teachers in an 

educational institution in Chiclayo. It is based on theories of educational inclusion 

and the need to adapt pedagogical strategies for students with hearing disabilities. 

The study uses a qualitative methodology with a phenomenological design, focused 

on describing and understanding the experiences of teachers. The study population 

includes four early childhood education teachers who serve students between 3 to 

5 years old, including students with hearing disabilities. The instruments used for 

data collection were semi-structured interviews, which provided detailed information 

about the teachers' experiences and perceptions. The main results indicate that 

teachers recognize the importance of Peruvian sign language in improving 

communication and work performance, but also highlight the lack of training and 

adequate resources as significant barriers. The study's conclusions emphasize the 

need to implement training programs in Peruvian sign language for teachers, in 

order to promote a more inclusive and effective educational environment. 

Keywords: Educational inclusion, Peruvian sign language, teacher performance, 

hearing disability, teacher training. 



I. INTRODUCCIÓN

Toda iniciativa que busque la inclusión como una forma de vida debe tener la 

mirada en la persona como finalidad para alcanzar su propósito, donde los 

integrantes de la comunidad intervienen desde el rol que desempeñan. En 

España, para los investigadores Ortiz y Carrión (2020) la escuela vista como 

un mecanismo social le obliga a asumir con disciplina y valentía a los 

diferentes actores educativos. La inclusión es labor de todos, una de las piezas 

fundamentales de este proceso es cómo todas las iniciativas y actividades 

deben estar encaminadas a lograr y mantener un contexto inclusivo. 

El investigador español Moliner (2020), manifiesta que, para lograr el 

progreso de los principios de equidad y justicia social, las escuelas deben ser 

más inclusivas. Para tal fin, las escuelas inician una transformación con 

perspectivas inclusivas, es un proceso pausado y controvertido que exige una 

interrelación entre la teoría que surge de la investigación en educación 

inclusiva y los conocimientos prácticos que se originan en la escuela. La 

educación inclusiva es un proceso de transformación constante, este apoyo y 

seguimiento necesita "ponerse en marcha" de manera colaborativa. 

La información del entorno ingresa a través de los sentidos y es enviada 

al cerebro para ser interpretada y provista de significado. Si estos o alguno de 

ellos se ve lesionado, impacta en el aprendizaje. Dentro de ese contexto, en 

España, Alegre y Villar (2019) realizaron un estudio cuyo propósito fue 

comprender los aspectos emocionales de los niños en condición de 

discapacidad auditiva, desde la perspectiva de los niños, padres y profesores, 

al comparar sus efectos en el desarrollo del lenguaje, los resultados indican 

que es posible desarrollar programas para niños en el campo educativo para 

tal fin. 

La educación es el recurso que facilita a las personas a participar de 

manera eficaz en la sociedad y en su desarrollo, por tal razón, es 

preponderante que los docentes se encuentren en proceso permanente de 

capacitación que les permita atender los desafíos de su realidad. En ese 

sentido, los investigadores ecuatorianos Sánchez et al. (2020) sostienen que 
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hoy en día, la educación es un instrumento primordial para el desarrollo 

de todas las personas, no obstante, algunas dificultades auditivas no permiten 

el desarrollo intelectual de quienes no tienen la oportunidad de prepararse 

para el aprendizaje. 

Los maestros necesitan mejorar su práctica pedagógica, pero es desde 

su formación profesional inicial, que se tienen que hacer cambios en el 

currículo, que les brinde herramientas para atender a la diversidad. En esta 

instancia, en México, Márquez y Andrade (2020) señalan que los últimos años 

han sido de cambios en los programas curriculares de las instituciones 

de formación docente, están centrados en abordar cuestiones de diversidad, 

pero la práctica docente de los estudiantes durante la capacitación a 

menudo no estuvo exenta de dificultades y barreras que limitan la práctica 

docente en las aulas. 

El proceso de enseñanza requiere de estrategias que atiendan la 

diversidad del aula acompañada del uso de recursos que permitan el acceso 

a la información y experiencias significativas para construir aprendizajes. En 

ese contexto, en Cuba, Peña et al. (2020) sustentan que, entre muchos 

factores, lograr la inclusión en la educación dependerá de la implementación 

de buenas prácticas de enseñanza y aprendizaje. Se deben poner en marcha 

las mejores acciones pedagógicas para fomentar el aprendizaje en los 

educandos, es decir, teniendo en cuenta la elección de métodos y 

procedimientos adecuados. 

El acceso a la comunicación es vital en el aprendizaje, en nuestro país 

la apropiación de la lengua de señas está enfatizado a docentes de Educación 

Básica Especial, sin embargo, cuando un docente de Básica Regular atiende 

a niños con discapacidad auditiva, se encuentra limitado en la interacción con 

ellos. En nuestro país, Romero et al. (2021) consideran que, si tratamos la 

interacción con personas sordas, es importante ofrecer medidas en el ámbito 

educativo que den la oportunidad de aprender tanto a las personas que tienen 

esta condición como a las que no. 

En Lambayeque, Piscoya (2020) realiza una investigación con relación 

a las barreras comunicacionales que experimentan las personas sordas 
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cuando acuden a un centro de salud, determina que las personas con sordera 

necesitan la presencia de un familiar o alguien más para comunicarse con 

el personal médico y técnico, ya que estos carecen de conocimientos y 

formación en lenguaje de señas. Además, considera que es un grupo 

vulnerable, por lo que es necesario ubicarlos y seguir su trayectoria para 

garantizar su inclusión en la sociedad. 

Al respecto, se enunció el consecuente problema general ¿De qué 

manera la enseñanza de lengua de señas peruana mejora el desempeño 

laboral y compromiso en docentes en una institución educativa de Chiclayo? y 

los problemas específicos: ¿De qué manera el método de la enseñanza de 

lengua de señas peruana mejora el desempeño laboral en docentes en una 

institución educativa de Chiclayo? y ¿De qué manera la comunicación total en 

la enseñanza de lengua de señas peruanas mejora el compromiso en 

docentes en una institución educativa de Chiclayo? 

La indagación tiene como objetivo general: Conocer que la enseñanza 

de lengua de señas peruanas mejora el desempeño laboral y compromiso en 

docentes en una institución educativa de Chiclayo, y como específicos: 

Conocer que el método de la enseñanza de lengua de señas peruana mejora 

el desempeño laboral en docentes en una institución educativa de Chiclayo. 

Conocer la comunicación total en la enseñanza de lengua de señas peruanas 

mejora el compromiso en docentes en una institución educativa de Chiclayo. 

En una institución del nivel inicial, se reflejan dificultades en la 

comunicación de docentes con estudiantes en condición de discapacidad 

auditiva. Por lo tanto, los docentes de la institución desconocen la forma de 

comunicarse con este grupo de estudiantes. Es de gran relevancia, que las 

docentes del nivel Inicial conozcan la enseñanza de lengua de señas peruana 

para mejorar su desempeño laboral y compromiso, lo que posibilitará a los 

estudiantes con sordera participar en su trayectoria educativa de acuerdo a 

sus necesidades de aprendizaje. 

Además, la investigación aportará información para casos similares que 

se evidencian en otras instituciones, permitirá ampliar el conocimiento en 

relación a los procesos de aprendizaje que demandan estudiantes en 
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condición de discapacidad auditiva y confrontarla con otros hallazgos 

científicos semejantes a fin de analizar su pertinencia y avance en este tema. 

Esta investigación emerge de la necesidad de conocer la enseñanza de lengua 

de señas peruana para mejorar el desempeño laboral y compromiso en 

docentes del nivel inicial que atienden a estudiantes en condición de 

discapacidad auditiva, en ese sentido, se vuelve importante en nuestro 

sistema educativo promover el enfoque de atención a la diversidad. 

Esta investigación aspira instalar el uso de la lengua de señas peruana 

como un método de comunicación y podría ser replicable en las aulas del nivel 

inicial de las distintas instituciones educativas, de tal manera que beneficien a 

todos los estudiantes de Chiclayo. Durante la indagación, no se ha encontrado 

información suficiente sobre la enseñanza de la lengua de señas peruana a 

docentes del nivel inicial a nivel local y nacional, el presente estudio colabora 

con mejorar el desempeño laboral y compromiso en docentes del nivel inicial 

que atienden a estudiantes en condición de discapacidad auditiva, 

considerando las prácticas educativas inclusivas, la cultura y las políticas de 

inclusión. 

El enfoque cualitativo, a nivel de investigación, diseño, metodología y 

estrategias, contribuirán con otras investigaciones porque permitirá ejecutar 

acciones empleando métodos de comunicación acordes a la diversidad del 

aula, permitiendo la evaluación de las acciones desarrolladas para ejecutarlas 

de manera más pertinente en el proceso sobre atención a la diversidad que se 

viene implementando en nuestro país. La investigación es realizable, porque 

se cuenta con las herramientas y medios posibles para realizarla. 

En conclusión, el tema de investigación es: Enseñanza de lengua de 

señas peruana en docentes en una institución educativa de Chiclayo, la línea 

de investigación: Educación y Calidad Educativa, la unidad de análisis: 

Enseñanza de lengua de señas peruana y docentes del nivel inicial, se delimita 

la problemática: Desconocimiento de la lengua de señas peruana en las 

docentes que atienden a estudiantes del nivel inicial en condición de 

discapacidad auditiva, la población de estudio: Docentes que atienden a 

estudiantes del nivel inicial en condición de discapacidad auditiva, lugar de 

estudio: Instituciones educativas del nivel inicial de Chiclayo, año de estudio: 
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2023, duración de la investigación: 8 meses. 
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II. MARCO TEÓRICO

En la escena internacional, Sánchez et al (2019) señalan la importancia de 

emplear estrategias metodológicas inclusivas que procuren la formación en 

estudiantes con discapacidad auditiva en la educación básica. El objetivo es 

proporcionarles una educación de mayor calidad, fomentando la inclusión en 

el ambiente escolar junto a sus compañeros sin discapacidades. En ese 

sentido, se hace necesario que los docentes incorporen estrategias que 

atiendan a los estudiantes en condición de discapacidad auditiva, es decir, las 

oportunidades para aprender son para todos. 

Por su parte, en México, Hernández et al (2021) sostienen que, en 

varias culturas, los estudiantes con discapacidad enfrentan una disminución 

en su dignidad, ya que no solo deben enfrentar desafíos desiguales debido a 

su condición, sino que también tienen menos oportunidades de participación y 

aprendizaje en el entorno escolar convencional. Por esta razón, este estudio 

profundiza en las narrativas que describen la experiencia escolar de una 

alumna con discapacidad auditiva, resaltada por una comunicación no 

adecuada. Este estudio nos lleva a reflexionar sobre las estrategias de 

enseñanza en el proceso comunicativo que se desarrollan en las aulas para 

estudiantes con esta condición. 

En el ámbito nacional, Venturo y Ocaña (2021) señalan que, los 

estudios han evidenciado que los resultados de la formación de los estudiantes 

están vinculados al rendimiento de los profesores y líderes en las escuelas 

públicas. Al respecto, se debe brindar estrategias de enseñanza aprendizaje 

que mejore el desempeño docente y permita a las escuelas brindar atención 

adecuada y en el momento preciso de acuerdo a lo que requiere cada 

estudiante en un marco de respeto e inclusión para garantizar una educación 

de calidad. 

Estrada y Mamani (2020) realizaron un estudio cuyo propósito fue 

establecer la vinculación entre el compromiso y el rendimiento de 

los profesores en las escuelas del contexto urbano del distrito de Las Piedras 

durante el año 2018. Para la recopilación se utilizaron cuestionarios validados 

internacionalmente y adaptados en el Perú por Oscar Martín Rivera Carrascal. 
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En conclusión, se infiere que a medida que aumenta el compromiso de los 

docentes, su actuar mejora de manera significativa, y viceversa. Desde esta 

perspectiva, es el docente que de manera responsable y voluntaria asume su 

rol con un propósito: lograr aprendizajes en sus estudiantes. 

Por otro lado, Cahuas y Bolívar (2023) sostienen que, a la fecha, se han 

producido indagaciones centradas en la interpretación de la lengua de señas, 

abordando temas que involucran la correspondencia entre los intérpretes de 

lengua de señas (ILS) y la comunidad sorda. Dada la existencia de estos 

estudios, ha surgido la importancia por explorar más a fondo la dinámica entre 

estos dos grupos en un escenario específico. En tal sentido, la adquisición de 

la lengua de señas peruana va más allá de posesionarse de ella, es 

sumergirse en su cultura, en su forma de aprender e interactuar en la sociedad. 

Por su parte, Quiroz (2023) analizó el impacto del lenguaje de señas 

peruanas en el desarrollo de la empatía en estudiantes de secundaria en Virú. 

Se encontraron relaciones moderadas y directas entre la lengua de señas 

peruanas y la empatía. Además, se observó que la repercusión de la lengua 

de señas peruanas es relevante, estableciendo una relación moderada y 

directa con la afinidad de los estudiantes que forman parte de la muestra. El 

estudio demuestra que la inclusión y respeto a la diversidad es el camino para 

lograr aprendizajes. 

Enseguida, se exponen investigaciones sobre la categoría de lengua 

de señas peruana. Al respecto, podemos indicar que, en el Perú, la Ley N° 

29535 (2010) Ley que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas 

peruana, la define como “la lengua de una comunidad de sordos, que 

comprende las lenguas o sistemas lingüísticos de carácter visual, espacial, 

gestual y manual en cuya conformación intervienen factores históricos, 

culturales y sociales y que tradicionalmente son utilizados como lengua en un 

territorio determinado”. 

Por otra parte, en Venezuela, Morales (2015) señala que la lengua 

como estructura lingüística, no solo sirve como herramienta para la 

comunicación entre personas, sino que también representa un aspecto 

esencial de la vida social. Además, la lengua funciona como el componente 
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central que une o entrelaza la cultura de una comunidad. En ese sentido, la 

lengua forma parte de la visión que tenemos del mundo, es nuestra identidad 

y la forma como interactuamos con nuestro grupo. 

En Perú, el Ministerio de educación (2015) refiere que, la lengua de 

señas es un medio de comunicación visual que se aprecia mediante la vista y 

se utiliza con las manos como elementos activos para articular. Requiere el 

empleo del espacio como parte de su estructura fonológica y como referencia 

temporal. Dominarlo implica desarrollar la atención, percepción y memoria 

visual, así como destreza manual, manejo del espacio, expresión facial y 

corporal. Por otra parte, en España, Báez y González (2013) sostienen que las 

lenguas de señas son aprovechadas por las comunidades sordas que, al no 

poder oír, han diseñado una forma natural de comunicación basada en gestos 

y expresiones visuales. 

Respecto a la subcategoría método, Navarro y Samón (2017) señalan 

que, el método educativo es una serie de pasos, actividades o procedimientos 

realizados por el docente, que reflejan cómo se estructuran las formas 

académicas para enseñar dentro del proceso educativo. En tanto, Serna 

(1985) sostiene que, el futuro del estudiante depende más del método que 

usemos para enseñar que de la información que impartimos, porque con un 

buen método, estará preparado para aprender lo que requiera. 

En relación con la subcategoría Comunicación Total, Chavarría (1985) 

la define como la teoría que enfatiza el derecho tanto del profesor como del 

estudiante con discapacidad auditiva a emplear todas las modalidades de 

comunicación posibles para construir un repertorio de conceptos y lenguaje. 

Estas modalidades abarcan desde el lenguaje gestual natural creado por el 

niño, la terapia auditiva, el uso de signos manuales, la palabra hablada, la 

lectura de labios hasta la comunicación gestual formal. Desde otro punto de 

vista, Costello (2000) sostiene que la Comunicación Total brinda las mejores 

condiciones para el aprendizaje y para que las personas desarrollen sus 

capacidades al máximo. 

Por otra parte, respecto a la categoría docentes del nivel Inicial, la Ley 

General de Educación Nº 28044 (2003) acota que el profesor es el actor 
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fundamental del proceso educativo ya que su propósito principal es aportar de 

manera efectiva a la formación integral de los estudiantes, abarcando todas 

las áreas del desarrollo humano. En tanto, el Marco de Buen Desempeño 

Docente (2014) identifica la docencia como una labor compleja. Para llevarla 

a cabo, se requiere un enfoque reflexivo, que implica mantener una relación 

independiente y crítica con el conocimiento requerido, así como la habilidad 

de tomar decisiones adecuadas en cada situación específica. 

Gil y Sánchez (2004) manifiestan que, la Educación Inicial abarca el 

cuidado y enseñanza de niños desde antes de nacer hasta los 6 años. Su 

propósito principal es apoyar el desarrollo infantil, lo que implica proporcionar 

una educación integral en un entorno de alta calidad. Por ende, la docente del 

nivel Inicial se ha formado para asumir el rol de mediador al favorecer el 

proceso enseñanza aprendizaje a través de interacciones de calidad. 

En lo que alude a la subcategoría desempeño, el Marco de Buen 

Desempeño Docente (2014) señala que los desempeños docentes se refieren 

a las acciones visibles del individuo que pueden ser detalladas, valoradas y 

que muestran su competencia. En otro orden de ideas, Escribano (2018) 

sostiene que, la excelencia de la educación está supeditada en gran medida 

en el desempeño docente. Más allá de los recursos financieros y el plan de 

estudios, la labor humana de los docentes es fundamental. Actuar 

profesionalmente según las demandas actuales de la sociedad y la época, y 

cultivar aprendizajes para toda la vida con convicción y responsabilidad, es 

esencial para lograrlo. 

Respecto a la subcategoría compromiso, el Marco de Buen Desempeño 

Docente (2014) indica que, etimológicamente, “vínculo” supone “atadura” y 

“compromiso”, implicando una conexión emocional, empatía, responsabilidad, 

atención y preocupación por el bienestar del otro. Además, implica la 

disposición para descubrir lo más positivo en cada persona. Por su parte, 

Fuentealba e Imbarack (2014) definen el compromiso como una conexión 

emocional que impacta en cómo las personas piensan y actúan. Esta conexión 

impulsa a realizar esfuerzos significativos de manera voluntaria en beneficio 

de aquello a lo que se están comprometidos. Kwan (2012) menciona que, 
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normalmente los maestros muestran su compromiso en tres áreas: con la 

institución educativa, con el proceso de enseñanza y con el bienestar de los 

alumnos. 
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III. MÉTODO 
3.1.  Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación: Esta investigación se desarrolló desde la 

perspectiva de la metodología cualitativa, en ese sentido, Hernández-Sampieri 

y Mendoza (2018) argumentan que, en la indagación cualitativa, el camino se 

va trazando en función del entorno y los sucesos que surgen a medida que 

avanza la investigación, además, que antes, durante y después de recabar y 

analizar los datos, surgen interrogantes, es decir, se produce un proceso 

recurrente, dinámico, entre los acontecimientos y su explicación. 

 El presente estudio se basó en el tipo de investigación aplicada, al 

respecto, Vargas (2009) señala que la investigación aplicada actúa como un 

vínculo crucial entre el ámbito científico y la sociedad, permite que los saberes 

adquiridos sean transferidos a los contextos donde son requeridos y en donde 

la situación se busca modificar o transformar. 

3.1.2 Diseño o método de investigación: Esta indagación posee un diseño 

fenomenológico. Para Hernández y Mendoza (2018), este diseño tiene como 

finalidad fundamental describir y entender las vivencias personales vinculadas 

a un fenómeno particular, reconociendo las similitudes y diferencias entre estas 

vivencias. Algunas veces, el propósito es revelar el significado que dicho evento 

tiene para múltiples individuos. 

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización: Gomes (2003) 

define la palabra "categoría" como aquella que se utiliza para describir un 

concepto que incluye elementos o aspectos que comparten características 

similares o están interconectados. Las categorías utilizadas en esta 

investigación son: lengua de señas peruana y docentes del nivel Inicial. Y las 

subcategorías que se emplearon fueron las siguientes: método y comunicación 

total, desempeño docente y compromiso docente, para cada una de las dos 

categorías, respectivamente. (Ver anexo 1: Tabla de categorización y Anexo 2: 

Matriz de categorización apriorística)  

3.3. Escenario de estudio: El estudio se realizó en la ciudad de Chiclayo, 

provincia de Chiclayo, región Lambayeque. La ciudad de Chiclayo cuenta con 

41 instituciones educativas públicas del nivel Inicial. La investigación se abordó 

en una institución educativa del nivel Inicial de zona urbana, cuenta con 6 

docentes que atienden alrededor de 175 estudiantes de entre 3 a 5 años de 
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edad, entre ellos a estudiantes en condición de discapacidad auditiva, en turno 

mañana y tarde. Para el acceso a la institución educativa hay rampas, además, 

los servicios higiénicos cuentan con baranda e inodoros apropiados para la 

edad de los estudiantes. 

3.4. Participantes: Se consideró para la investigación a 4 docentes nombradas 

del nivel Inicial de una institución educativa que atienden a estudiantes entre 3 

a 5 años de edad, entre ellos a estudiantes en condición de discapacidad 

auditiva. Las docentes cuentan con más de una década de experiencia en 

pedagogía, han participado en cursos de autoformación en temas de inclusión 

educativa, pero desconocen la lengua de señas peruana. 

    3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: Para la obtención 

de información en este estudio se recurrió a la técnica de la entrevista. En 

correspondencia a ello, Trindade y Torillo (2016) sostienen que, en la 

investigación cualitativa, el propósito de cualquier entrevista consistirá en 

recoger opiniones de los participantes, interpretar sus ideas, impresiones, 

sentimientos, acciones y motivaciones en relación con el tema en estudio y a 

sus vivencias. Díaz y Ortiz (2005) aclaran que la guía no sigue un registro rígido, 

sino que más bien es una enumeración de áreas amplias que deben plantearse 

con cada entrevistado. Siendo menester formular preguntas vinculadas con 

temas específicos. 

     En ese sentido, el instrumento que se utilizó para la entrevista al directivo y 

docentes inclusivos de la institución educativa, fue una guía de entrevista, en 

cuyo contenido se consigna el título del trabajo académico, el lugar de la 

investigación, el objetivo general, las preguntas relacionadas a cada objetivo 

específico y los datos del investigador responsable. Ver anexo 2. 

3.6. Procedimiento de recolección de datos: Hernández y Mendoza (2018), 

sustentan que la recolección de datos cualitativos es la recopilación de relatos 

en los contextos naturales y diarios de los participantes. En ese orden de ideas, 

el recojo de información de esta indagación se ejecutó a través de una guía de 

entrevista que tuvo como insumos el objetivo general y objetivos específicos. 

Asimismo, se procedió a requerir a cada participante el consentimiento 

informado, se precisó con cada uno de ellos el lugar, hora y fecha para realizar 

la entrevista, posteriormente se ejecutó la entrevista a la especialista de 
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educación, al director y docentes de una institución educativa de educación 

Inicial.  

     Con relación a la triangulación de información, Terán et al (2022) indican 

que la triangulación, como método de apoyo, trae como consecuencia 

diferentes perspectivas, lo que otorga un agregado para comprender con más 

precisión la realidad social objeto de investigación. En relación con eso, las 

respuestas brindadas por los entrevistados fueron registradas en una matriz 

para su posterior triangulación. 

3.7. Rigor científico: Morse et al (2002) Plantean que es la oportunidad de 

valorar la relevancia de que el investigador implemente acciones de 

confirmación durante el desarrollo de la investigación, de tal manera que 

permita asegurar que la validez y la fiabilidad se logren de forma activa, en lugar 

de necesitar de la evaluación de terceros al concluir el proyecto de 

investigación. Para Guillén y Sanz (2021), el rigor científico es una 

característica del ser humano y de los estudios de investigación, cuyas 

reflexiones de base científica se distinguen por su precisión y firmeza. En ese 

marco, la guía de entrevista aplicada al directivo y docentes de una institución 

educativa de educación inicial recogió las respuestas de los participantes las 

cuales fueron trasladadas de forma exacta y veraz a la matriz de triangulación. 

Durante todo el proceso se garantiza el recojo y análisis de la información, así 

como también el informe de los hallazgos. 

3.8. Método de análisis de la información: Para Carrillo et al (2011), el recojo 

y análisis de información en la investigación cualitativa son procedimientos 

complejos que ocurren al mismo tiempo. La evaluación escolta al proceso de 

recojo de datos desde el principio, guía el desarrollo del estudio y favorece 

ahondar en los temas que van surgiendo durante la investigación. Sanjuán 

(2019) señala que el propósito fundamental de la indagación cualitativa es 

ahondar en el conocimiento de los hechos que se suscitan en un determinado 

contexto, desde la perspectiva de sus participantes, por lo tanto, el análisis de 

los datos hace hincapié en el sentido de la realidad. 

3.9 Aspectos éticos: Esta investigación se resolvió tomando en consideración 

el código de ética en investigación de la universidad César Vallejo. En esta 
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investigación se utilizó el consentimiento informado de los participantes, en ese 

sentido, cabe mencionar a Rodríguez et al (2020), quienes señalan que el 

consentimiento informado es un aval para quienes participan en la 

investigación, además, que permite encuadrar la investigación. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Objetivo General: Conocer cómo la enseñanza de lengua de señas peruana 

mejora el desempeño laboral y compromiso en docentes en una institución 

educativa de Chiclayo. 

Los resultados indicaron que la enseñanza de la lengua de señas peruana se 

encontraba en la fase inicial de implementación entre los docentes. Aunque 

todos reconocieron su importancia, ninguno había recibido capacitación formal 

en esta área. Esto se reflejó en respuestas como "La falta de formación en lengua 

de señas limita mi capacidad de comunicarme efectivamente con los estudiantes 

con discapacidad auditiva" (Docente A) y "Nos gustaría aprender, pero no 

tenemos acceso a cursos especializados" (Docente B). La falta de recursos y 

formación adecuada fueron mencionadas como barreras significativas que 

impidieron una implementación efectiva de estrategias inclusivas. Los docentes 

expresaron un compromiso inicial hacia la mejora de su desempeño, pero 

necesitaron apoyo institucional para avanzar. 

Figura 1. Enseñanza de lengua de señas 

Fuente: Elaboración propia 
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Objetivo Específico1: Conocer cómo el método de la enseñanza de lengua 

de señas peruana mejora el desempeño laboral en docentes en una 

institución educativa de Chiclayo. 

Respecto al método de enseñanza, los docentes se encontraban en una fase 

inicial de exploración y adaptación. Indicaron que, sin una formación adecuada, 

improvisaban métodos de enseñanza para incluir a los estudiantes con 

discapacidad auditiva. Un docente señaló: "Intento usar gestos y algunas señas 

básicas que he aprendido por mi cuenta, pero siento que no es suficiente" 

(Docente C). La falta de un método estructurado y sistemático afectó 

directamente el desempeño laboral de los docentes, ya que no podían 

comunicarse de manera efectiva con todos los estudiantes, afectando su 

capacidad de enseñanza y la integración de los estudiantes con discapacidad 

auditiva. 

Figura 2. Método de la enseñanza 

Fuente: Elaboración propia 
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Objetivo Específico2: Conocer cómo la comunicación total en la enseñanza 

de lengua de señas peruana mejora el compromiso en docentes en una 

institución educativa de Chiclayo. 

La comunicación total, entendida como la combinación de diferentes métodos de 

comunicación para facilitar el aprendizaje, también estaba en una etapa inicial. 

Los docentes mencionaron que su compromiso para aprender y usar la lengua 

de señas peruana era alto, pero la implementación práctica era limitada. Un 

docente comentó: "Estoy dispuesto a aprender y usar cualquier método que 

mejore la comunicación con mis estudiantes, pero necesito más apoyo y 

recursos" (Docente D). La falta de capacitación y recursos adecuados fue un 

impedimento constante, aunque el deseo de mejorar y comprometerse con una 

educación inclusiva era evidente. 

Figura 3. Comunicación total en la enseñanza 

Fuente: Elaboración propia 
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DISCUSIÓN 

El estudio mostró que, aunque los docentes mostraron un alto nivel de 

compromiso y una actitud positiva hacia la inclusión de estudiantes con 

discapacidad auditiva, la implementación de la lengua de señas peruana estaba 

en una fase muy inicial. Este hallazgo está en línea con las teorías de inclusión 

educativa que destacan la relevancia de la formación continua y el soporte 

institucional para lograr una educación inclusiva efectiva (Sánchez et al., 2019; 

Moliner, 2020). 

Los resultados sugieren que la falta de formación y recursos adecuados 

son barreras significativas para la implementación efectiva de estrategias 

inclusivas. Según Hernández et al. (2021), la formación de los docentes en 

estrategias inclusivas es crucial para asegurar la excelencia de la educación y la 

equidad en el aula. La ausencia de esta formación en el contexto estudiado limitó 

la capacidad de los docentes para integrar de manera efectiva a los estudiantes 

con discapacidad auditiva. La metodología cualitativa utilizada en el estudio 

permitió obtener una comprensión profunda de las experiencias y percepciones 

de los docentes.  

La falta de un método estructurado y la improvisación en las estrategias 

de enseñanza reflejan la necesidad de programas de capacitación específicos 

que proporcionen a los docentes los instrumentos necesarios para enriquecer su 

desempeño laboral y su compromiso con la educación inclusiva. Los resultados 

también destacaron la necesidad de un enfoque colaborativo y de apoyo 

institucional para superar las barreras existentes. Como indicaron Estrada y 

Mamani (2020), el compromiso de los docentes es medular para el acierto de 

cualquier iniciativa educativa, y este compromiso debe ser respaldado por 

recursos y formación adecuados.  

La puesta en marcha de programas de capacitación en lengua de señas 

peruana no solo mejoraría la comunicación y el desempeño laboral de los 

docentes, sino que también promovería un entorno educativo más inclusivo y 

equitativo. En conclusión, el estudio subraya la relevancia de la formación 

continua y el soporte institucional para lograr una educación inclusiva efectiva. 

Los docentes demostraron un compromiso inicial hacia la inclusión, pero se 

encontraron con barreras significativas que limitaron su capacidad de 
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implementación. La formación en lengua de señas peruana y el acceso a 

recursos adecuados son esenciales para mejorar el desempeño laboral y el 

compromiso de los docentes, y, en definitiva, para promover una educación 

inclusiva y equitativa para todos los estudiantes. 
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V. CONCLUSIONES

Necesidad de Formación Continua: La carencia de capacitación formal en lengua 

de señas peruana es una barrera significativa que impide a los docentes 

comunicarse eficazmente con los estudiantes con discapacidad auditiva. Es 

esencial implementar programas de formación continua para conceder a los 

docentes de las habilidades necesarias. 

Importancia del Apoyo Institucional: Los docentes expresaron un alto nivel de 

compromiso hacia la inclusión educativa, pero carecen de los recursos y el apoyo 

institucional necesarios. La aplicación de programas de capacitación y el 

suministro de recursos adecuados son cruciales para superar estas barreras y 

mejorar el desempeño laboral. 

Etapa Inicial en la Implementación de Estrategias Inclusivas: Las 

estrategias de enseñanza de la lengua de señas peruana están en una fase 

inicial de desarrollo. Los docentes están explorando y adaptando métodos de 

manera improvisada, lo que resalta la necesidad de un planteamiento más 

organizado en la formación y aplicación de estas estrategias. 

Compromiso Docente con la Educación Inclusiva: A pesar de las limitaciones, 

los docentes demostraron un fuerte compromiso y disposición para aprender y 

aplicar métodos que mejoren la comunicación con los estudiantes con 

discapacidad auditiva. Este compromiso debe ser fomentado y apoyado con 

formación y recursos adecuados. 

Impacto Positivo de la Capacitación en Desempeño y Compromiso: La 

capacitación en lengua de señas peruana tiene el potencial de mejorar 

significativamente tanto el desempeño laboral como el compromiso de los 

docentes. Al proporcionarles las herramientas necesarias para una 

comunicación efectiva, se promoverá un entorno educativo más inclusivo y 

equitativo para todos los estudiantes. 
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VI. RECOMENDACIONES

Para el director (a) de la Institución Educativa: 

Implementar programas de capacitación continua en lengua de señas peruana 

para los docentes. Es fundamental organizar talleres y cursos regulares sobre 

lengua de señas para todos los docentes. Estos programas deben ser integrales 

y prácticos, proporcionando a los docentes las habilidades necesarias para 

comunicarse eficazmente con los estudiantes con discapacidad auditiva. 

Para los Docentes: 

Participar activamente en las capacitaciones y aplicar los conocimientos 

adquiridos en el aula. Es esencial que los docentes se comprometan a asistir a 

todas las capacitaciones sobre lengua de señas peruana y que utilicen las 

habilidades aprendidas para mejorar la comunicación y la inclusión de los 

estudiantes con discapacidad auditiva. También se recomienda compartir 

experiencias y estrategias exitosas con sus colegas. 

Para la UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local): 

Proveer recursos y materiales didácticos para apoyar la enseñanza de la lengua 

de señas. La UGEL debe asegurarse de que las instituciones educativas cuenten 

con los recursos necesarios, como materiales didácticos y tecnológicos, que 

faciliten el aprendizaje y la enseñanza de la lengua de señas peruana. Además, 

deben monitorear y evaluar la implementación de estos recursos en las escuelas. 

Para la Dirección Regional de Educación: 

Desarrollar políticas y programas regionales que promuevan la inclusión 

educativa. La Dirección Regional debe elaborar y promover políticas que 

fomenten la inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva en todas las 

instituciones educativas de la región. Esto incluye la creación de programas de 

formación continua en lengua de señas y la provisión de recursos necesarios 

para su implementación. 

Para el Ministerio de Educación: 

Establecer normativas y financiamiento para la capacitación de docentes en 

lengua de señas peruana a nivel nacional. El Ministerio de Educación debe 

implementar políticas nacionales que requieran la capacitación de todos los 

docentes en lengua de señas peruana. Además, es necesario asignar un 

presupuesto específico para financiar estos programas de capacitación y 

asegurar que se realicen de manera efectiva en todas las regiones del país. 
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Anexo 1. Tabla de categorización 

Categoría 
de estudio 

Definición conceptual Categoría Subcategoría Códigos 

Lengua de 
señas 
peruana 

La lengua de señas es una forma de comunicación visual que se 
aprecia mediante la vista y se utiliza con las manos como elementos 
activos para articular. Requiere el empleo del espacio como parte 
de su estructura fonológica y como referencia temporal. (Ministerio 
de educación, 2015).  

Lengua de 
señas 
peruana 

Método 

Comunicación 
Total 

L1 

L2 

Docentes El profesor es el actor fundamental del proceso educativo ya que su 
propósito principal es aportar de manera efectiva a la formación 
integral de los estudiantes, abarcando todas las áreas del desarrollo 
humano (La Ley General de Educación Nº 28044, 2003). 

Docentes Desempeño 
docente 

Compromiso 
docente 

D1 

D2 



Anexo 2. Matriz de categorización Apriorísticas 

ÁMBITO 
TEMÁTICO 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

PREGUNTA 

GENERAL 

OBJETIVO 

 GENERAL 

OBJETIVOS 

 ESPECÍFICOS 
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Enseñanza de 

lengua de señas 

peruana en 

docentes del 

nivel inicial en 

una institución 

educativa de 

Chiclayo. 

Desconocimiento 

de la lengua de 

señas peruana 

en las docentes 

que atienden a 

estudiantes del 

nivel inicial en 

condición de 

discapacidad 

auditiva 

¿De qué 

manera la 

enseñanza de 

lengua de 

señas peruana 

mejora el 

desempeño 

laboral y 

compromiso en 

docentes del 

nivel inicial en 

una institución 

educativa de 

Chiclayo? 

Conocer que la 

enseñanza de 

lengua de señas 

peruanas mejora 

el desempeño 

laboral y 

compromiso en 

docentes del 

nivel inicial en 

una institución 

educativa de 

Chiclayo. 

Conocer que el método de 
la enseñanza de lengua de 
señas peruana mejora el 
desempeño laboral en 
docentes del nivel inicial en 
una institución educativa de 
Chiclayo. 

Lengua de 
señas peruana 

Método 

Comunicación Total 

Conocer la comunicación 
total en la enseñanza de 
lengua de señas peruanas 
mejora el compromiso en 
docentes del nivel inicial en 
una institución educativa de 
Chiclayo. 

Docentes del 
nivel Inicial 

Desempeño 
docente 

Compromiso 
docente 



Anexo 3. Instrumento/s de recolección de datos 

Guía de entrevista a la especialista en educación, al director y docentes de educación 

inicial de una institución educativa de Chiclayo 

Título de 
trabajo 
académico 

Enseñanza de lengua de señas peruana en docentes en una institución 

educativa de Chiclayo 

Lugar Distrito Chiclayo - Chiclayo 

Objetivo 

General 

Conocer que la enseñanza de lengua de señas peruana mejora el 
desempeño laboral y compromiso en docentes del nivel inicial en 
una institución educativa de Chiclayo 

Entrevistado 

Fecha: 
Hora: 
Duración: 

Investigador 
responsable 

Mg. Marisela Margarita Nanfuñay Meoño 

Observaciones 

Preguntas 

1. ¿Qué estrategias utilizas en el aula para atender las necesidades individuales de

tus estudiantes sordos?

2. ¿Qué retos has enfrentado en tu desempeño laboral al desarrollar tus actividades

de aprendizaje para atender a estudiantes sordos?

3. ¿Cómo crees que impactaría en tu desempeño laboral, conocer y utilizar la lengua

de señas peruana?

4. ¿Qué estrategias sugieres para aprender lengua de señas peruana?

5. ¿Qué información conoces acerca de los procesos de enseñanza aprendizaje que
demandan los estudiantes sordos?

6. ¿De los métodos de comunicación acordes a la diversidad del aula presentados,
cuáles utilizas?

7. ¿Qué otros métodos de comunicación recomiendas para atender a estudiantes
sordos?

8. ¿Cómo puedes mejorar tu compromiso docente para atender las necesidades
individuales de tus estudiantes en un contexto de respeto e inclusión?



Anexo 4. 

Consentimiento Informado 

Título de la investigación: Enseñanza de lengua de señas peruana en docentes en una 
institución educativa de Chiclayo. 

Investigadora: Marisela Margarita Nanfuñay Meoño 

Propósito del estudio 
Le invitamos a participar en la investigación titulada “Enseñanza de lengua de señas 
peruana en docentes en una institución educativa de Chiclayo”, cuyo objetivo es conocer 
que la enseñanza de lengua de señas peruanas mejora el desempeño laboral y 
compromiso en docentes del nivel inicial en una institución educativa de Chiclayo. 
Esta investigación es desarrollada por estudiantes (colocar: pre o posgrado) de la carrera 
profesional……………………. o programa …………….., de la Universidad César Vallejo del 
campus …………………, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad    y 
con    el    permiso    de    la    institución 
………………………................................................................................................... 

Describir el impacto del problema de la investigación. 
……………………………………………………………………………………….……… 
…..………………………………………………………………………………...……….. 

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:
“Enseñanza de lengua de señas peruana en docentes en una
institución educativa de Chiclayo”

2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 45
minutos y se realizará en el ambiente de sala de profesores de la
institución.

Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas usando un número 
de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

* Obligatorio a partir de los 18 años

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) 
(Apellidos y Nombres) …………………………… email: ………………………….. y Docente 
asesor (Apellidos y Nombres) email: 
…………………………..………………………………………...………………………… 

Consentimiento 
Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 
investigación antes mencionada. 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………….…….. 
Fecha y hora: ……………………………………………………………………….……. 



Anexo 5. Matriz de Triangulación 
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(pantallazo del TURNITIN hasta el 15% de similitud) 



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 




