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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue analizar cómo las prácticas inclusivas mejoran el nivel 

cognitivo y socioafectivo de los estudiantes con discapacidad intelectual en una 

institución educativa de secundaria en Piura. Se fundamenta en teorías de inclusión 

educativa, resaltando la importancia de las adaptaciones pedagógicas y 

curriculares. La investigación es cualitativa, con un diseño fenomenológico. La 

población incluyó a tres docentes y una psicóloga de la institución. Se utilizó una 

guía de entrevista para la recolección de datos. Los resultados mostraron que la 

implementación de prácticas inclusivas se encuentra en una fase inicial, con 

variaciones en las experiencias de los docentes. Algunos observaron mejoras en el 

comportamiento y la interacción social de los estudiantes, aunque la necesidad de 

más recursos y capacitación es evidente. Las adaptaciones pedagógicas mostraron 

efectos positivos iniciales en el nivel cognitivo, y las adaptaciones curriculares 

tuvieron un impacto inicial en el nivel socioafectivo. Las conclusiones destacan que, 

aunque se reconocen avances, la implementación de prácticas inclusivas aún 

enfrenta desafíos significativos. Se requiere un apoyo más estructurado y continuo 

para consolidar los beneficios y superar las barreras existentes en la infraestructura 

y en el apoyo especializado. 

Palabras clave: Prácticas inclusivas, Adaptaciones curriculares, Discapacidad 

intelectual. 
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ABSTRACT 

The objective of the study was to analyze how inclusive practices improve the 

cognitive and socio-affective levels of students with intellectual disabilities in a 

secondary educational institution in Piura. It is based on educational inclusion 

theories, highlighting the importance of pedagogical and curricular adaptations. The 

research is qualitative, with a phenomenological design. The population included 

three teachers and a psychologist from the institution. An interview guide was used 

for data collection. The results showed that the implementation of inclusive practices 

is in an initial phase, with variations in the experiences of the teachers. Some 

observed improvements in the behavior and social interaction of the students, 

although the need for more resources and training is evident. Pedagogical 

adaptations showed initial positive effects on the cognitive level, and curricular 

adaptations had an initial impact on the socio-affective level. The conclusions 

highlight that, although advances are recognized, the implementation of inclusive 

practices still faces significant challenges. More structured and continuous support 

is required to consolidate the benefits and overcome the existing barriers in 

infrastructure and specialized support. 

Keywords: Inclusive practices, Curricular adaptations, Intellectual disability. 



1 

I. INTRODUCCIÓN

Hacer que la educación sea inclusiva es un reto que puede ser viable para

sentir que ningún estudiante se quede sin recibir el servicio educativo, como lo cita 

Castillo (2022) que a pesar de ser un derecho inalienable de todas las personas 

con o sin discapacidad dentro del sistema educativo no se logra cumplir a 

cabalidad. Visto desde la Agenda 2030, en el objetivo 4 afirma que se debe ofrecer 

una oportunidad para el aprendizaje e ir edificando una sociedad más inclusiva.  

En los fundamentos planteados sobre la inclusión desde el plano educativo 

en la Declaración de Salamanca (1994) se enfatiza que todos los estudiantes deben 

aprender juntos, sin considerar las diferencias. En el caso de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su 

ponencia mundial desarrollada en Tailandia en el año 1990, trabajó el lema: “Una 

educación para todos”, donde se destaca que el acceso a la educación es una 

necesidad básica de aprendizaje que debe ser satisfecha, ya que es un derecho 

sin excepción.    

Además, nosotros pertenecemos a espacios con características diversas. 

Por ello, se debe distinguir entre homogenización y heterogeneidad, como bien lo 

explican Acevedo Gama, T (2019) entendiendo que la homogenización defiende la 

existencia de un único modelo educativo y cultural, mientras que la heterogeneidad 

apuesta por un nuevo paradigma educativo sobre la diversidad. Este último punto 

lo explica Alfonzo, N. y Castejón, N. (2021) que para el logro del aprendizaje implica 

trabajar un currículo con adaptaciones aplicando estrategias diferenciadas para los 

estudiantes, pero buscando el mismo propósito de aprendizaje.  

En América Latina como lo señala Montoya (2021) se han planteado 

diversos tipos de normatividades que impulsan a la educación inclusiva desde la 

diversidad. Esto implica cambios para construir el marco legal, atender nuevas 

prácticas inclusivas desde las escuelas, como lo indica Quintero Ayala, L (2020) 

quien, hace hincapié que se requiere modificar las prácticas de los docentes debido 

a que ellos son los que deben aplicar prácticas pedagógicas inclusivas y propuestas 

curriculares. 

En la actualidad, el Modelo social sobre discapacidad propuesto por Mike 

Oliver, consiste, en que las personas se les debe brindar una calidad de vida acorde 

a sus necesidades. Para ello, Victoria, J (2013) sugiere una comprensión adecuada 
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de este modelo, para eliminar las barreras, además, Gonzales Gil et al (2019) 

señala la actitud positiva e inclusiva de los docentes para el éxito de este modelo, 

porque ellos son los encargados de analizar los enfoques, proponer estructuras 

organizativas y aplicar metodologías activas, inclusivas y diversas.  

Podemos construir escenarios educativos inclusivos nos dice Paz et al. 

(2020) para ello, se debe propiciar las prácticas pedagógicas que partan desde la 

visión institucional contemplada en la misión que debe ser inclusiva y diversa. Para 

Echeita (2021) se debe incluir en las prácticas las tres dimensiones como la 

presencia porque el estudiante debe estar en aula, la participación ya que debe 

contar con logros de aprendizaje a partir del trabajo colaborativo y ser reconocido 

por las actividades que realice, incluyendo las capacitaciones dirigidas a los 

docentes. 

  Otro punto importante lo presenta Colorado, M; & Mendoza F (2021) sobre 

las adaptaciones curriculares, donde los docentes deben comprender que no todos 

aprenden de la misma manera, por ser diversos, por consiguiente, se debe 

considerar ajustar el uso de materiales educativos y de apoyo porque le serán útiles 

debido a que se convierten en una gran ventaja para este grupo de sujetos.   

 En el Perú, con el Decreto Supremo 007-2021- MIMP en su informe, se ha 

logrado determinar el fortalecimiento de las políticas como lo señala Huapalla, L. & 

Palacios, L (2024). brindando una atención de calidad. Además, desde esta 

normativa, se han planteado siete objetivos, resaltando el educativo, donde se 

profundiza la importancia de potenciar las capacidades de las personas con alguna 

condición que debe ser tratada con igualdad, respetando su derecho a través de la 

matrícula hasta el egreso en el sistema educativo dependiendo del nivel y 

modalidad.  

Según los datos estadísticos descritos por el Registro Nacional de la 

Persona con Discapacidad a cargo del Consejo Nacional de Discapacidad, 

recogieron información en los años 2000 a octubre de 2019, donde describen que 

de las 60 mil 895 personas inscritas en el Sistema de Información de Apoyo a la 

Gestión de la Instituciones Educativas (marzo, 2019) a nivel nacional, solo el 91,2% 

se encuentran matriculados, de los cuales el 52,6% presentan una discapacidad 

intelectual incluyendo a los estudiantes con Síndrome de Down. Estos datos son 

aproximaciones porque existe una población oculta. 
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Es importante comprender la conexión entre las prácticas inclusivas 

y diferenciadas en aquellas personas que presentan discapacidad, sobre todo la 

intelectual. Para Condori, J (2019) nos dice que deben estar bien implementadas 

para transformarlas desde la práctica pedagógica, por ende, los docentes requieren 

de capacitaciones con respecto a la normatividad, aplicando el Diseño Universal de 

Aprendizaje con atención a todas las personas desde la diversidad. Como se 

explica en la Resolución Ministerial N° 432-2022.    

En consecuencia, las instituciones descentralizadas de cada región, se han 

convertido en agentes reguladores en temas relacionados a las adaptaciones y 

aplicaciones curriculares. Sin embargo, se ha observado en nuestra región la 

inclusión se trabaja desde las instituciones educativas quienes, con su equipo, 

identifican las necesidades y características de cada estudiante ligado a un plan de 

acción donde se propicie el logro de aprendizajes, pero requieren aún del monitoreo 

constante por parte de las instituciones encargadas en dar un soporte en inclusión 

y diversidad.   

De todo lo expuesto y argumentado se propone como pregunta general: 

¿Cómo las prácticas inclusivas mejoran el nivel cognitivo y socioafectivo de 

estudiantes con discapacidad intelectual de una institución educativa de secundaria 

en Piura? Del mismo modo, se propone preguntas directas: ¿Cómo las 

adaptaciones pedagógicas mejoran el nivel cognitivo de estudiantes con 

discapacidad intelectual de una institución educativa de secundaria en Piura? 

¿Cómo las adaptaciones curriculares mejoran el nivel socioafectivo de estudiantes 

con discapacidad intelectual de una institución educativa de secundaria en Piura?  

Además, se presenta el objetivo central: Comprender que la aplicación de 

las prácticas inclusivas mejora el nivel cognitivo y socio afectivo de estudiantes con 

discapacidad intelectual de una institución educativa de secundaria en Piura. En tal 

sentido, se proponen como objetivos específicos: Conocer que la aplicación de las 

adaptaciones pedagógicas mejora el nivel cognitivo de estudiantes con 

discapacidad intelectual de una institución educativa de secundaria en Piura. 

Conocer que la aplicación de las adaptaciones curriculares mejora el nivel socio 

afectivo de estudiantes con discapacidad intelectual de una institución educativa de 

secundaria en Piura.  
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Una de las motivaciones en realizar este trabajo académico, se presentó 

porque se observa la necesidad de profundizar no solo en la normatividad sino en 

enfatizar las estrategias de apoyo desde las adaptaciones curriculares y 

pedagógicas que deben aplicar los docentes.   

Así mismo, esta temática permitirá a los docentes dar una solución educativa 

adecuada al grupo, partiendo de la actualización de los documentos de gestión, 

elaborando un diagnóstico a los estudiantes, obteniendo información sobre las 

metodologías activas para ser aplicadas en el aula considerando a la diversidad 

enfatizando a la discapacidad intelectual.  

Además, contribuirá en ampliar los conocimientos sobre la discapacidad 

intelectual, la cultura y las políticas de inclusión a raíz que no existen suficientes 

investigaciones sobre dicha temática o fenómeno, sobre todo en la básica regular, 

así como en la discapacidad intelectual tanto leves como moderados. 

El trabajo académico tiene un enfoque cualitativo, en la metodología se 

consideró el diseño, sus participantes, el espacio de estudio, la aplicación de un 

instrumento con su respectivo análisis el cual, aportará a las investigaciones futuras 

porque se pueden aplicar por ser compatible hacia otros contextos, permitiendo la 

comparación y evaluación de las acciones ejecutadas impactando en el desarrollo 

con mayor eficacia de los lineamientos de la educación inclusiva. Dicho en otras 

palabras, la investigación fue viable, porque se contó con los todos los recursos 

necesarios para realizarla.  

Con respecto a la relevancia, se logró conocer sobre las prácticas inclusivas 

y su aplicación, permitiendo que sean atendidos las estudiantes con discapacidad 

de acuerdo a los conocimientos sobre inclusión que trabajan los docentes. Por 

tanto, es útil porque otros docentes tendrán otra mirada hacia el uso de los apoyos 

inclusivos desde el contexto áulico.   

En la educación básica regular los docentes comprenderán con esta 

investigación que sí se puede obtener logros de aprendizaje y que solo se requiere 

del manejo curricular y pedagógico.    

Teniendo en cuenta que, el trabajo académico se denominó: Prácticas 

inclusivas en estudiantes con discapacidad intelectual de una institución educativa 

de secundaria en Piura, cuya línea de investigación fue Educación y calidad 

educativa y su unidad de análisis consistió en las prácticas inclusivas y estudiantes 
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con discapacidad intelectual, atendiendo la problemática sobre las inadecuadas 

prácticas inclusivas en estudiantes con discapacidad intelectual, la población 

estuvo conformada por docentes que trabajan diversas actividades con estudiantes 

que presenta estas condiciones en una institución educativa en Piura, y se 

desarrolló durante el año 2023 – 2024, teniendo una periodo de indagación: 8 

meses. 
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II. MARCO TEÓRICO

Para poder sustentar esta investigación sobre las prácticas inclusivas y la

discapacidad intelectual se ha realizado el estudio del arte a través de los 

antecedentes a nivel internacional y nacional como los que citamos a continuación: 

Dorado, Á., y Benavides, J. (2023). Trabajó sobre la inclusión educativa en 

adolescentes con discapacidad, a partir de este estudio y análisis desde la base de 

datos de algunas revistas indexadas, siguiendo el protocolo PRISMA, consideró 

tres dimensiones: a) tipos de discapacidad, b) implementación de la inclusión 

educativa y c) las barreras. Observando que con la interacción y la 

autodeterminación en los estudiantes se logran aprendizajes, así mismo concluyó 

que es necesario seguir analizando los ajustes al sistema educativo porque 

continúan la presencia de barreras tanto políticas, organizacionales, pedagógicas, 

culturales y de infraestructura. 

Para Mejía, L. (2022) en su trabajo sobre un caso en prácticas inclusivas en 

un estudiante con discapacidad en Ecuador, determinó que este tipo de condición 

intelectual, es un reto para los docentes de aula porque se debe implementar 

experiencias de aprendizaje inclusivas. Por ello, lo describió desde el área de 

Ciencias Naturales, concluyendo que el desafío está en la creación y aplicación de 

apoyos, aplicando metodologías inclusivas reflejadas en el quehacer docente con 

la participación de todos sin excepción. 

En el caso de Rosero-Calderón, M., Delgado, D. M., Ruano, M. A. y Criollo-

Castro, C. H. (2021). En su investigación, actitud docente e inclusión en 

estudiantes con discapacidad intelectual aplicada en Colombia. Logró determinar 

que las actitudes sobre la inclusión educativa son negativas, porque ellos piensan 

lo difícil que es trabajar con estudiantes con esta condición, sumado a que no se 

cuenta con apoyos pertinentes tanto en infraestructura como capacitaciones, y, 

desde su práctica implica preparar y planear clases diferentes, ligado a la 

inexistencia del acompañamiento de especialista. Sugiriendo políticas 

institucionales sobre la inclusión educativa. 

En tanto, Espinoza, L., Hernández, K. & Ledezma, D. (2020) en su estudio, 

sobre la inclusión en aulas chilenas, manifestó que es un desafío para los 

docentes llevarla a cabo, porque exige implementar una enseñanza ajustada a las 

características de los estudiantes, para ello, se utilizó como medio de recojo de 



7 

información una guía de evaluación sobre prácticas inclusivas en el aula GEPIA, 

encontrando diferencias en la aplicación de las prácticas implementadas 

realizando los ajustes pertinentes para responder a la diversidad en la población 

estudiantil. 

Sierra, J. & García, O (2020). en su investigación sobre la educación 

inclusiva, nos dice que en el ámbito mundial ha trascendido esta temática porque 

todos deseamos una sociedad diferente. Por tanto, anhelamos una sociedad 

inclusiva y participativa; y en respuesta existen normas desde el sistema de 

Naciones Unidas porque se evidencia una gran segregación social, cuyo origen 

está en el sector educativo. El análisis propició un acercamiento sobre la educación, 

derechos y políticas públicas como respuesta a la diversidad y su atención, desde 

las perspectivas de las escuelas regulares. 

De acuerdo a investigaciones del ámbito nacional tenemos a Rodríguez, A. 

(2021) quien nos hace referencia sobre las prácticas docentes dirigidas a la 

discapacidad intelectual en Manta, donde se buscó promover un enfoque inclusivo 

integrado desde la educación en los estudiantes, aquí se demuestra que los 

docentes responden de forma conceptual, pero se justifican en aplicar algunas 

prácticas integradoras, pero en corto plazo son excluyentes. Por consiguiente, no 

priorizan las habilidades adaptativas y sociales solo trabajan la lectoescritura, y lo 

que se refiere a la aplicación de adaptaciones y evaluaciones no se conciben como 

estrategias diferenciadas. 

Cisneros Tananta. (2023). En su trabajo se evidenció la descripción y el 

análisis sobre las adaptaciones metodológicas y curriculares, para la ejecución de 

una enseñanza efectiva en estudiantes con discapacidad en la dimensión 

intelectual, en Lima. Se inició con la conceptualización para poder comprender el 

tema, permitiendo que se ampliara los conocimientos sobre la inclusión. 

Concluyendo en la importancia que tienen los docentes en profundizar el tema 

desde la etiología, así como de otros componentes sobre las condiciones y 

discapacidades incluyendo la intelectual para que se adecuen las estrategias y se 

mejoren las prácticas pedagógicas y de esta forma se atienda a la diversidad.  

Para Booth, T.; & Ainscow, M. (2015) Se analiza desde tres dimensiones la 

educación inclusiva: las Políticas, prácticas y la creación de una cultura desde el 
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plano educativo, también, hace énfasis en las prácticas educativas que convergen 

hacia los valores y el desarrollo de la diversificación curricular. Por otro lado, 

Gonzales et al (2017) considera a las prácticas educativas como aquellas que se 

desarrollan en aula, donde se promueve la participación de todos, teniendo en 

cuenta en las actividades desde el conocimiento y la experiencia adquirida, a partir 

de los apoyos que se deben conectar para hacer sinergia desde el aprendizaje y 

de esta forma superar las limitaciones hacia el aprendizaje y la participación.  

Para Marchesi (2009). Existen dos componentes importantes una es la 

actuación como transformación, y el otro componente son las barreras, pero 

también se propone una manera de entender esta práctica como: “actuación 

situada, o realidad concreta que debe ser únicas e irrepetibles”, ya que depende 

del contexto y características reales de los estudiantes. 

Booth, T.; & Ainscow, M. (2015) nos dice que se debe reflexionar desde las 

concepciones y teorías sobre las prácticas inclusivas porque son actividades y 

acciones que movilizan diversos recursos frente a la participación, mientras que 

Paredes. S.; Díaz, D. (2016) indica que son estrategias diseñadas para facilitar el 

nuevo conocimiento de todos los involucrados que cuenten con alguna condición o 

discapacidad, 

Hoy en día, las Prácticas inclusivas según Echeita Sarrionandia (2011). 

favorecen el aprendizaje a partir de la diversidad, por consiguiente, se debe exigir 

organizar y acondicionar en las instituciones escolares, desde su infraestructura, 

creando ambientes donde el estudiante con o sin discapacidad tengan apertura y 

se relacionen con todos a partir de los trabajos colaborativos, pero para lograrlo, es 

importante revisar diversos elementos como son los documentos de gestión, 

recordando que poseemos un currículo flexible y contextualizadle (García Cedillo, 

2015) he aquí, la importancia de adaptar según la complejidad de las competencias 

para que favorezcan la diversificación y así se logren alcanzar los aprendizajes 

previstos. 

Díaz, N. (2010) para demostrar políticas inclusivas, se debe iniciar por las 

adaptaciones de acuerdo con las necesidades de cada estudiante y Feria, I.; 

Olivares, M.; & García, M. (2021) incluye la información de condiciones y apoyos 

para la inclusión.  Esto implica estar atento en el diseño y planificación para poder 
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atender a los estudiantes en su totalidad priorizando sus fortalezas buscando la 

disminución de las barreras. 

(MINEDU, 2021) Los apoyos educativos son indispensables tener en cuenta 

porque las medidas, acciones y recursos deben favorecer la atención de los 

estudiantes según necesidades, Colange (2022) estos pueden ser pedagógicos, 

como la metodología, tiempo, evaluación, acompañamiento tanto a los estudiantes 

como a los docentes, mientras que los curriculares, es la parte organizacional y 

socioemocional, también existen los de acceso y acondicionamiento de espacios 

físicos, ya sea a través de la adaptación de materiales o mobiliario, así como, los 

sistemas de comunicación sean estos aumentativo o alternativo. 

Las adaptaciones pedagógicas para el MINEDU son las modificaciones que 

pueden realizar los diversos agentes educativos a partir del empleo de la 

metodologías y estrategias adecuadas para los estudiantes según necesidades y 

fortalezas, (Santos Caicedo, 2008). adaptando material educativo y recursos, así 

como considerar la evaluación que sea esta pertinente y adecuada para la atención 

de la gran diversidad de estudiantes que cuenta una escuela, siendo necesario 

involucrar en la participación e interrelación para la sana convivencia.  

Mientras que las adaptaciones curriculares Torres, k (2023) hacen referencia 

a los ajustes que se realiza desde la planificación curricular, brindando apoyos en 

el proceso de aprendizaje, siendo la persona responsable del recojo de la 

información en la actualidad el tutor, quien debe considerar el tipo y grado de 

dificultad de aprendizaje o trastorno que posea cada estudiante a su cargo. (Lara 

Cargua, 2020). La adaptación curricular debe ser una solución para resolver 

dificultades al momento de impartir los conocimientos y se debe llevar a cabo con 

el fin de satisfacer las necesidades que tienen dichos estudiantes.  

Las adaptaciones curriculares no solo están a cargo de las áreas donde se 

puede desenvolver el estudiante con o sin discapacidad, sino que se debe reflejar 

en todas las áreas curriculares, recordando, además, las competencias 

transversales y la tutoría. La evaluación diagnóstica, permite identificar el nivel de 

competencia lograda y de esta forma llevar a cabo las adecuaciones o ajustes 

curriculares específicas, las que facilitan la planificación.    

Tal como lo plantea Carrasco y Flores (2020), estos autores coinciden que 

las adaptaciones curriculares se producen en cada elemento del currículo, así como 
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en el nivel de diversificación curricular, por tanto, están acordes al nivel de 

competencia de los estudiantes, cuyas actividades se encuentran graduadas. Por 

ende, deben ser flexible respetando el nivel de competencias desarrolladas por 

parte de los estudiantes para luego adecuarlas a sus particularidades en el grupo 

con quienes se trabaja aplicando diversas actividades y apoyos inclusivos.  

Además, existen adaptaciones de acceso al currículo que permite a los 

docentes trabajar con los espacios del aula, los materiales que facilitarán la 

comunicación, desplazamiento. También, están relacionados con el 

acondicionamiento de la infraestructura, entre otros elementos a considerar.  

RVM No 222-2021 MINED. Sobre las adaptaciones curriculares aportan en 

la mejora de la propuesta curricular de cada institución educativa porque es aquí 

donde se visualiza el trabajo y priorización de desempeños. Este proceso se realiza 

considerando las fortalezas, características y necesidades educativas, para que su 

trayectoria educativa sea de impacto en su desenvolvimiento cognitivo y 

socioemocional desde su condición o discapacidad.  

Las características de las adaptaciones curriculares, es mirar al currículo 

desde su flexibilidad para poder adecuarse hacia los estudiantes, contextualizar la 

realidad, creando situaciones para el aprendizaje, por ende, la planificación debe 

considerar los recursos disponibles así como su duración, aplicando estrategias 

cooperativas donde los estudiantes realicen actividades en equipo y de forma 

participativas buscando la autonomía y el logro de los aprendizajes a partir de la 

organización de las metas de aprendizaje y motivación intrínseca para que 

autorregule sus aprendizajes. 

Para obtener todos estos logros curriculares se debe respetar los ritmos y 

estilos de aprendizaje, para atender a la diversidad, teniendo en cuenta las 

expectativas sobre el aprendizaje y poder involucrar a todos incluyendo a la familia, 

además, se debe seleccionar las estrategias y materiales que estos atiendan a la 

diversidad del grupo y las individualidades, también, se puede permitir a los 

estudiantes que proyecten o transmitan sus productos de aprendizaje aplicando 

diversas forma de comunicación. 

Es importante reflexionar sobre la Discapacidad Intelectual (DI) para. 

comprender a los estudiantes que poseen esta condición y poder realizar las 

adaptaciones pertinentes. (Ke, X, 2017) lo define como la obtención incompleta y 
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lenta durante el desarrollo y el contexto donde se desenvuelve de todas las 

habilidades cognitivas, por ende, presenta características como: dificultades para 

comprender, aprender y recordar situaciones nuevas o vividas, debido a que no son 

rutinarias. Esto quiere decir que, el nivel de inteligencia es por debajo de lo normal 

tanto en las habilidades motoras, sociales y de lenguaje incluyendo las cognitivas.  

Para la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del 

Desarrollo (AAIDD 2017), lo define como las barreras tanto en el comportamiento 

como en habilidades prácticas para el funcionamiento en su vida diaria, esto 

evidencia que las personas adquieren un aprendizaje al mismo nivel que otros 

estudiantes, así como en sus relaciones interpersonales, mientras que otros 

pueden presentar ciertas limitaciones.   

En cuanto a su capacidad intelectual, estos estudiantes presentan un 

progreso lento, dado que experimentan a veces una regresión en el aprendizaje 

cognitivo, además presenta dificultades en el habla y las diversas formas de 

expresión. En los casos leves pueden lograr un desarrollo a veces apoyado en 

terapias, lo que no ocurre con los casos graves o profundos porque apenas pueden 

comunicarse.  

En cuanto al aspecto socioemocional se muestran muy sensibles, otros 

demuestran conductas ingenuas e inmaduras para su edad cronológica, pero 

pueden mejorar con el apoyo de un acompañante, la capacidad para el logro del 

autocontrol de sus emociones es lenta, a veces presenta un comportamiento 

impulsivo y agresivo, aunque no son frecuentes. En cuanto a la conducta muestran 

dificultades en la coordinación tanto en el nivel motor grueso y fino, que les dificulta 

en los trabajos manuales, algunos optan por presentar conductas agresivas, 

violentas o destructivas que se deben modelar a partir de terapias. 
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III. MÉTODO

3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación: Se consideró a Landeau (2007) quien hace referencia 

a la gran variedad, en los tipos de investigación, definiéndolos a partir de los 

propósitos que se busca. Por ello, lo organiza de la siguiente forma según su 

naturaleza: pertenece a una metodología cualitativa, teniendo en cuenta las 

acciones humanas y vida social, así como sus significados. Según su finalidad fue 

APLICADA, porque se buscaba ampliar la información proporcionada por los 

participantes a partir del argumento teórico. Además, se debe tener presente lo que 

señala Creswell, J (2013) que lo define como aquella, que busca resolver 

problemas prácticos para mejorar algunas situaciones en contextos específicos e ir 

generando cambios en algo particular. Este tipo de investigación se realizó con el 

fin de obtener nuevos conocimientos y campos de acción, orientándose a conocer 

y resolver problemas sobre la práctica inclusiva analizando la validez general 

(Landeau, 20007, p. 55).  

3.1.2 Diseño o método de investigación: Se utilizó una metodología interpretativa 

fenomenológico Rodríguez, G.; Gil, J.; & García, E. (1996). porque a partir de la 

descripción de los datos, se buscó explicar el significado de lo vivido dentro de los 

fenómenos analizados como es el caso de las opiniones. En esta investigación se 

abordó la temática sobre prácticas inclusivas que aplican los docentes en 

estudiantes con discapacidad intelectual tanto leve como moderada cuyo fin era 

encontrar datos, semejantes o diferentes para ser analizados y que sirvieran de 

base para probar con razones válidas, la operatividad de los datos. Desarrollando 

con una teoría interpretativa (Landeau, 2007, p. 62).  

3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización. Como refiere Baena 

(2017) son valoraciones u opiniones sustentados científicamente que analizan los 

conceptos al momento de investigar, estas características o componentes derivan 

del fenómeno de estudio. Romero, C. (2005) estas deben tener en cuenta los 

siguientes factores: relevancia exclusividad, complementariedad, especificidad, 

exhaustividad y en el caso de las subcategorías son conceptos que perfeccionan, 
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aclaran y afianzan a las categorías y su función es permitir analizar el fenómeno a 

profundidad. 

En este trabajo la categoría es Prácticas inclusivas con sus respectivas 

subcategorías adaptaciones curriculares y adaptaciones pedagógicas, así como la 

categoría: estudiantes con discapacidad intelectual; y las subcategorías: Nivel 

cognitivo y nivel socioemocional. Ver anexo No 1 Matriz de categorización 

apriorística. 

3.3 Escenario de estudio: Aguirre Baztán (1995, p. 37) menciona que el “escenario 

ideal para la investigación, es donde el investigador obtiene fácil acceso y se siente 

estable para mantener una buena relación inmediata con los participantes” En este 

caso se realizó en una institución educativa, de básica regular nivel secundario en 

Piura por la comodidad, confidencialidad, así como, por la facilidad para agrupar a 

los participantes. Polanía, C.; Cardona, A.; Castañeda, G.; Vargas, I.; Calvache, O.; 

& abanto, W. (2020) En la metodología cualitativa el investigador analiza el 

escenario y personas con quienes trabajará ya que debe ser visto como un todo 

por ello, se hace referencia a una perspectiva holística. 

4. Participantes: Izcara, S. (2014, p 232) En este tipo de trabajo, es el investigador

quién elige a la muestra. Considerando, las siguientes características: a) deben 

conocer sobre el fenómeno u objeto de estudio, y b) Debe contar con disposición y 

cooperar con el investigador. Por ello se habla de una muestra homogénea, con el 

fin de ahondar el fenómeno de investigación. Polanía, C.; Cardona, A.; Castañeda, 

G.; Vargas, I.; Calvache, O.; & abanto, W. (2020) Se debe precisar y escoger a los 

participantes de la investigación con características particulares en términos de 

contextos sociales, atributos personales, experiencias, que correspondan con el 

fenómeno social que se estudia. Por tanto, los participantes de esta investigación 

son tres docentes uno de ella es la Coordinadora de TOECE que es docente de 

aula de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, actualmente con grado de 

magister en psicología educativa, V escala, con 20 años de servicio, otra docente 

es la responsable de inclusión, contratada en  la primera escala,   del área de inglés 

con 30 años de servicio, una docente de matemática con grado de maestra en 

administración educativa, perteneciente a la IV escala, con 15 años de experiencia, 
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todas pertenecen al nivel secundaria y una participante que es psicóloga colegiada 

con 10 años de trabajo en psicología educativa.  

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: Hermandes, Fernández 

y Baptista (2010, p 8), indica que este enfoque permite recabar datos de forma 

descriptiva sin valor numérico permitiendo afinar preguntas durante el proceso de 

interpretación. Para Aguirre Baztán, A. (1995) El proceso de investigación 

cualitativa, presenta la siguiente característica, es decir, cuenta con datos no 

estandarizados, porque se obtiene de las respuestas o apreciaciones de los 

participantes. 

Para este trabajo académico tipo cualitativo se utilizó como técnica la 

entrevista abierta o profunda a partir del instrumento que fue una guía considerando 

las categorías y subcategorías que fueron parte del diálogo para el recojo de la 

información, Díaz, L (2013) es una técnica que se utiliza para tener información oral 

de varios sujetos a partir de un guion estructurado. 

3.6 Procedimiento de recolección de datos: Se realizó tomando como base 

Aguilar, S.; & Barroso, J. (2015). la guía se elaboró a partir de los objetivos para 

operativizar el estudio. Posteriormente se informó a cada entrevistado sobre el 

consentimiento como lo emite el reglamento de investigación. Por último, se aplicó 

de forma individual a los docentes, psicóloga, representante de inclusión, así como 

a la coordinadora de tutoría que de alguna forma cuentan con las características 

mencionadas por Izcara, además se tuvo en consideración el cronograma para 

llevar a cabo dicho recojo de datos.    

El tiempo para entrevistar a los participantes fue de 45 minutos 

aproximadamente, la información recabada se registró en una matriz que permitió 

ser analizada. Quecedo, R.; & Castaño, C. (2002) sobre los hallazgos, permitieron 

ser interpretados con fuentes diversas. Esto es una forma de someter a control 

correlativo, las declaraciones de los distintos participantes al ser analizados a partir 

de las comparaciones para elaborar los resultados.   

3.7 Rigor científico: Es equivalente a la validez y confiabilidad de la investigación 

cuantitativa (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Para ello, se emplea tres 

elementos como lo señala Piza, N.; Amaiquema, A.; & Beltrán, G. (2019) la 
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credibilidad o validez interna donde los participantes opinan sobre el fenómeno 

según sus experiencias, fiabilidad porque el investigador no emite juicio de opinión 

y la transferibilidad o aplicabilidad que también hace referencia a la validez externa 

porque estos constructos lo realizan los mismos participantes al comparar 

situaciones con otros contextos del fenómeno de investigación. 

3.8 Método de análisis de la información: La triangulación metodológica implica 

según Angulo Rasco (1990) en tres bloques: primero comprobación de los datos 

otorgados por los participantes al momento de ir detallando los datos, segundo 

momento propiamente dicha la triangulación donde se contrastar los datos para 

luego proceder a las interpretaciones y por último la comprobación que se van 

desglosando. (Babbie, E. 2000, p. 148) para trabajar con objetividad, se toma en 

cuenta los diferentes modelos dependiendo del tema de interés y del diseño 

seleccionado.  

3.9 Aspectos éticos: Para este estudio se priorizó el consentimiento informado, 

evitando el plagio, fraude y engaño tal como refiere Armijo et al. (2021) quien emite 

una reflexión que siempre se debe cumplir con el rigor científico para hacer 

prevalecer la competencia profesional. Así mismo, Serrano, E. (1989) explica que 

debe existir el respeto a los participantes, tomando la decisión de actuar con 

autonomía e informando sobre el beneficio de dicho estudio. Se garantiza la 

protección de la información reservando la confidencialidad, demostrando 

veracidad, y respeto por el derecho de autorías; las cuales quedaron registradas en 

las referencias estilo APA-séptima edición. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Objetivo General: Comprender que la aplicación de las prácticas inclusivas 

mejora el nivel cognitivo y socioafectivo de estudiantes con discapacidad 

intelectual de una institución educativa de secundaria en Piura. 

En cuanto a la aplicación de las prácticas inclusivas se registró en una etapa inicial. 

Esto se evidenció a partir de los aportes de los participantes, porque existe un 

esfuerzo visible por integrar a las estudiantes que presenta esta condición, pero en 

la efectividad de estas prácticas no se presentó una consistencia. En cuanto a las 

experiencias de los docentes variaban significativamente, algunos describiendo 

mejoras iniciales en el comportamiento y en la interacción social de los estudiantes, 

mientras que otros destacaban la necesidad de contar con recursos educativos y 

capacitación sobre este tema. 

Docente 1 mencionó: "Describo mi experiencia en prácticas inclusivas como un 

proceso en evolución, con algunos logros, pero muchos desafíos pendientes." Esto 

refleja una percepción general de progreso lento pero constante, con énfasis en la 

necesidad de un apoyo más elaborado o mejor diseñado. 

Gráfico 1. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Objetivo Específico 1: Conocer que la aplicación de las adaptaciones 

pedagógicas mejora el nivel cognitivo de estudiantes con discapacidad 

intelectual de una institución educativa de secundaria en Piura. 

En las adaptaciones pedagógicas que se aplicaron demostraron que en el nivel 

cognitivo las estudiantes demostraron efectos positivos e iniciales. Como lo explica 

el Docente 2 "los cambios cognitivos desde la aplicación de estas adaptaciones son 

evidentes en algunos estudiantes, pero la aplicación todavía es inconsistente y 

necesita afinamiento." Esto sugiere que este tipo de adaptaciones tienen potencial, 

pero requieren de una aplicación más sistemática y adaptable frente a las 

necesidades individuales de las estudiantes. 

Un ejemplo específico proporcionado por Docente 3 indicó que "en el caso concreto 

de una estudiante de cuarto grado, las adaptaciones en las instrucciones y el uso 

de materiales visuales ayudaron significativamente en su comprensión de 

conceptos básicos de matemáticas." 

Gráfico 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Objetivo Específico 2: Conocer que la aplicación de las adaptaciones 

curriculares mejora el nivel socioafectivo de estudiantes con discapacidad 

intelectual de una institución educativa de secundaria en Piura. 

Las adaptaciones curriculares también estaban en sus primeras etapas de 

implementación, con resultados iniciales pero prometedores, no demostró 

uniformidad en su distribución. Docente 4 destacó que "las adaptaciones 

curriculares han permitido que algunos estudiantes se sientan más incluidos y 

participativos, aunque todavía enfrentamos barreras significativas en la 

infraestructura y el apoyo especializado." 

En términos de interacción social, Docente 1 observó que "el impacto en la 

interacción social de las estudiantes con discapacidad intelectual es visible, con una 

mayor aceptación por parte de sus compañeros, aunque estas mejoras son 

incipientes y necesitan consolidarse." 

Gráfico 3. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Discusión 

Los resultados iniciales de la aplicación de prácticas inclusivas, así como de las 

adaptaciones curriculares y pedagógicas indican que, hay avances, el proceso está 

en una fase temprana y por tanto, enfrenta varios desafíos. Según Booth y Ainscow 

(2015), la educación inclusiva debe analizarse desde las tres dimensiones: 

políticas, prácticas y creación de cultura desde el plano educativo. En el contexto, 

de las prácticas observadas reflejan una transición en la cultura inclusiva, existiendo 

barreras en la aplicación efectiva de políticas y prácticas. 

La teoría del modelo social de la discapacidad de Mike Oliver, sugiere que la calidad 

de vida de las personas con discapacidad debe ser mejoradas eliminando barreras, 

es relevante aquí, porque coincide con los reportes en cuanto a la mejora en la 

inclusión social, lo que sugiere que las barreras actitudinales están siendo 

superadas lentamente. Sin embargo, como indica Victoria (2013), la eliminación 

completa de estas barreras requiere de un cambio más profundo en la 

infraestructura y en las actitudes hacia la discapacidad. 

Espinoza et al. (2020) encontró que en las prácticas inclusivas de las escuelas 

chilenas requerían ajustes constantes para responder a la diversidad estudiantil. 

Por tanto, se evidencia una similitud, con este estudio realizado en Piura, porque 

están en una fase de prueba y ajuste, buscando estrategias que funcionen mejor 

para el trabajo con estudiantes que presentan esta condición. Por consiguiente, 

esto es consistente con la necesidad de adaptar continuamente las prácticas 

pedagógicas y curriculares y de esta forma satisfacer las necesidades educativas, 

como se sugiere en la literatura. 

En el marco teórico también se destaca la importancia de las adaptaciones 

curriculares, como indica Lara Cargua (2020), que deben ser flexibles y 

contextualizadas para cada estudiante. Los docentes en Piura están empezando a 

implementar estas adaptaciones desde su quehacer pedagógico, con resultados 

iniciales que deben potenciar, pero requieren de un seguimiento y evaluación. 
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En resumen, los resultados iniciales indican que las prácticas inclusivas, así como 

las adaptaciones curriculares y pedagógicas están comenzando a tener un impacto 

positivo, pero todavía se encuentran en una etapa de desarrollo inicial, que requiere 

de apoyo, recursos y tiempo para consolidarla. Las teorías, estudios que reflejan 

los antecedentes respaldan dicha necesidad de trabajar mediante un enfoque 

holístico y continuo para mejorar en la inclusión, diversidad y en el aprendizaje de 

las estudiantes con discapacidad intelectual.  
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V. CONCLUSIONES

La aplicación de prácticas inclusivas se encontró en una etapa inicial en la 

institución educativa de Piura, mostrando avances prometedores en la integración 

con estudiantes que presentan discapacidad intelectual. Sin embargo, estos logros 

aún no son consistentes, porque enfrentan varios desafíos, incluyendo la necesidad 

de contar con mayores recursos y una mejor capacitación para los docentes. La 

experiencia de esto sugiere que, aunque hay un compromiso visible hacia la 

inclusión, se requiere trabajar desde un enfoque más estructurado y sostenido para 

lograr resultados más significativos. 

Las adaptaciones pedagógicas han mostrado efectos positivos iniciales en el nivel 

cognitivo a pesar de la discapacidad intelectual que presentan. Los docentes han 

observado mejoras en la comprensión y el rendimiento académico en algunas 

estudiantes, especialmente cuando utilizan estrategias adaptadas como materiales 

visuales, brindando instrucciones claras. No obstante, para maximizar el impacto, 

es relevante que estas adaptaciones sean aplicadas de manera más sistemática y 

personalizada, tomando en cuenta las necesidades específicas de cada estudiante. 

Las adaptaciones curriculares han comenzado a influir positivamente en el nivel 

socioafectivo de las estudiantes con discapacidad intelectual. Porque se sienten 

más incluidas y participativas, lo que mejora su interacción social y aceptación por 

parte de sus compañeras. Sin embargo, estos beneficios aún están en una fase 

inicial y necesitan consolidarse. La falta de infraestructura adecuada y el apoyo 

especializado, continúan siendo una barrera significativa que debe ser superada 

para lograr una inclusión efectiva y sostenible. 

Los resultados indican que la transición hacia una educación inclusiva, requiere de 

un trabajo bajo el enfoque holístico y continuo, alineado con las teorías sobre 

inclusión y comprensión del modelo social de la discapacidad. Para eliminar así 

completamente las barreras y mejorar la calidad de vida de las estudiantes, es 

esencial implementar políticas inclusivas, se desarrolle una cultura escolar 

inclusiva, y se ajuste continuamente las prácticas pedagógicas y curriculares. La 

experiencia y las observaciones de los docentes marcan la importancia de contar 
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con un compromiso institucional a largo plazo para garantizar que todos los 

estudiantes reciban una educación equitativa y de calidad. 
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VI. RECOMENDACIONES

Directivos: 

Es esencial que prioricen capacitaciones continúas contando con el apoyo 

especializado en prácticas inclusivas. Se recomienda organizar talleres enfocados 

en el tema sobre estrategias pedagógicas inclusivas y adaptaciones curriculares. 

Además, se debe asegurar que los docentes cuenten con los recursos necesarios 

y un sistema de apoyo interno, que incluya reuniones colegiadas para compartir 

experiencias y resolver desafíos comunes. 

Docentes: 

Aplicar de manera más sistemática y personalizada las adaptaciones pedagógicas, 

asegurándose de que estas respondan a las necesidades específicas de cada 

estudiante con discapacidad intelectual. Es fundamental utilizar materiales visuales, 

con instrucciones claras y actividades diferenciadas que faciliten la comprensión y 

el aprendizaje. Además, los docentes deben evaluar y ajustar continuamente las 

estrategias para que se evidencie su efectividad. 

Psicóloga: 

Diseñar y ejecutar programas de apoyo socioafectivo que ayuden a los estudiantes 

con discapacidad intelectual a mejorar su interacción social y bienestar emocional. 

Esto puede incluir sesiones grupales de habilidades sociales, talleres de manejo 

emocional y actividades que fomenten la empatía y la inclusión entre todos los 

estudiantes. Es crucial que estos programas sean integrales y colaborativos, 

involucrando a docentes, estudiantes, así como a las familias. 

Al Ministerio de Educación: 

Reforzar las políticas en educación inclusiva, asegurando, que se cuente con los 

recursos necesarios para implementar prácticas inclusivas efectivas. Esto significa 

proporcionar apoyo para que la infraestructura sea accesible, materiales didácticos 

adaptados, y capacitación especializada para docentes y personal de apoyo. 

Además, es importante establecer un sistema de monitoreo y evaluación para medir 

el impacto de estas políticas y realizar ajustes continuos basados en evidencia en 

buenas prácticas. 
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Anexo 1. MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN APRIORÍSTICA 

ÁMBITO 
TEMÁTICO 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

PREGUNTA 

GENERAL 
OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Prácticas 
inclusivas en 
estudiantes 
con 
discapacidad 
intelectual de 
una institución 
educativa de 
secundaria en 
Piura 

Inadecuadas 
prácticas inclusivas 
en estudiantes con 
discapacidad 
intelectual 

¿Cómo las 
prácticas 
inclusivas 
mejoran el nivel 
cognitivo y socio 
afectivo de 
estudiantes con 
discapacidad 
intelectual de una 
institución 
educativa de 
secundaria en 
Piura? 

Comprender que 
la aplicación de 
las prácticas 
inclusivas mejora 
el nivel cognitivo 
y socio afectivo 
de estudiantes 
con discapacidad 
intelectual de una 
institución 
educativa de 
secundaria en 
Piura 

Conocer que la 
aplicación de las 
adaptaciones 
pedagógicas mejora el 
nivel cognitivo de 
estudiantes con 
discapacidad intelectual 
de una institución 
educativa de secundaria 
en Piura.  

Prácticas 
inclusivas 

Adaptaciones 
Pedagógicas 

Adaptaciones 
Curriculares 

Conocer que la 
aplicación de las 
adaptaciones 
curriculares mejora el 
nivel socio afectivo de 
estudiantes con 
discapacidad intelectual 
de una institución 
educativa de secundaria 
en Piura. 

Estudiantes 
con 
discapacidad 
intelectual 

Nivel Cognitivo 

Nivel 
Socioafectivo 

ANEXOS



Anexo 2. TABLA DE CATEGORIZACIÓN 

CATEGORÍA DE 
ESTUDIO 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CÓDIGO 

PRÁCTICA 
INCLUSIVAS 

Prácticas inclusivas hace 
referencia a la cultura y las 
políticas inclusivas que realiza 
la escuela. Teniendo en cuenta 
las actividades en el aula y 
fuera del horario escolar que 
promuevan la participación 
activa de todos los estudiantes 
considerando el conocimiento y 
la experiencia adquirida. La 
enseñanza y los apoyos se 
integran para organizar el 
aprendizaje y superar las 
barreras. (Booth, T.; & Ainscow, 
M. 2002)

Prácticas inclusivas 

Adaptaciones 
curriculares PI-1 

Adaptaciones 
pedagógicas PI-2 

DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

Discapacidad intelectual se 
describe por las limitaciones 
que presenta la persona en la 
parte cognitiva como en la 
conducta adaptativa, 
requiriendo de algún tipo de 
apoyos, entendidos estos 
últimos como las estrategias y 
recursos que desean promover 
en el aspecto educativo, los 
intereses y el bienestar 
personal, mejorando así su 
desarrollo su autonomía y 
adaptación social (Asociación 
Americana de Discapacidades 
Intelectuales y del Desarrollo, 
2011) 

Discapacidad 
intelectual 

Nivel Cognitivo 

Nivel Socio Afectivo 

DI-1

DI-2



Anexo 3. Instrumento de recolección de datos 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Indicaciones: 
Se les recuerda sobre la confidencialidad de sus respuestas a esta entrevista sobre 
las prácticas inclusivas y discapacidad intelectual que despliegan en esta institución 
educativo a la cual considera la DRP Piura y UGEL Piura como una escuela inclusiva. 

Título del trabajo 
de investigación  

Prácticas inclusivas en estudiantes con discapacidad intelectual 
de una institución educativa de secundaria en Piura 

Lugar Piura 

Objetivo 
Conocer que la aplicación de las prácticas inclusivas mejora el 
nivel cognitivo y socio afectivo de estudiantes con discapacidad 
intelectual de una institución educativa de secundaria en Piura  

Participante 

Institución 

Cargo 

Fecha 

Hora 

Duración 

Preguntas: 
1. ¿Cómo describirías tu experiencia con la implementación de prácticas

inclusivas en el aula para estudiantes con discapacidad intelectual?
2. ¿Qué cambios has observado en el nivel cognitivo de los estudiantes con

discapacidad intelectual desde la aplicación de adaptaciones pedagógicas?
3. ¿Puedes compartir algún ejemplo específico de cómo una adaptación

pedagógica ha mejorado la comprensión de un concepto para un estudiante
con discapacidad intelectual?

4. ¿De qué manera las adaptaciones curriculares han influido en el aspecto socio
afectivo de los estudiantes con discapacidad intelectual?

5. ¿Qué tipos de adaptaciones pedagógicas consideras más efectivos para
mejorar el rendimiento cognitivo de los estudiantes con discapacidad
intelectual?

6. ¿Cómo reaccionan los estudiantes ante las adaptaciones curriculares en
comparación con los métodos de enseñanza tradicionales?

7. ¿Qué impacto has observado en la interacción social de los estudiantes con
discapacidad intelectual desde la implementación de prácticas inclusivas?

8. ¿Qué desafíos has enfrentado al implementar prácticas inclusivas en tu
enseñanza y cómo los has superado?

9. ¿Cómo ha influido la inclusión de estudiantes con discapacidad intelectual en
la dinámica general del aula?

10. ¿Qué recomendaciones darías a otros docentes sobre la implementación de
adaptaciones pedagógicas y curriculares para mejorar tanto el nivel cognitivo
como el aspecto socio afectivo de los estudiantes con discapacidad
intelectual?

Investigadora Jessica Alcira Vélez Guaylupo 



Anexo 4. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la investigación: Prácticas inclusivas en estudiantes con discapacidad 

intelectual de una institución educativa de secundaria en Piura - 2024 

Investigadora: Jessica Alcira Vélez Guaylupo 

Propósito de la investigación:  

Le invitamos a participar de la investigación titulada “Prácticas inclusivas en 

estudiantes con discapacidad intelectual de una institución educativa de 

secundaria en Piura-2023, cuyo objetivo es conocer la aplicación de las practicas 

inclusivas en estudiantes con discapacidad intelectual para mejorar su nivel 

cognitivo y socio afectivo. Esta investigación es desarrollada por mi persona, 

estudiante perteneciente al Programa de la Segunda especialidad en Atención a la 

diversidad e inclusión educativa de la Universidad César Vallejo del Campus Trujillo, 

aprobado por la autoridad correspondiente de dicha casa de estudio y con el 

permiso de la institución. 

El impacto que se pretende realizar con esta investigación es explicar el desarrollo 

de las practicas inclusivas para poder realizar los cambios pertinentes y evitar la 

continuidad de las barreras educativas y sociales en la atención de las estudiantes 

con discapacidad intelectual incluidas en las escuelas de educación básica regular. 

Procedimiento: 

Si usted decide participar en la investigación se realizaría lo siguiente: 

- Participaría de una entrevista donde se recogerá información a partir de

algunas preguntas sobre la investigación

- La entrevista tendrá un tiempo aproximado de 60 minutos y se realizará en

la sala de coordinación de su institución educativa donde labora. Por tanto,

las respuestas de la entrevista serán codificadas usando una numeración de

identificación y por tanto serán anónimas.



Participación voluntaria: (principio de autonomía) 

Puede realizar todas las preguntas necesarias para aclarar sus dudas antes de 

decidir el deseo de participar o no, por tanto, su decisión será respetada. Posterior 

a la aceptación y si en algún momento desea no continuar con la entrevista, puede 

hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo: (principio de no maleficencia) 

No presenta ningún tipo de riesgo. 

Beneficios: (principio de beneficencia) 

Estos resultados serán compartidos con la institución educativa al término de la 

investigación y aportará en la mejora de los instrumentos de gestión pedagógica. 

Confidencialidad: (principio en justicia) 

Los datos recolectados son anónimos y no tendrán ninguna forma de identificación 

que exponga 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 contactarse con el investigador 

Edwin Córdova Ramírez. 

Consentimiento: 

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

investigación antes mencionada 

Nombre: _____________________________________________________________ 

Fecha: _______________________________________________________________ 



 
 

Anexo 5. Matriz de Triangulación 

 



 
 

 

 








