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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue comprender cómo la cultura inclusiva mejora el 

desempeño laboral y el compromiso en los docentes que atienden a 

estudiantes neurodiversos en una institución educativa del nivel inicial en 

Piura. La investigación se fundamenta en teorías de inclusión educativa y 

neurodiversidad, destacando la importancia de la empatía y la 

sensibilización en la práctica docente. El tipo de investigación es cualitativo 

con un diseño fenomenológico. La población del estudio incluyó a la 

directora de la institución educativa, una docente nombrada y una 

coordinadora con conocimiento en inclusión. Se utilizó una guía de 

entrevista estructurada para recolectar los datos, permitiendo obtener 

información detallada sobre las experiencias y percepciones de los 

participantes. Los resultados indicaron que la implementación de una cultura 

inclusiva está en una fase inicial. Los docentes reconocieron la importancia 

de estas prácticas, aunque mostraron una comprensión limitada sobre 

cómo implementarlas efectivamente. La falta de formación específica y 

recursos adecuados limita su aplicación práctica. Las adaptaciones 

pedagógicas y curriculares mostraron algunos impactos positivos iniciales, 

pero enfrentan desafíos debido a la falta de infraestructura y formación 

continua. Las conclusiones subrayan la necesidad de un mayor apoyo 

institucional y una planificación más estructurada para consolidar estas 

prácticas inclusivas. Es crucial proporcionar recursos adecuados y 

formación continua para maximizar los beneficios de la inclusión educativa 

y mejorar el ambiente de aprendizaje para los estudiantes neurodiversos. 

Palabras clave: Cultura inclusiva, neurodiversidad, desempeño docente,

compromiso docente.
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ABSTRACT 

The objective of the study was to understand how an inclusive culture 

improves work performance and commitment in teachers who work with 

neurodiverse students in an early education institution in Piura. The research 

is based on theories of educational inclusion and neurodiversity, highlighting 

the importance of empathy and sensitization in teaching practice. The type 

of research is qualitative with a phenomenological design. The study 

population included the principal of the educational institution, a tenured 

teacher, and a coordinator with knowledge in inclusion. A structured 

interview guide was used to collect data, allowing for detailed information on 

the experiences and perceptions of the participants. The results indicated 

that the implementation of an inclusive culture is in its initial phase. 

Teachers recognized the importance of these practices, although they 

showed a limited understanding of how to implement them effectively. The 

lack of specific training and adequate resources limits their practical 

application. Pedagogical and curricular adaptations showed some initial 

positive impacts but face challenges due to a lack of infrastructure and 

ongoing training. The conclusions emphasize the need for greater institutional 

support and more structured planning to consolidate these inclusive 

practices. It is crucial to provide adequate resources and continuous training 

to maximize the benefits of educational inclusion and improve the learning 

environment for neurodiverse students. 

Keywords: Inclusive culture, neurodiversity, teacher performance,

teacher commitment.
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I. INTRODUCCIÓN

A nivel internacional, según (UNESCO, 2009), garantizar el acceso a una educación 

de calidad y a oportunidades de aprendizaje para todos en un entorno igualitario es 

un compromiso de los países que se suman a la iniciativa Educación para Todos 

(la educación inclusiva es aquella que guía a los gobiernos para alcanzar los 

objetivos clave). Aspectos): Por lo tanto, es importante definirlo claramente y lo que 

significa. El objetivo es presentar una visión del aprendizaje inclusivo que enfatice 

una de las características esenciales que garantizan que las escuelas sean 

inclusivas: la cultura. La primera parte se centra en la tolerancia y la segunda parte 

es la segunda parte de la cultura. Algunas de las últimas investigaciones terminaron 

con algunos comentarios sobre la importancia de la tolerancia y la cultura inclusiva. 

La inclusión social y educativa es una de las principales prioridades de la UNESCO. 

Involucra aspectos de justicia social, derechos humanos y respeto por la dignidad 

de las personas. Como se establece en la Agenda 2030, la inclusión se basa en la 

combinación de equidad y calidad para asegurar que todos los estudiantes importen 

por igual. Las políticas de inclusión son cruciales para lograr el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 4 que es "asegurar una inclusión educativa que tenga 

equidad, calidad y pueda generar mejoras de aprendizaje importantes para todos". 

La pandemia de Covid-19 ha exacerbado los problemas de inclusión. Los 

estudiantes más vulnerables y marginados sufren el impacto más fuerte de la crisis 

educativa actual. Durante el cierre de las escuelas, millones de personas no pueden 

acceder al aprendizaje debido a su estatus socioeconómico, género, discapacidad 

y la ausencia de recursos tecnológicos. Para lograr una inclusión efectiva, es crucial 

centrarse en la recuperación: reincorporar a todos los estudiantes a la escuela, 

evaluar las pérdidas de aprendizaje y apoyar a aquellos con oportunidades mínimas 

o inexistentes para el aprendizaje a distancia.

El sistema educativo salvadoreño pone énfasis en una transformación 

fundamentada en enfoques constructivistas, humanistas y de compromiso social. 

Para ello, el Programa de Educación Social 2009-2014: "Vamos a la Escuela" 

sostiene inclusión educativa como forma de impulsar el cambio, porque "brinda 

mejores resultados educativos y posibilidades a estudiantes de la primera y 

segunda infancia, sin tomar en cuenta sus diferentes culturas o formas de pensar 

además del género y cómo se diferencian en habilidades y capacidades” (Ministerio 
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de Educación, 2009a, p. 17) 87). La inclusión es, por tanto, una invitación a 

encontrar personas en una relación basada en la igualdad de derechos de los 

sujetos y el respeto a las diferencias. Para ello, se ha desarrollado una política de 

educación inclusiva (Ministerio de Educación, 2009b), cuyo objetivo es garantizar 

que el sistema educativo está centrado en las personas, teniendo en cuenta su 

diversidad cultural, personal y social. (Muñoz Morán, C. A. (2018). 

La inclusión es un concepto muy utilizado a nivel internacional, pero no hay 

consenso sobre su uso y existen diferentes conceptos, cada uno de ellos enfatiza 

diferentes aspectos relacionados con ella, pero todos tienen una cosa en común 

que es la reducción de la exclusión social. 

Para lograr una cultura inclusiva , se necesita una nueva cultura escolar, en la que 

la interacción y la cooperación de aceptación de los estudiantes el uno al otro y de 

respeto por las cualidades especiales de cada persona de una manera que 

responda a las peculiaridades de los diferentes entornos y satisface la necesidad 

social de brindar educación a todos los estudiantes, que la requieren en un entorno 

dominado por prácticas organizativas, de enseñanza y de liderazgo colaborativas, 

solidarias y respetuosas de la diversidad. (Ossa, et al., 2014) 

A nivel internacional según (Palacios, F. J., Gómez Parra, M. E., & Huertas Abril, 

C.A. 2023), en España, la formación básica del profesorado para la docencia en

centros de educación bilingüe sigue siendo una cuestión abierta en varios aspectos. 

Es así que de manera continua la mayoría de universidades están desarrollando 

másteres y grados bilingües para brindar oportunidades de conocer nuevos 

lenguajes o técnicas de comunicación para generar mejor calidad de enseñanza en 

las instituciones educativas. Sin embargo, no hay indicios de una directiva del 

Ministerio de Educación que obligue a todas las instituciones de educación superior 

a ofrecer educación bilingüe. El propósito de este artículo es reflexionar sobre la 

formación básica que reciben los futuros docentes bilingües en España. Para ello, 

examinamos las características de esta educación y los requisitos que deben 

cumplir los docentes plenamente cualificados para poder ejercer la docencia. 

También incluye algunos de los desafíos que enfrentan los docentes, con brechas 

particularmente pronunciadas en comunicación, métodos y habilidades digitales. 

Utilizar las nuevas tecnologías para mejorar las habilidades lingüísticas y digitales, 

así como fomentar la reflexión sobre la práctica docente y desarrollar habilidades 



3 

de colaboración, liderazgo y trabajo en equipo son algunas de las claves que 

pueden ayudar a mejorar esta situación. 

Para Hehir et al. (2016) indicaron que la inclusión está asociada con la reforma del 

sistema que significa cambios y modificaciones en contenidos y métodos. Valores 

en el aprendizaje, organización, planificación y práctica Tolerancia, afrontamiento, 

dificultades; el objetivo es crear un entorno favorable accesible y armonioso, alojar 

a niños con diferentes capacidades. 

Según Suárez (2019), Que importante es respetar a los demás y animar a toda la 

educación a adaptarse a las nuevas reformas y conseguir mejores resultados 

pedagógicos. 

Según Mantilla (2019) en el Ecuador, los niños en edad preescolar, se debe estar 

más atentos porque es la etapa óptima del desarrollo sobre el entorno cognitivo y 

la estimulación que todo niño necesita, es por eso que es necesario involucrarnos 

en las escuelas, especialmente si tienen niños con diferentes habilidades 

A nivel Nacional según García, M. (2016), La educación inclusiva busca que los 

profesores sepan lo que piensas de Inclusión donde se analizan los dos temas 

principales: conocimiento y actitud docente donde se mide por la aceptación. La 

percepción, porque es una base importante para los profesores y realizar un buen 

trabajo en las aulas inclusivas. 

Las instituciones educativas intentan cada día ser partícipes de la educación 

inclusiva, pero algunas se enfrentan con barreras para acceder a la educación, 

existen instituciones que carecen de criterio y no pueden implementar estas 

políticas de manera adecuada y para algunos docentes aún no han aceptado la 

realidad de una cultura inclusiva en nuestra comunidad, pero ignora que ellos 

también deben estar a la altura del desafío que se presenta. Sin estimar que tienen 

el reto de tener dos estudiantes con diferentes habilidades en aula como lo estipula 

Las normas del Ministerio de Educación, ya que para ellos son obstáculos en el 

desarrollo de planes educativos anuales, se carece de capacitación y preparación 

en este campo, falta asesoramiento a los profesores y falta de él, participación y 

apoyo constante. 

Es muy importante promover la educación inclusiva, para fortalecer la 

infraestructura, las herramientas que nos dan limitan la práctica inclusiva y crean 
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un ambiente estresante en los docentes. 

La institución educativa del nivel inicial de Tambogrande, es una institución urbana 

que no tiene las estrategias adecuadas de sensibilización y un perfil docente 

adecuado para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales por 

ello se recomienda que el docente debe ser capacitado de manera permanente; 

pues en el Perú, no existen docentes no fortalecidos en la educación inclusiva, sino 

que falta una mayor difusión y cultura de inclusión. 

Al respecto se formuló la siguiente pregunta general: ¿De qué manera la cultura 

inclusiva mejora el desempeño laboral y el compromiso en docentes del nivel inicial 

en una Institución Educativa de Piura? y los problemas específicos ¿De qué manera 

la empatía de la cultura inclusiva mejora el desempeño laboral en docentes del nivel 

inicial en una Institución Educativa de Piura? ¿De qué manera la sensibilización de 

la cultura inclusiva mejora el compromiso en docentes del nivel inicial en una 

Institución Educativa de Piura? 

La investigación tiene como objetivo general: Conocer que la cultura inclusiva 

mejora el desempeño laboral y compromiso del nivel inicial en una Institución 

Educativa de Piura. Y los objetivos específicos son: Conocer que la aplicación de 

la empatía de la cultura inclusiva mejora el desempeño laboral en docentes del nivel 

inicial en una Institución Educativa de Piura. Conocer que la aplicación de la 

sensibilización de la cultura inclusiva mejora el compromiso en docentes del nivel 

inicial en una Institución Educativa de Piura. 

En la institución educativa del nivel inicial, Tambogrande se logró evidenciar que 

los docentes no tienen estrategias de sensibilización para atender a estudiantes 

con necesidades educativas especiales, es por ello que esta investigación se 

realiza para dar a conocer las estrategias que el docente emplea con sus 

estudiantes al momento que realizan actividades didácticas en aula o en la 

comunidad educativa y así poder dar respuesta al grupo de estudiantes que 

atienden. 

Es de mucho interés conocer las estrategias de sensibilización y el perfil del 

docente del nivel inicial para mejorar la cultura inclusiva y el estudiante sienta que 

su aula es acogedora para poder desenvolverse de acuerdo a sus necesidades 

educativas, donde se busca que los docentes acepten este gran 

reto de tener estudiantes con diferentes habilidades en aula ya que ellos piensan 
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que son un obstáculo en el desarrollo de planes educativos anuales, porque 

carecen de capacitaciones y preparación en la cultura inclusiva, falta asesoramiento 

y compromiso de el mismo, participación y apoyo constante. 

Por eso es muy importante utilizar las nuevas tecnologías para mejorar la atención 

a los estudiantes con habilidades diferentes y así fomentar la reflexión sobre la 

práctica docente y desarrollar habilidades de colaboración, liderazgo y colaboración 

en grupo. 

Para concluir, mi compromiso es brindar estrategias de sensibilización a los 

docentes para atender a estudiantes con necesidades especiales en las escuelas 

inclusivas y ellos las puedan poner en práctica a diario al momento en que realizan 

sus actividades con los estudiantes. 

El estudio posee un enfoque cualitativo con diseño, participantes, escenario de 

estudio, uso de entrevistas y análisis tiene valor metodológico porque En 

investigaciones futuras, se pueden utilizar métodos compatibles para facilitar el 

análisis integrado, comparar períodos de tiempo específicos y la evaluación de las 

actividades realizadas. 

La investigación es viable, porque existen los medios necesarios para que se 

puedan llevar a cabo. 

En esta investigación de tipo cualitativa basada en la recolección y análisis de la 

información sobre el tema Cultura inclusiva en docentes del nivel inicial en una 

Institución Educativa de Piura tendrá una línea de investigación orientada por la 

Universidad que es de Educación y Calidad Educativa; las unidades de análisis son 

Cultura inclusiva y docentes del nivel inicial; tiene una problemática sobre la 

Ausencia de cultura inclusiva en docentes del nivel inicial; una población de estudio 

que son los docentes del nivel inicial; l investigación se desarrollará en una 

institución educativa de nivel de inicial de Piura entre el semestre del año 2023 y 

la duración de la investigación será de ocho meses. A tal efecto, la investigación 

cualitativa será organizada de manera eficiente. 
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II. MARCO TEÓRICO

Para construir el marco teórico, se analizaron la investigación y los datos 

preliminares asociada a las categorías pertinentes. Las bases de esta información 

incluyeron ámbitos globales, nacionales y regionales, los cuales se especifican a 

continuación: 

Estudios internacionales como: Mora (2019) Colombia, resaltan su importancia en 

la inclusión social en el desarrollo de una cultura educativa inclusiva, sin la 

exploración de actitudes y estrategias pedagógicas inclusivas ha llevado a que la 

actitud del docente se entendía como una tendencia hacia determinadas posiciones 

o actuar según ciertos paradigmas influye en la formación de prácticas pedagógicas

inclusivas, las mismas que serían consecuencia de la inclusión social pero no como 

efecto de la adopción de medidas de integridad escolar, estas de manera 

independiente no aseguran su organización, desarrollo y evaluación de métodos. 

El avance hacia una cultura inclusiva en las instituciones escolares y su efecto en 

la sociedad son pasos cruciales para lograr una verdadera inclusión educativa. 

Guirado, García y Martín (2017) argumentan que esta forma de educación inclusiva 

(p. 84) plantea un desafío para la formación de profesionales educativos, una 

opinión compartida por Grijalba y Estévez (2020). La verdadera inclusión educativa 

demanda la preparación adecuada de los actores y entidades encargados de 

desarrollar y poner en práctica políticas inclusivas, sustentadas en una cultura 

inclusiva. 

A nivel nacional como: La Defensoría del Pueblo (2019) señaló en su informe que 

existe carencia de preparación adecuada para abordar la diversidad, El déficit en la 

implementación de adaptaciones en el currículo y pedagógicas, causado por la falta 

de variedad, interés y motivación de ciertos directivos y profesores para innovar y 

actualizar sus conocimientos sobre el tema y de acceso en las instituciones públicas 

o privadas. Esto significa que las instituciones educativas no promueven servicios

educativos de        calidad        que creen y mantengan        condiciones        para 

la inclusión educativa, ya que no logra atraer estudiantes y profesores en dicho 

proceso. Además, se indica que este proceso tiene como objetivo remover los 

obstáculos que limitan el aprendizaje de los educandos, atendiendo a sus 
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características particulares. La inversión del Estado en educación inclusiva es del 

0,62% del presupuesto total de educación, que cubre el conjunto del sistema de 

enseñanza en educación básica para necesidades especiales, incluyendo los 

CEBE y los PRITE. 

De acuerdo con el Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, es urgente desarrollar 

acciones que aseguren un servicio educativo de calidad para los estudiantes con 

prácticas inclusivas en las instituciones de educación básica común. También se 

requiere que los educadores reciban capacitación específica en normas, políticas, 

valores y ajustes necesarios para atender a la diversidad, como indica Pineda 

(2019). 

El Ministerio de Educación (2020), indica que una cultura inclusiva tiene como 

objetivo reflejar la importancia de formar una comunidad escolar que brinde 

seguridad y calidez y solidaria que sea aceptada y bienvenida localmente, para que, 

en última instancia, todos se sientan reconocidos. 

A pesar de ello, la situación en Perú enfrenta obstáculos en el ámbito educativo y 

en otros campos. Debido a múltiples elementos, todavía no es posible promover en 

su totalidad el progreso inclusivo, incluidos elementos de la cultura inclusiva. Lograr 

el objetivo de brindar educación de calidad a estudiantes de diversos orígenes sigue 

siendo difícil. 

A nivel local los docentes caben señalar que muchos no han establecido aún las 

prácticas inclusivas necesarias para abordar la pluralidad de estudiantes que 

necesitan ser incluidos. (Valcazar, 2020). Es necesario establecer un a poyo en la 

planificación de estrategias y definir pautas primarias que mejoren la eficacia de los 

docentes en apoyo a los estudiantes inclusivos. De acuerdo con la Ley General 

de Educación (Ley N° 28044), uno de los objetivos es fomentar una sociedad 

caracterizada por la democracia, la cooperación y la equidad y la inclusión (Art. 9, 

inciso b). En relación con el nivel educativo, la ley establece que ‘es nivel más 

avanzado de preparación necesario para abordar los retos del desarrollo 

personal, cumplir con los deberes ciudadanos y el compromiso con el aprendizaje 

permanente’ (Cap. III, Art. 13). La Educación Básica Especial tiene una 
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aproximación inclusiva, destinado a integrar a alumnos con necesidades educativas 

específicas en la comunidad y la sociedad (Art. 39). Referente a la Educación 

Inicial, se define como ‘el primer segmento de la educación básica regular, que 

incluye a niños de 0 a 2 años en un formato no escolarizado y a aquellos de 3 a 5 

años en un formato escolarizado’ (Art. 36, inciso a). La educación básica, por su 

parte, se enfoca en ‘gente de todas las edades, abarcando desde la niñez hasta la 

adultez, con requerimientos educativos especiales y problemas de aprendizaje, en 

un entorno inclusivo’ (Art. 29, inciso a). 

Con respecto a las bases teóricas, tenemos las definiciones de, por ejemplo, cultura 

Inclusiva, Actualmente existe un interés creciente en la sociedad por proporcionar 

un trato apropiado e igualitario a cada ser humano sin excluirlas por diferencias 

físicas, ideológicas o mentales. 

Una cultura inclusiva tiene como objetivo crear un ambiente libre de discriminación 

por diferencias de religión, raza, orientación sexual o discapacidades que puedan 

causar problemas de aprendizaje. 

Esto “conlleva modificar la cultura, las políticas y las prácticas escolares con el 

propósito de gestionar a la variedad de demandas de aprendizaje de todos los 

estudiantes” (Plancarte, 2017, p .214). 

Booth y Ainscow (2002) sostienen que la cultura inclusiva se basa en la creación 

de: 

un entorno escolar seguro y cálido, colaborativo y solidario. donde cada uno se 

califica como base primaria todos los estudiantes tienen mayor rendimiento. 

comienza a desarrollarse valores inclusivos mutuamente acordados por todos los 

docentes, educandos, miembros de la junta escolar y familias, para que a todos los 

nuevos integrantes de la comunidad educativa (página 16). 

A diferencia de la cultura tradicional, la cultura inclusiva valora los logros 

académicos de los estudiantes considerando sus diferencias individuales. Los 

miembros de la institución educativa comparten valores que fomentan la inclusión, 

ofreciendo actividades innovadoras y variadas que permiten a todos los estudiantes 

desenvolverse y desarrollar sus habilidades en función de sus capacidades. 
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Una cultura inclusiva se usa en las escuelas para que se respeten las diferencias 

individuales y se priorizan los derechos humanos, ayuda a mejorar el desarrollo del 

talento y el logro de objetivos. 

La educación inclusiva facilita la formación de un entorno social que respeta los 

derechos humanos y promueve valores, lo cual contribuye a eliminar la exclusión y 

a aceptar las diferencias entre los estudiantes (Pastor, 2015, p. 63). Estos ideales 

buscan promover la imparcialidad y una vida en común positiva entre educandos 

y educadores. Martín y Renauld (2009) indican que una institución educativa 

inclusiva debería fomentar principios como la sostenibilidad en la educación, la 

cooperación, la justicia, la responsabilidad, el respeto, la libertad y la equidad (p. 

97). No obstante, Molina (2018) resalta otros valores importantes como la 

disposición para aceptar la diversidad, el cambio en prácticas discriminatorias y 

excluyentes, fomentar la justicia social, la equidad de acceso, la estimulación, la 

valentía, el logro, la ética, las formas participativas en la organización y la 

enseñanza, la evaluación constructiva y la apreciación de la variedad cultural, así 

como la empatía, el compromiso y la honestidad (p. 92). 

Empatía: significa inmersión afectiva, y a menudo emocional, de un sujeto en una 

realidad diferente. de tal manera que la empatía se entiende como el principio para 

la comprensión interpersonal, ya que como dice Patterson (1977:177)"la empatía 

es por lo tanto la base para la comprensión. la empatía o habilidad para 

desempeñar funciones, se refuerza con un amplio conocimiento de naturaleza 

humana. las semejanzas básicas entre los seres humanos son el fundamento 

esencial para la empatía". 

Ser empático significa entrar en la realidad del otro, comprender sus sentimientos 

y oír lo que él escucha, viendo las cosas desde su perspectiva. 

Identificarse con la experiencia del otro es un acto de empatía, pero eso no implica 

que compartamos sus opiniones ni que estemos de acuerdo con su visión del 

mundo. Además, la empatía no debe confundirse con simpatía. A diferencia de la 

empatía, que no conlleva una valoración del otro, la simpatía está asociada con una 

apreciación positiva hacia la otra persona. En esencia, la empatía engloba las 

capacidades que nos ayudan a percibir y captar las emociones y motivaciones de 
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los otros, así como los factores que explican su conducta. 

La empatía se utiliza a lo largo de la vida, incluso la notamos sin darnos cuenta, 

pues según Hoffman 1982 (citado en Eisenberg, 1992: 15) “uno puede sentir 

empatía por diversas emociones”, ya sean positivas como la alegría, la 

comprensión, etc. o emociones negativas como ira, envidia, etc. La empatía es el 

entendimiento y valoración de cada persona como un ser único, con la capacidad 

de diferenciar el nivel de empatía utilizado entre cada ser empático. 

La importancia de la empatía desde la infancia: Se entiende que podemos sentir la 

capacidad de empatizar desde pequeños, es decir, es una capacidad que tenemos 

desde pequeños pero que no preservamos, pero la preservación de una actitud 

empática hasta la edad adulta depende de muchos factores. En las guarderías sería 

imperativo empezar a tener más en cuenta la inteligencia emocional, que orienta a 

los niños al desarrollo de la expresión emocional, de las habilidades sociales, de la 

escucha activa, pero fundamentalmente de la capacidad de empatizar, que es tan 

importante como la psicomotricidad. o Adquisición del lenguaje. Aunque existen 

dudas sobre la importancia de enseñar estas habilidades emocionales, consideró 

que sería una base para una autoestima saludable, mejores relaciones y aprender 

a trabajar en equipo. factores que les ayudan durante su trayectoria escolar, como 

el bachillerato, que supone una etapa "difícil" para algunos jóvenes a los que les 

cuesta formar buenas relaciones. De esta forma, buscamos estrategias de juego 

que caractericen la educación de los niños, con el objetivo de enseñarles a tolerar 

las diferencias entre iguales y así ser empáticos. El nivel de empatía está 

relacionado con la manera en que los padres educan y crían a sus hijos. De este 

modo, como señala Saz (2004:51), “los niños son más empáticos cuando son 

conscientes del daño que sus acciones pueden causar a los demás mientras 

aprenden”. 

En el aprendizaje infantil los niños adquieren las primeras habilidades de empatía. 

La empatía es, por tanto, una cualidad que se puede desarrollar desde la infancia 

y que se fortalece durante el transcurso de la vida. En la infancia, los padres son 

las personas que cubren las demandas emocionales de sus hijos y les instruyen 

sobre ellas a expresar o reprimir sus emociones y a reconocer las sensaciones 

emocionales ajenas; Si no existe comunicación emocional en la familia, es difícil 
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que los niños aprendan a expresar sus sentimientos y, en consecuencia, a percibir 

los sentimientos de los demás. 

Desarrollo de la empatía en los docentes: Necesitamos saber lo que requerimos y 

deseamos, y qué personas o situaciones influyen en ello nos evocan determinadas 

emociones, qué pensamientos nos despiertan esas emociones y en qué medida 

nos influyen y qué reacciones nos provocan; Cuanto mejor reconozcamos nuestras 

propias emociones, más fácil nos resultará detectar los sentimientos de otras 

personas. La empatía no es más que ponerse en el lugar de los demás y ser 

consciente de sus sentimientos. Pero si el educador frente al grupo nunca ha 

sentido la emoción expresada por el otro, le resultará difícil comprenderla. La 

empatía debe necesariamente consistir en el conocimiento del alumno y la 

capacidad del docente para comprender y captar aquello que molesta al alumno 

que necesita ayuda especial, como decía Repetto (1992: 200) "(...), la comprensión 

empática de los sentimientos y problemas del consejero Se considera una parte 

central del asesoramiento en la mayoría de las escuelas. Con la actitud precisa y 

precisa que adopta el docente hacia sus alumnos decide que estos se abrirán y 

se sentirán seguros; Las actitudes pueden ser entendidas como tendencias de 

comportamiento relativamente estables que nos hacen responder de cierta manera 

a ciertos objetos, situaciones o información. Varios tipos de actitudes son 

fundamentales y habituales en todos los sujetos y en diferentes ciclos de su 

crecimiento, por otro lado, algunas difieren según el nivel de educación y el entorno 

en el que se desenvuelven. 

Sensibilización: Un profesor es una persona que se encarga de afrontar 

innumerables números de situaciones en las aulas, incluyendo el comportamiento 

de los estudiantes, esto puede alterar el desarrollo normal del aprendizaje. Todas 

estas situaciones se pueden mejorar si el docente utilizara estrategias y sensibilidad 

para comprender a sus estudiantes con experiencias de aprendizaje motivadoras. 

Respecto a (Báez Jarrín, 2015), enfatiza el concepto de sensibilización según el 

diccionario español nos indica: “Es conciencia e influencia hacer cambiar de opinión 

a una persona y percibir algún valor o importancia", con lo que La importancia de 

esta investigación puede considerarse significativa que es conocer el concepto de 

sensibilización para poder desarrollarlo. 
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La sensibilización del docente: Hablar de sensibilización docente trae nuevos 

desafíos que permiten cuestionar estos significados y hacer que el estudiante 

cambie ciertas actitudes negativas, mal comportamiento en las aulas y por ellos es 

necesario que los docentes puedan diseñar estrategias que impliquen trabajar para 

comprender y avanzar en el cambio. 

El autor Lesdema (2014), por otro lado, muestra a Vygotsky en relación con la zona 

desarrollo cercano: “La disparidad entre el nivel real de desarrollo, medido por la 

capacidad de resolver problemas de manera autónoma, y el nivel potencial de 

desarrollo, que se obtiene al resolver problemas bajo la supervisión de adultos o 

junto a personas más capaces." (p. 45). Así que uno puede pensar que hay una 

diferencia entre lo que el niño es capaz de hacer por sí solo y lo que logra se lleva 

a cabo junto con adultos y otros estudiantes. que viene de relación profesor-alumno; 

es decir, donde el maestro tiene como un interés en ayudar a los pobres y 

necesitados e involucrarlos en el aprendizaje sin hacerlos sentir menos o inferiores 

a los demás. Por eso es esencial una introducción. diversas actividades que 

proporcionan tareas alternativas para los estudiantes árboles y de esta forma 

diversos materiales auxiliares, que son de gran utilidad. beneficiarse de una 

adecuada gestión de la inclusión educativa. 

El autor González (2012) afirma, como mencionó Piaget, “A través de la 

comunicación activa, las personas aprenden dónde pueden hacer algo de manera 

razonable, imagina, manipula cosas, entonces realmente aprendes” (p. 11). Esto 

demuestra que, al aprender de forma interactiva, las personas, en este caso los 

estudiantes, aprenden innumerables experiencias que quedan como lecciones 

vida. 

Docente: La educación implica no sólo la transferencia de conocimientos 

conceptuales, sino promover la empatía, el respeto mutuo, la inclusión y la 

generosidad y la prosperidad entre los que asisten a la escuela, persistentemente 

la aplicación de normas de conducta tanto en el entorno escolar como en el 

doméstico, deberes y derechos de la presencia masculina en el entorno social. 

La enseñanza en aula es un arte y las personas que la practican, debería 

convertirse en una actitud ante la vida, porque educando a las personas marcará el 

futuro”, Soria (2018). 
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En la explicación del documento "Descripción general de las funciones docentes" 

(2015) "Las funciones y actividades se pierden en el quehacer docente y muchas 

de estas tareas están automatizadas, como: gestionar, estructurar, dirigir, enseñar, 

valorar, puntuar, y documentar, administrar pruebas, realizar informes, reunirse con 

los padres, preparar materiales, identificar problemas, asistir a reuniones, 

fomentar hábitos, etc. 

En lo observado anteriormente debemos considerar los procesos cruciales para 

que los profesores garanticen que cada estudiante alcance sus objetivos. 

Fijar metas: 

• Saber con quién        trabajo, es decir         tener toda la         información 

de cada niño, no es verlos como un grupo, sino como personas capaces de 

pensar, sentir y expresarse para que los niños puedan. 

• Innovación, cambiar cosas introduciendo novedades que generen atención y

dejar a un lado los métodos antiguos y basados en nuestro conocimiento actual 

para el estudiante, tener una apertura tiene una apertura, a las exigencias 

establecidas por los programas y las nuevas demandas para los docentes pueden 

colocarnos en una situación nos podemos ver envueltos. 

Ser docente debe ser crecimiento constante y formación “hoy”, de proyectos 

continuos puestos en práctica a través de la innovación visualizados como la 

primavera en educación, es una gran oportunidad para superar la educación, el 

pensamiento permanente: lo que los niños aprenden hoy puede ser lo que utilicen 

mañana. 

Hablar de profesores y alumnos especialistas en desarrollo con habilidades 

sobresalientes, nos dice Miró (2016), es apostar por un cambio educativo real a 

partir de la comprensión de la realidad cotidiana, empezar a marcar la diferencia 

en el aula y observar los resultados positivos que logra. 

El autor también dice que utilizar métodos innovadores busca cambiar el currículo 

transformándolo en algo más dinámico y alejado de la rutina, se trabaja el método 

de enseñanza cooperativa, enfoques de aprendizaje centrados en problemas, 

trabajo en grupo, programas que alientan a los niños a pensar de forma 

crítica y creativa. 

Lo importante es que exista un docente innovador, activo para ayudar a brindar 

espacios y oportunidades de intercambio de ideas y conversación reflexiva entre 
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los educandos. 

Si bien esto es cierto, algunos artículos son más adecuados para actividades de 

innovación, y realmente no es posible todos los días, cada vez que se desarrolle un 

tema, se desarrollare    algunas     estrategias de     cambio, pero     se     tuviera 

un currículo verdaderamente flexible, sería real o benéfico lo que RIEB (Reforma 

de la Educación Básica Integrada) 2011 que el carácter transversal de la educación 

no se   limita   a   los   ámbitos en los   que   se   educa   a   los   niños, 

convertirlos en ciudadanos de pleno derecho, pero los profesores se verán 

obligados a la búsqueda de innovación en aprendizaje general. 

Perfil docente: Basado en el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo 

(1989) del Ministerio de Educación y Ciencia de España, los autores delinearon el 

perfil ideal del profesor, contrastándolo con el perfil tradicional. Este perfil ideal 

enfatiza la capacidad del docente para planificar y analizar en un entorno educativo 

en constante cambio, responder a las necesidades de una sociedad dinámica y 

manejar la diversidad de manera efectiva. De acuerdo con el Ministerio de 

Educación y Ciencia (cit. por Roa, Moreno y Vacas, 2001, p. 91), el perfil deseado 

incluye la habilidad para integrar una enseñanza inclusiva que respete las 

diferencias individuales y promueva la diversidad. Las tres variables identificadas 

en el perfil del docente son: (1) Factor 1 (INTERNO): cualidades internas como 

paciencia, humildad, afectividad y sencillez; (2) Factor 2 (PROFESIONAL): 

habilidades profesionales como dominio de la asignatura, interés en la enseñanza 

y uso de metodologías apropiadas; (3) Factor 3 (EXTERNO): comportamientos 

visibles como trato democrático, actitud positiva, aceptación de críticas y 

comprensión hacia los estudiantes. (p.97) 

De acuerdo con el MINEDU, el Marco de Buen Desempeño Docente detalla los 

dominios, competencias y criterios para una docencia de calidad, siendo obligatorio 

para todos los docentes de primaria en el país. Estas pautas proporcionadas por el 

Ministerio de Educación orientan a los maestros en sus prácticas en el aula, 

subrayando la importancia de tener una visión y expectativas claras para los 

estudiantes y de trabajar para garantizar la calidad y equidad en el aprendizaje. 

Dominios: Estas áreas son proyectos o aspectos que los docentes necesitan 

implementar para tener un impacto positivo en los estudiantes. Las áreas a trabajar 
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son: 

• Preparación para el desarrollo académico de los alumnos.

• Instrucción orientada al aprendizaje de los alumnos.

• Contribución en la gestión educativa en conexión con la comunidad.

• Impulso a la formación profesional y la consolidación de la identidad
docente.

Las estrategias de enseñanza comprenden el conjunto de elecciones que realiza el 

docente para dirigir la enseñanza y promover el aprendizaje en sus alumnos. Se 

trata de directrices generales sobre la forma en que se debe impartir un contenido 

específico, pensando en los objetivos que queremos alcanzar con los alumnos 

entiendan, por qué es importante y para qué les servirá esa comprensión. 

Alicia Camilloni (1998, p. 186) argumenta que el docente debe prestar atención 

tanto a los temas que se deben incluir en los programas y tratar en clase, como a 

la forma más adecuada de trabajar esos temas con los alumnos. La relación entre 

los contenidos y las estrategias didácticas es tan fundamental que ambos se 

consideran inseparables. 

Partiendo de esta idea, se puede afirmar que las estrategias de enseñanza que el 

profesor opta por utilizar tienen efectos en: 

• Los temas que imparte a los estudiantes.

• La actividad mental que realizan.

• Los hábitos laborales y los valores que emergen durante las clases, así

como la forma en que se entienden los contenidos sociales, históricos, científicos, 

artísticos y culturales. 

Asimismo, se puede mencionar que las estrategias de enseñanza se caracterizan 

por tener dos dimensiones: 

• La perspectiva analítica mediante la cual el docente elabora su

planificación. Esta dimensión engloba el proceso reflexivo del docente, que 

incluye el análisis del contenido académico, la consideración de las circunstancias 

de enseñanza y la creación de opciones de acción, así como la decisión final sobre 

las actividades a implementar. 

• Esta dimensión se centra en la ejecución de las decisiones que se han
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formulado. 

Ambas dimensiones se reflejan en tres fases específicas: 

1. El periodo de planificación en el que se prevén las acciones futuras.

2. El instante en el que se efectúa la acción, identificado como el momento

interactivo. 

3. La fase en la que se revisa la implementación de la estrategia adoptada,

analizando los efectos y resultados logrados, ajustando la alternativa utilizada y 

pensando en nuevas maneras de enseñanza. 
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III. MÉTODO

3.1 Tipo y diseño de la investigación: 

3.1.1 Tipo de investigación 

La presente investigación estuvo enmarcada bajo una metodología cualitativa, el 

tipo de esta investigación es de naturaleza aplicada, específicamente su diseño 

es de un estudio de caso, el cual se refirió a la Cultura inclusiva en docentes del 

nivel inicial en una Institución Educativa de Piura; Para atender las preguntas del 

caso y sugerir soluciones a la problemática planteada, la investigación se basa en 

un procedimiento cualitativo que se enfoca en la observación y evaluación de los 

fenómenos en cuestión, lo que permite emitir conclusiones basadas en la realidad 

investigada. Este enfoque tiene la capacidad de verificar sus conclusiones, 

proponer nuevas investigaciones, desarrollar encuestas, entrevistas, descripciones 

y puntos de vista de los investigadores. Por lo general, se utiliza inicialmente para 

descubrir y refinar preguntas de investigación, aunque no siempre se prueban 

hipótesis de manera necesaria (Grinnell, R. 1997). Desde otra perspectiva, Ñaupas 

H. M. (2013) La investigación aplicada se basa en la investigación básica o pura en 

las ciencias fácticas o formales. A partir de esta investigación, se plantean 

problemas o hipótesis de trabajo para resolver cuestiones relacionadas con la 

vida productiva de la sociedad. Pero que Hernández, Fernández, & Baptista, (2006) 

nos dice que es un enfoque investigativo cuyo propósito es describir y entender 

fenómenos   desde   la   perspectiva   personal   de   cada   individuo    y desde 

una perspectiva colectiva construida subjetivamente basada en el análisis de 

discursos y temas específicos y explora sus posibles significados. Es relevante 

indicar que, para este tipo de investigación, se recurre a la observación directa, a 

la recolección de datos en el lugar de estudio y a la utilización de herramientas 

como las entrevistas. 

3.1.2 Diseño de investigación: 

Se empleó un diseño fenomenológico para explorar y describir las experiencias 

vividas por los docentes en relación con la cultura inclusiva en la institución 

educativa. Este enfoque fue elegido por su capacidad para captar la esencia de las 

experiencias subjetivas de los participantes. Smith y Osborn (2020) argumentan 

que la fenomenología es adecuada para investigaciones que buscan comprender 

cómo las personas interpretan y dan sentido a sus experiencias. De manera similar, 
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Giorgi (2019) subraya que el diseño fenomenológico permite una exploración 

profunda de los fenómenos educativos desde la perspectiva de quienes los viven. 

3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 

En proporción a las categorías tal como refiere Rivas, L. (2015) hay categorías que 

se relacionan con estrategias metodológicas cuyo objetivo es describir el objeto de 

estudio o fenómeno investigado. En este contexto, es aconsejable que no se utilicen 

más de cinco categorías de análisis. Adicionalmente, se pueden definir 

subcategorías e indicadores para guiar de manera más precisa los 

procedimientos sistemáticos de la investigación. 

En esta investigación las categorías se denominan: CULTURA INCLUSIVA y 

DOCENTES INCLUSIVOS; y las subcategorías son: Empatía, Sensibilización 

docente, Desempeño docente y Estrategias de enseñanza. 

3.3 Escenario de estudio 

El contexto de estudio, conforme a (López 1999) el ámbito investigativo es el 

entorno en el que se desarrollará el estudio, incluyendo el acceso al lugar, las 

características de los participantes y los recursos disponibles, todos establecidos 

durante la fase de diseño del proyecto. 

La investigación se llevó a cabo en el distrito de Tambogrande, en el departamento 

de Piura en 1 institución educativa de buena infraestructura de material noble, 

cuenta con una directora, 8 docentes del nivel inicial, 100 estudiantes , 8 aulas que 

funcionan de en dos turnos de mañana y tarde, con un comedor, servicios 

higiénicos; para la investigación se tomó a la directora, a un docente del nivel Inicial 

y la coordinadora con conocimiento en inclusión, con un total de 150 estudiantes. 

3.4 Participantes: 

Según Luis Diego Mata Solís (2021) se refiere a las personas o grupos que integran 

los colectivos cuyo interés se centra en sus características, opiniones, experiencias, 

condiciones de vida y otros rasgos, tanto en investigaciones cuantitativas como 

cualitativas. 

Los involucrados seleccionados a criterio de la investigadora y fundamentada por 

la temática de análisis y de categoría de investigación son: 1 directivo de la 

institución educativa inclusiva del nivel inicial, una docente nombrada y la 

coordinadora en calidad de contratada con conocimiento en inclusión, individuos 

que carecen de una especialización en educación inclusiva. 



19 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La herramienta principal para la recopilación de datos fue la entrevista abierta, 

utilizando un marco de referencia para entrevistas como instrumento. Las 

entrevistas abiertas permitieron a los participantes expresar libremente sus 

experiencias y percepciones sobre la cultura inclusiva, proporcionando datos ricos 

y detallados. Kvale y Brinkmann (2018) argumentan que las entrevistas abiertas 

son adecuadas para explorar en profundidad las experiencias y significados 

personales. Rubin y Rubin (2019) destacan la flexibilidad de esta técnica para 

adaptar las preguntas basadas en las respuestas dadas por los participantes, 

facilitando una exploración detallada del fenómeno estudiado. 

3.6 Procedimiento de Recolección de Datos 

El procedimiento de recolección de evidencia incluyó la planificación y realización 

de entrevistas con cada participante, siguiendo la guía de entrevista previamente 

desarrollada. Se garantizó un ambiente cómodo y confidencial para los 

entrevistados, y se registraron las entrevistas con su consentimiento. 

Posteriormente, se transcribieron y analizaron los datos recolectados. Morse (2019) 

sugiere que un enfoque minucioso para la recolección de información es esencial 

para asegurar la solidez y veracidad de los hallazgos. 

3.7 Rigor Científico 

Se aplicaron diversas estrategias para garantizar el rigor científico de la 

investigación. La conexión o consistencia razonable se aseguró mediante la 

consistencia lógica en la recolección e interpretación de la información. La 

credibilidad se alcanzó a través de la triangulación de datos, la confirmabilidad 

mediante auditorías de datos y la transferibilidad al proporcionar información 

detallada sobre el contexto y los resultados encontrados. Lincoln y Guba (2018) 

argumentan que estas estrategias son fundamentales con el objetivo de mantener 

la calidad y la confianza en la investigación cualitativa. Shenton (2019) subraya la 

importancia de estas medidas con el fin de salvaguardar la integridad y la 

aplicabilidad de los resultados del estudio. 

3.8 Método de Análisis de la Información: Triangulación de Datos 

La evaluación de la información se realizó por medio de la triangulación de datos, 

unificando múltiples fuentes de información como entrevistas, observaciones y 

documentos institucionales. Este enfoque permitió corroborar y enriquecer los 
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hallazgos, asegurando una comprensión más completa y clarifica el fenómeno 

examinado. Denzin (2020) sostiene que la triangulación se presenta como una 

estrategia efectiva para confirmar los datos y mejorar la credibilidad de los 

hallazgos. Flick (2018) destaca que la triangulación facilita integrar diferentes 

visiones y conseguir una comprensión más holística del fenómeno en estudio. 

3.9 Aspectos Éticos 

Se tuvo en cuenta de manera exhaustiva los aspectos éticos del estudio, 

asegurando la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia en todas 

las etapas de la investigación. Se garantizó que todos los participantes otorgaran 

su consentimiento informado y se aseguró la confidencialidad de la información 

recabada y se aseguraron prácticas justas y equitativas. Resnik (2018) argumenta 

que estos fundamentos morales son esenciales para asegurar la integridad y la 

salud de quienes participan en la investigación. Emanuel et al. (2019) subrayan la 

relevancia de cumplir con los principios éticos para mantener la integridad y la 

legitimidad de la investigación. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Objetivo General: Conocer cómo la cultura inclusiva mejora el desempeño 

laboral y compromiso del nivel inicial en una Institución Educativa de Piura. 

Las respuestas de los docentes mostraron un reconocimiento general hacia los 

esfuerzos de la institución en promover una cultura inclusiva, aunque se evidenció 

que estas iniciativas están en una fase inicial. El docente 1 señaló: "Bueno, aquí la 

institución educativa, estamos en proceso de mejorar la inclusión, pero todavía hay 

mucho por hacer." De manera similar, la docente 2 mencionó: "La cultura inclusiva 

es un tema muy amplio del cual apenas estamos comenzando a entender y aplicar." 

Este reconocimiento inicial indica que, si bien existe una intención de crear un 

ambiente inclusivo, las prácticas y estrategias aún no están plenamente 

desarrolladas. La variabilidad en las descripciones y la falta de detalles específicos 

sugieren que la adopción de una cultura inclusiva se encuentra en sus fases 

iniciales, lo que limita su incidencia en el rendimiento en el ámbito laboral y 

compromiso de los docentes. 

En relación a los cambios en el desempeño laboral, todos los docentes coincidieron 

en que la implementación de prácticas inclusivas incrementó su sensibilidad y 

empatía hacia los estudiantes. La docente 3 expresó: "Me he vuelto una persona 

más sensible, más humana, y eso ha mejorado mi interacción con los estudiantes." 

Sin embargo, la falta de una aplicación sistemática y de estrategias claras impide 

una mejora significativa y consistente en el desempeño laboral. 

La falta de consistencia en la aplicación de prácticas inclusivas y la variabilidad en 

la percepción de su impacto resaltan la necesidad de un enfoque más estructurado 

y de mayor capacitación para los docentes. Esto es fundamental para avanzar 

desde una fase inicial hacia una implementación más robusta y efectiva de la 

cultura inclusiva. 
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Gráfico 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

Primer Objetivo Específico: Conocer cómo la aplicación de la empatía de la 

cultura inclusiva mejora el desempeño laboral en docentes del nivel inicial en 

una Institución Educativa de Piura. 

Las respuestas de los docentes reflejaron que la empatía es una herramienta 

esencial en su práctica docente, aunque su aplicación aún está en desarrollo. El 

docente 1 mencionó: "Sí, bueno, primeramente, nos identificamos con los 

estudiantes, entendemos sus necesidades y trabajamos en función de ellas." La 

docente 4 destacó la importancia de la empatía, pero señaló desafíos en su 

aplicación consistente: "La empatía, pues desempeña un papel importante, pero 

necesitamos más apoyo y recursos para aplicarla adecuadamente." 

La identificación con los estudiantes y el intento de comprender sus necesidades 

son pasos iniciales cruciales, pero la falta de recursos y capacitación adecuada 

limita la efectividad de estas prácticas empáticas. La variabilidad en los ejemplos y 

detalles sobre la aplicación de la empatía sugiere que, aunque existe una 

conciencia sobre su importancia, su implementación práctica aún está en una fase 

inicial. 

Las estrategias de empatía mencionadas por los docentes varían en su efectividad. 

Mientras que algunos docentes han comenzado a integrar prácticas empáticas en 

Cultura 
inclusiva 

Reconocimiento 
de Esfuerzos 
Iniciales en la 

Cultura Inclusiva

Necesidad de 
Estrategias y 

Prácticas 
Desarrolladas

Incremento en 
Sensibilidad y 
Empatía, Pero 
con Desafíos



23 

su enseñanza, otros todavía luchan por encontrar formas efectivas de aplicarlas. 

La docente 3 comentó: "Bueno, nosotros como docentes siempre estamos tratando 

de entender mejor a nuestros estudiantes, pero a veces no sabemos cómo hacerlo 

de manera efectiva." 

La falta de estrategias claramente definidas y consistentes subraya la necesidad de 

una mayor capacitación y apoyo para los docentes. Esto permitiría una aplicación 

más eficaz de la empatía, mejorando así el desempeño laboral y creando un 

ambiente más inclusivo y comprensivo para los estudiantes. 

Gráfico 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

Segundo Objetivo Específico: Conocer cómo la aplicación de la 

sensibilización de la cultura inclusiva mejora el compromiso en docentes del 

nivel inicial en una Institución Educativa de Piura. 

La sensibilización hacia la cultura inclusiva ha tenido un impacto positivo inicial en 

el compromiso de los docentes, aunque este impacto es aún limitado. La docente 

2 mencionó: "Me he vuelto más sensible y comprometida con mis estudiantes, pero 

todavía necesitamos más apoyo y recursos para hacer una diferencia real." De 

manera similar, la docente 4 señaló: "Hay una mayor sensibilización, pero falta 

mucho para que todos estemos realmente comprometidos con la inclusión." 
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El aumento en la sensibilización es un paso positivo, pero la falta de recursos y 

estrategias claras impide un compromiso más profundo y sostenido por parte de los 

docentes. La variabilidad en las respuestas y la falta de detalles específicos indican 

que la sensibilización está en una fase inicial, lo que limita su impacto en el 

compromiso docente. 

Los desafíos mencionados por los docentes incluyen la falta de capacitación 

adecuada y recursos para implementar prácticas inclusivas efectivas. La docente 3 

expresó: "Nos faltan recursos y apoyo para realmente aplicar lo que aprendemos 

sobre inclusión y sensibilización." La falta de apoyo institucional y la resistencia al 

cambio también fueron mencionadas como barreras significativas. 

Estos desafíos subrayan la necesidad de un enfoque más estructurado y de mayor 

apoyo para los docentes. La capacitación continua y el suministro de recursos 

adecuados son esenciales para avanzar desde una fase inicial de sensibilización 

hacia un compromiso más profundo y sostenido con la inclusión. 

Gráfico 3. 

Fuente: Elaboración propia. 

Discusión 

El análisis de los resultados sugiere que la implementación de una cultura inclusiva 

en la Institución Educativa de Piura está en sus etapas iniciales. Este hallazgo se 
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alinea con estudios previos que destacan la importancia de una infraestructura 

adecuada y una capacitación continua para los docentes (Booth & Ainscow, 2002). 

La falta de estrategias claramente definidas y la variabilidad en la aplicación de 

prácticas inclusivas reflejan una fase inicial de desarrollo que requiere un enfoque 

más estructurado y recursos adecuados. 

La teoría de la inclusión educativa, como lo plantean Hehir et al. (2016), sugiere 

que una implementación efectiva requiere cambios significativos en contenidos, 

métodos y valores. Sin embargo, los resultados de esta investigación indican que 

estos cambios aún no se han materializado completamente en la institución 

estudiada. La empatía y la sensibilización, aunque reconocidas como importantes, 

todavía no se aplican de manera consistente y efectiva. 

La importancia de la empatía y la sensibilización en la educación inclusiva ha sido 

subrayada por varios estudios (Patterson, 1977; Hoffman, 1982). Sin embargo, la 

falta de recursos y capacitación adecuada en la Institución Educativa de Piura 

impide que estas prácticas se implementen plenamente. Esto resalta la necesidad 

de un enfoque más integrado y de apoyo institucional para fomentar una cultura 

inclusiva efectiva. 

Los desafíos identificados en la implementación de prácticas inclusivas incluyen la 

falta de capacitación adecuada y recursos, así como la resistencia al cambio por 

parte de algunos docentes. Estos desafíos son consistentes con las barreras 

mencionadas en estudios anteriores (González, 2012; Báez Jarrín, 2015). La 

necesidad de un apoyo continuo y de recursos adecuados es fundamental para 

superar estas barreras y avanzar hacia una implementación más efectiva de la 

cultura inclusiva. 

Las implicaciones de estos hallazgos para la práctica educativa son significativas. 

La capacitación continua y el suministro de recursos adecuados son esenciales 

para avanzar desde una fase inicial de implementación hacia una cultura inclusiva 

más robusta y efectiva. La creación de un entorno de apoyo y la promoción de una 

mentalidad abierta hacia el cambio son fundamentales para fomentar el 

compromiso de los docentes con la inclusión. 



26 

V. CONCLUSIONES

La investigación reveló que la implementación de una cultura inclusiva en la 

Institución Educativa de Piura está en sus etapas iniciales. Aunque los docentes 

reconocen la importancia de la inclusión y han comenzado a aplicar algunas 

prácticas, la falta de estrategias claras y recursos adecuados limita el impacto y la 

efectividad de estas iniciativas. Esto sugiere la necesidad de una planificación más 

estructurada y de un apoyo continuo para avanzar hacia una inclusión más robusta. 

La aplicación de la empatía y la sensibilización ha tenido un impacto positivo inicial 

en el desempeño y compromiso de los docentes. Sin embargo, la falta de una 

aplicación consistente y recursos suficientes ha impedido que estas prácticas 

alcancen su máximo potencial. Los docentes mostraron un incremento en la 

sensibilidad y comprensión hacia los estudiantes, pero señalaron que requieren 

más capacitación y apoyo institucional para aplicar efectivamente estas prácticas 

inclusivas. 

Los docentes enfrentan varios desafíos en la implementación de prácticas 

inclusivas, incluyendo la falta de capacitación adecuada, recursos insuficientes y 

resistencia al cambio. Estos desafíos subrayan la necesidad de un enfoque más 

integral que incluya la formación continua de los docentes, la provisión de recursos 

necesarios y el desarrollo de un entorno de apoyo que facilite la adopción de 

prácticas inclusivas. 

La investigación destaca la crucial necesidad de apoyo institucional y la provisión 

de recursos adecuados para avanzar desde una fase inicial hacia una 

implementación más efectiva de la cultura inclusiva. La creación de un entorno de 

apoyo, combinado con una mentalidad abierta hacia el cambio y la innovación, es 

fundamental para fomentar un compromiso más profundo y sostenido por parte de 

los docentes con la inclusión educativa. 



27 

VI. RECOMENDACIONES

Para el Director de la Institución Educativa: Se plantea al director que desarrolle e 

implemente un plan estratégico para fortalecer la cultura inclusiva en la institución. 

Este plan debe integrar la formación permanente de los educadores en prácticas 

inclusivas, la asignación de recursos específicos para apoyar a educandos con 

necesidades educativas particulares y la creación de un entorno escolar que 

fomente la cooperación y la capacidad de empatizar entre todos los integrantes de 

la comunidad escolar. 

Para los Docentes: Se recomienda a los docentes que participen activamente en 

programas de capacitación y desarrollo profesional enfocados en la inclusión 

educativa. Esto les permitirá adquirir nuevas estrategias y herramientas para aplicar 

la empatía y la sensibilización de manera efectiva en su práctica docente. Además, 

es importante que compartan sus experiencias y aprendizajes con sus colegas para 

fomentar un entorno de colaboración y apoyo mutuo. 

Para el Psicólogo de la Institución: Se recomienda al psicólogo que desarrolle e 

implemente programas de apoyo emocional y sensibilización para los alumnos y 

para los maestros. Estos programas deben enfocarse en la promoción de la 

empatía, la comprensión de las diferencias individuales y la creación de un 

ambiente escolar inclusivo y acogedor. El psicólogo también puede ofrecer talleres 

y sesiones de apoyo para ayudar a los docentes a manejar los desafíos 

emocionales asociados con la enseñanza en un entorno inclusivo. 

Para el Ministerio de Educación: Se recomienda al Ministerio de Educación que 

fomente políticas claras y proporcionen recursos adecuados con el fin de respaldar 

la inclusión educativa en todas las instituciones. Esto comprende la provisión de 

recursos financieros específicos para la capacitación de docentes en prácticas 

inclusivas, la provisión de materiales y recursos adaptados para estudiantes con 

necesidades especiales, y la creación de programas nacionales que promuevan la 

cultura inclusiva en todas las escuelas del país. Además, el ministerio debe realizar 

un control y análisis permanente de la implementación de estas políticas destinadas 

a garantizar su efectividad y sostenibilidad. 
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Anexo 1. TABLA DE CATEGORIZACIÓN 

Categoría 

de estudio 

Definición Conceptual Categoría Subcategoría Códigos 

Cultura 

inclusiva 

La cultura inclusiva en la escuela implica 

transformar la cultura, las políticas y las 

prácticas de las escuelas para atender la 

diversidad de necesidades educativas de 

todo el alumnado. (Plancarte Cansino, 
P, A (2017) 

Cultura 

inclusiva 

Empatía CI (1) 

Sensibilización 

Docente 

CI (2) 

Docentes 

inclusivos 

La educación en docentes inclusivos 

implica no sólo la transferencia 

de conocimientos abstractos, sino 

Docentes 

inclusivos 

Desempeño 

docente 

DI (1) 

promover la solidaridad, el respeto, la no 

discriminación, la caridad y la 

prosperidad entre los que  asisten a  la 

Estrategias de 

enseñanza 

DI (2) 

escuela, persistentemente la 

disciplina dentro y fuera de la 

escuela, deberes y derechos de 

los hombres en la sociedad. 

La enseñanza en aula es un arte y las 

personas que   la   practican,   debería 

convertirse en una actitud ante 

la vida, porque educando a las personas 

marcará el futuro”, Soria (2018). 



Anexo 2. MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN APRIORÍSTICA 

ÁMBITO 
TEMÁTICO 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN PREGUNTA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERA

L 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Cultura inclusiva 

en docentes del 

nivel inicial en 

una institución 

educativa de 

Piura. 

Ausencia de 
cultura 
inclusiva en 
docentes del 
nivel inicial. 

¿De qué 
manera la 
cultura 
inclusiva 
mejora el
desempeño 
laboral     y    
el 
compromiso  endocentes del nivelinicial en unaInstitución Educativa dePiura?

Conocer que la 
cultura inclusiva 
mejora el 
desempeño 
docente y 
compromiso del 
nivel inicial en 
una Institución 
Educativa de 
Piura 

Conocer que la 
aplicación de la 
empatía de la 
cultura inclusiva 
mejora el 
desempeño 
laboral en 
docentes del nivel 
inicial en una 
Institución 
Educativa de 
Piura. 

Cultura inclusiva Empatía 

Sensibilización 
docente 

Conocer que  
la 
aplicación de la 
sensibilización de 
la cultura inclusiva 
mejora el 
compromiso en 
docentes del nivel 
inicial en una 
Institución 
Educativa de 
Piura. 

Docentes 
inclusivos 

Desempeño docente 

Compromiso 



 

Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos 

 
GUÍA DE ENTREVISTA 

 
1. ¿Cómo describirías la cultura inclusiva en tu institución educativa? 

2. ¿Qué cambios observarías en tu desempeño laboral si aplicarías una 

cultura inclusiva en la institución? 

3. ¿De qué manera la aplicación de la empatía en la cultura inclusiva ha 

influido en tu desempeño laboral? 

4. ¿Puedes compartir una experiencia específica donde la empatía haya 

mejorado tu capacidad para desempeñarte en el aula? 

5. ¿Qué estrategias de empatía consideras más efectivas para mejorar 

tu desempeño laboral en un entorno inclusivo? 

6. ¿Cómo ha afectado la sensibilización sobre la cultura inclusiva a tu nivel 

de compromiso con la enseñanza? 

7. ¿Qué cambios notarías en tu actitud y compromiso hacia los estudiantes 

si es que se aplicara la cultura inclusiva? 

8. ¿Qué desafíos enfrentarías al aplicar principios de empatía y 

sensibilización en tu práctica docente? 

9. ¿Cómo colaboran los demás docentes y el personal de la institución en 

la promoción de una cultura inclusiva? 

10. ¿Qué impacto general tendría la cultura inclusiva en la comunidad 

educativa y en la calidad de la enseñanza en la institución? 



Anexo 4. Consentimiento Informado 

Consentimiento 
Informado 

Título de la investigación: Cultura inclusiva en docentes del nivel inicial en una 

Institución Educativa de Piura 

Investigadora: Silupu Ojeda, Xuxa del Pilar 

Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Cultura inclusiva en 

docentes del nivel inicial en una Institución Educativa de Piura”, cuyo objetivo 

es Conocer que la cultura inclusiva mejora el desempeño laboral y estrategias 

de enseñanza del nivel inicial en una Institución Educativa de Piura 

Esta investigación es desarrollada por estudiantes de pregrado del programa 

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

Universidad César Vallejo del campus Trujillo aprobado por la autoridad 

correspondiente de la Universidad y con el permiso de la

institución. El impacto del problema de la 

investigación es mejorar el desempeño laboral y compromiso de los docentes 

en una Institución Educativa de Piura a través de la cultura inclusiva. 

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: “Cultura

inclusiva en docentes del nivel inicial en una Institución Educativa de

Piura”.

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

se realizará en el ambiente de la institución.

Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas

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



 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 

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

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

desea continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

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

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

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

Beneficios (principio de beneficencia): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la 

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

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

persona, sin embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en 

beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

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

identificar al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde 

es totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de 

la investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador 

principal y pasado un tiempo determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el Investigador (a) 

Silupu Ojeda, Xuxa del Pilar, email: ………………………….. y Docente asesor 

Dr. Córdova Ramírez, Edwin, email: ccordovara21@ucvvirtual.edu.pe 

 
Consentimiento 

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

la investigación antes mencionada. 

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

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

mailto:ccordovara21@ucvvirtual.edu.pe
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