
PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E 

INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Fortalecimiento del auto valimiento en estudiantes con discapacidad en 

una institución educativa de Piura 

TRABAJO ACADÉMICO PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

EDUCATIVA 

AUTORA: 

Jimenez Romero, Deysi Elizabeth  (orcid.org/0009-0003-6777-7332) 

ASESOR: 

Dr. Cordova Ramirez, Edwin (orcid.org/0009-0002-0242-6286) 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Didáctica y Evaluación de los Aprendizajes 

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: 

Apoyo a la reducción de brecha y carencias en la educación en todos sus niveles 

TRUJILLO – PERÚ 

 2024 

https://orcid.org/0009-0003-6777-7332
https://orcid.org/0009-0002-0242-6286


 
 

DEDICATORIA 

Esta tesis se la dedico a mi Dios quien supo guiarme por el buen camino, 

darme fuerzas para seguir adelante enseñándome a encarar las adversidades 

sin perder nunca la dignidad ni desfallecer en el intento. 

A mi familia quienes por ellos soy lo que soy. Para mis hijos por su apoyo, 

consejos, comprensión, amor, ayuda en los momentos difíciles. Me han dado 

todo lo que soy como persona, mis valores, mis principios, mi carácter, mi 

empeño, mi perseverancia, mi coraje para seguir mis objetivos. 

Dedicado también al docente que me apoyo y me permitió empaparme de 

dichas enseñanzas durante el ciclo académico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGRADECIMIENTO 

Este trabajo de tesis ha sido una gran 

bendición en todo sentido. El principal 

agradecimiento a Dios quien me ha guiado 

y me ha dado la fortaleza para seguir 

adelante. A mi familia por su comprensión 

y estimulo constante, por su apoyo 

incondicional a lo largo de mis estudios 

Gracias por estar presente no solo en esta 

etapa tan importante de mi vida, sino en 

todo momento ofrendándome lo mejor para 

mi persona. 



 
 

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR 
 
 
 

 

 



FACULTAD DE HUMANIDADES

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E 
INCLUSIÓN EDUCATIVA

Declaratoria de Originalidad del Autor

Yo, JIMENEZ ROMERO DEYSI ELIZABETH estudiante de la FACULTAD DE

HUMANIDADES del programa de SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ATENCIÓN A LA

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC -

TRUJILLO, declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan el

Trabajo Académico II titulado: "Fortalecimiento del auto valimiento en estudiantes con

discapacidad en una institución educativa de Piura.", es de mi autoría, por lo tanto, declaro

que el Trabajo Académico II:

1. No ha sido plagiado ni total, ni parcialmente.

2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita

textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.

3. No ha sido publicado, ni presentado anteriormente para la obtención de otro grado

académico o título profesional.

4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni

copiados.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo

cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad

César Vallejo.

Nombres y Apellidos Firma

DEYSI ELIZABETH JIMENEZ ROMERO

DNI: 03661211

ORCID: 0009-0003-6777-7332

Firmado electrónicamente
por: DEJIMENEZ el 04-07-
2024 18:52:42

Código documento Trilce: TRI - 0793918



ii 

Índice 

Carátula 

Dedicatoria 

Agradecimiento 

Declaratoria de autenticidad del asesor 

Declaratoria de originalidad del autor 

Índice ............................................................................................................. ii 

Resumen ....................................................................................................... iii 

Abstract .......................................................................................................... iv 

I. INTRODUCCIÓN .................................................................................. 1 

II. MARCO TEÓRICO ............................................................................... 3 

III. METODOLOGÍA ................................................................................. 12 

3.1. Tipo y Enfoque, diseño o métodos… .................................................12 

3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización ....................... 12 

3.3. Escenario de estudio .......................................................................... 13 

3.4. Participantes ...................................................................................... 13 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos .............................. 14 

3.6. Procedimiento .................................................................................... 14 

3.7. Rigor científico ................................................................................... 15 

3.8. Método de análisis de datos ............................................................... 15 

3.9. Aspectos éticos .................................................................................. 16 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN… ....................................................... 17 

V. CONCLUSIONES .............................................................................. 22 

VI. RECOMENDACIONES ...................................................................... 23 

REFERENCIAS ............................................................................................ 24 

ANEXOS 



iii 

RESUMEN 

La presente tesis tiene la finalidad de fortalecer el auto valimiento en 

estudiantes con discapacidad en una institución educativa de Piura haciendo 

uso de material adaptado en diferentes contextos donde los estudiantes 

aprenderán hacer autónomos. 

Como investigación fue del tipo básica y empleó el enfoque cualitativo. Tuvo 

como objetivo conocer que la aplicación del fortalecimiento del auto valimiento 

mejora el aspecto emocional y la autonomía en estudiantes con discapacidad 

en una institución educativa de Piura. Los participantes estuvieron constituidos 

por 4 personas entre docentes y directivos, la técnica fue la entrevista en 

profundidad y el instrumento de recolección de datos fue la guía de entrevista 

facilitando la comunicación con los participantes. 

Una de las principales conclusiones es que las estrategias implementadas 

para fortalecer el auto valimiento han mostrado resultados positivos iniciales en 

términos de mejorar el bienestar emocional y la autonomía de los estudiantes 

con discapacidad. 

Palabras clave: discapacidad, autovalimiento, habilidades sociales, actividades 

de la vida diaria. 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to strengthen self-worth in students with 

disabilities in an educational institution in Piura by using adapted material in 

different contexts where students will learn to become autonomous. 

As research it was of the basic type and used the qualitative approach. Its 

objective was to know that the application of strengthening self-worth improves 

the emotional aspect and autonomy in students with disabilities in an 

educational institution in Piura. The participants were made up of 4 people, 

including teachers and directors, the technique was the in-depth interview and 

the data collection instrument was the interview guide, facilitating 

communication with the participants. 

One of the main conclusions is that the strategies implemented to strengthen 

self- worth have shown initial positive results in terms of improving the 

emotional well- being and autonomy of students with disabilities. 

Keywords: disability, self-worth, social skills, activities of daily living. 
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I. INTRODUCCIÓN

Loor (2021) llevó a cabo un estudio con el objetivo de establecer la

conexión entre el nivel de autonomía y habilidades cognoscitivas de niños 

de 7 a 9 años con discapacidad intelectual leve. Empleando instrumentos 

psicológicos con el fin de analizar y hacer una intervención neurológica, el 

método que utilizaron fue deductivo. La muestra fue un grupo de 100 niños 

con discapacidad intelectual leve, mientras que el instrumento fue 

cuestionarios para medir la autonomía, grado Neuropsi- Atención y 

Memoria que consta de 18 preguntas. Se concluyó que las variables de 

autonomía y habilidades cognoscitivas guardan relación directa. Otros 

resultados en habilidades cognitivas en cuanto a memoria, atención y 

lenguaje tuvieron un resultado significativo en el deterioro que presenta 

discapacidad severa, con un porcentaje de 91,6%. En los resultados de 

autonomía el 98.8% requiere potenciar la socialización y autonomía 

(García-Santillán, 2020). 

A nivel internacional en el Reino Unido, Stapleton, Protik y Stone 

(2008) se basaron en Evaluación del plan de vida sobre los métodos de 

autonomía en niños para discapacitados, análisis de la definición de primas 

y bonificaciones, gastos adicionales. La causa de discapacidad utilizada en 

diversos estudios se concluyó que Las definiciones basadas en 

equivalentes de gasto son un punto de referencia. El marco conceptual 

más consistente para evaluar la idoneidad de la tarea. Reembolso de 

gastos adicionales por invalidez. Según esta definición, el monto de los 

ingresos. Beneficios adicionales que las personas con discapacidad 

necesitan para alcanzar los mismos objetivos Un nivel de vida más alto que 

el de una persona similar sin discapacidad. nivel de vida en este caso se 

refiere a una medida objetiva del bienestar individual o familiar que no se 

basa únicamente en sus entradas, pero también dificultades materiales 

(por ejemplo, no comer) o pago de rentas y prestaciones que no están 

destinados a indemnizar la invalidez (Rios-Aguilar, 2019). 

A nivel internacional según Osorio (2014) “El sistema está enfocado 
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a necesidades especiales. Educación general: experiencias de vida y 

aprendizaje en una sociedad educativa Con Diversidad' de la Escuela de 

Graduados de la 

Universidad Normal País Francisco Morazán, Honduras. Elegible para una 

maestría con un propósito Determinar el nivel de atención que se presta a 

las obligaciones del auto valimiento de los escolares en la comunidad 

educativa Necesidades especiales, siendo así fundamental que se puede 

ver en la educación formal (López, 2021). 

 

A nivel internacional, Soto (2016), menciona que en los “Procesos 

integrativos en personas con necesidades” La educación especial con el 

fortalecimiento auto valimiento en el sistema educativo formal en Granada - 

España: una Método de Evaluación” desarrollado por la Escuela de 

Doctorado de la Universidad Granada - España Elige un máster con 

finalidad a determinar Enlace entre cursos de integración para personas 

con necesidades educativas Un estudio especial con el sistema de 

educación formal concluyó que La integración de grupos especiales está 

relacionada con el sistema. El diseño de la indagación fue descriptivo y 

relacional, Verifique el estadístico de correlación existen grados de libertad 

y un nivel de significante de que concluye que el proceso de integración 

Las personas con necesidades educativas especiales están conectadas al 

sistema educativo Convenio Granada-España: métodos de evaluación 

(Martínez-Molina, 2019). 

 

A nivel regional Para Tibble (2005), un estudio subjetivo encontró 

que esto se debía al uso Métodos cualitativos utilizando herramientas de 

recolección de datos. Esto se hace a través de entrevistas, grupos focales, 

etc. ayuda. Desde esta expectativa, el propósito es determinar el tipo y 

monto de los costos que las personas estan obligados a cubrir. Según el 

grado de discapacidad o grado de discapacidad que estarían 

experimentando en el momento del incidente. Su discapacidad aumentará. 

Dentro de esta tendencia, podemos identificar los siguientes estudios: 

Jiménez y Huete (2011) estudiaron los costes medios de discapacidad en 

España utilizando un sondeo de discapacidad, situaciones de autonomía 
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personal y vinculación (AGE 2008), y su integración Hallazgos de 

investigación cualitativa para producir estimaciones. específico 

(Hernández, 2020). 

Medina (2018) presentó el trabajo de investigación “Aplicar” 

Desarrollar métodos y estrategias basados en la personalidad y ritmos de 

enseñanza de los escolares con autonomía severa en los niños con 

discapacidad en educación primaria de los centros polivalentes, 

especialmente damas, siempre ayudamos. "(Trabajo académico). Sede 

apostólica Pontificia Universidad Católica del Perú; Cal. Estudiante 

aprobado para el trabajo actual Las discapacidades graves y las 

discapacidades múltiples son áreas de desarrollo afectado Tienen que 

utilizar técnicas y herramientas en diferentes niveles y formas. Velocidad y 

estilo de aprendizaje. Los profesores deben aprender a diseñar y/o 

adaptar. Desarrollar estrategias de acercamiento a cada estudiante en 

función de su relación emocional con él. un estudiante (Alvarado, 2021). 

 

A nivel nacional, según Pariñas, Provincia de Talara, Provincia de 

Piura. Inició operación hace 35 años Número de años de niños y niñas 

afectados según R.D.Z. 11 de abril de 1981 No. 00379 Tiene necesidades 

educativas especiales, gracias a la esposa del profesor por la orientación. 

sara Berenstein Oliva de González. Inicialmente funcionó desde 1 pabellón 

y 4 aulas Tomado prestado del IE no. 15508 Domingo Savio. El sector 

educativo actualmente Hay 

18 puestos en total, incluidos 1 director y 1 empleado Patria potestad, 2 

auxiliares educativos, 4 docentes en el órgano de gobierno Docencia, 7 

puestos docentes disponibles para profesionales de SAANEE, atendemos 

todos los niveles Escuelas juveniles y primarias, para estudiantes con 

invalidez severa y/o pluridiscapacidad que entre los 3 y los 23 años se 

desarrollan sus potencialidades y habilidades, autonomía personal con la 

finalidad de alcanzar un mejor estado de vida y la incorporación hacia la 

familia, la escuela y Una sociedad que practica valores y respeta el medio 

ambiente; hay también Un equipo de profesionales no docentes formado 

por psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas. Doctora en Lingüística y 
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Fisioterapeuta a cargo de la Lic. Gina Marie Medina de Niño siempre ha 

tenido una gestión democrática y operativa Las actividades se llevan a 

cabo en un ambiente institucional que sea aceptado por los empleados y 

unidad de estudio (Ruiz, 2019). 

 

El estudio actual se está realizando para la segunda especialización 

en diversidad e inclusión educativa de estudiantes con discapacidad. Para 

ello se 

busca desarrollar habilidades a través de aprendizajes significativos con la 

finalidad de aportar conocimientos teóricos y prácticos para fortalecer 

habilidades de auto valimiento aplicando estrategias de análisis 

cuantitativa (Vega, 2020). 

 

La educación especial ha sido la norma en los últimos años. ganó 

fama en el campo de la educación, eso es lo que busca el maestro de hoy 

cambiar su metodologia pedagógica asumiendo un papel activo, cambiando 

como investigador, lo que me obligó a utilizar estrategias de enseñanza 

Utilizar una imitación compulsiva y retrasada apoyada en la concentración. 

Basado en el movimiento de Van Dijk y el análisis de tareas de David 

Baine desarrollando el aprendizaje funcional con su currículo funcional, en 

Contextos naturales del mundo real para alumnos con discapacidades del 

desarrollo, fortalece las cualidades de higiene personal que garantizan la 

calidad. vida suficiente para satisfacer sus necesidades educativas 

(Fernández, 2021). 

 

Este trabajo se realiza en la IE. de Piura, donde recoge y difunde las 

experiencias de los integrantes en la comunidad educativa, donde 

promueve la institución. Ofrecemos recomendaciones y alternativas de 

solución con el objetivo principal de lograr su mejoramiento en el 

aprendizaje y desarrollar estrategias metodológicas para el desempeño de 

habilidades esenciales de auto valimiento en estudiantes con discapacidad 

severa o multidiscapacidad, basadas en experiencias previas. En 

colaboración con unidades de formación profesional a través de 

seminarios. La eficacia de las competencias docentes se reforzará en 
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colaboración con los padres y a través de empresas de supervisión y 

educación. 

 

Se formuló la pregunta general: ¿De qué manera el fortalecimiento 

del auto valimiento mejora el aspecto emocional y la autonomía en 

estudiantes con discapacidad en una institución educativa de Piura? Y las 

siguientes preguntas específicas: ¿De qué manera las habilidades sociales 

mejoran el aspecto emocional en estudiantes con discapacidad en una 

institución educativa de Piura? ¿De qué manera las actividades de la vida 

diaria mejoran la autonomía en estudiantes con discapacidad en una 

institución educativa de Piura? 

Se formuló el siguiente objetivo general: Conocer que la aplicación 

del fortalecimiento del auto valimiento mejora el aspecto emocional y la 

autonomía en estudiantes con discapacidad en una institución educativa de 

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

habilidades sociales mejora el aspecto emocional en estudiantes con 

discapacidad en una institución educativa de Piura. Conocer que la 

aplicación de las actividades de la vida diaria mejora la autonomía en 

estudiantes con discapacidad en una institución educativa de Piura. 

 

En la institución donde trabajo estudian estudiantes con diversas 

discapacidades, el interés de los estudiantes no fue estimulado 

inicialmente, lo que llevó a un comportamiento inapropiado; mientras 

revisaba el diario de campo, reflexioné sobre las prácticas de aprendizaje 

que se llevaron a cabo y se consideró que no cubría las necesidades de 

los estudiantes. Ante esta problemática situación, decidí trabajar junto con 

mis alumnos para fortalecer la autoestima de personas con discapacidad 

en una escuela primaria especial de Piura. Para desarrollar habilidades de 

autocuidado en higiene personal, implementará sesiones de aprendizaje 

en un ambiente auténtico utilizando análisis de tareas y estrategias de 

enseñanza experiencial. El objetivo es fortalecer la autoestima con ayuda 

de la higiene personal, lo que contribuirá al mejoramiento de la calidad de 

vida y la incorporación familiar y social en beneficio de los estudiantes. Es 

valioso que los progenitores estén comprometidos en las actividades que 
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sus estudiantes están haciendo y haciendo bien. Asimismo, al utilizar los 

métodos, implementación y ejecución curricular, es necesario considerar 

estrategias y procesos de enseñanza adecuados, tener en cuenta las 

características y necesidades de los colegiales, admirar el compás y modo 

de instrucción, y brindar soluciones a situaciones problemáticas. 

Desarrollar recomendaciones en el mismo. Al mejorar el sentido de 

autoestima y el autocuidado en la higiene personal, los estudiantes 

obtendrán una mayor sensación de seguridad, fortalecerán la autoestima, 

desarrollarán la madurez personal, podrán socializar con sus compañeros 

y mejorarán la calidad de vida, ampliando así la familia. escuela e inclusión 

social, la oportunidad de sentirse activo y valorado en la sociedad. 

Para concluir, 

quisiera señalar que mi compromiso es fortalecer el sentido de autoestima 

de los estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad de la 

institución de educación primaria especial de Piura y mejorar el sentido de 

autoestima en el proceso de aprendizaje, es decir. para ofrecer a los 

alumnos una formación de buena calidad. 

 

A partir de esta búsqueda, se delimitó que el tema de la 

investigación sería: Fortalecimiento del auto valimiento en estudiantes con 

discapacidad en una institución educativa de Piura, el campo de la 

investigación es Educación y Calidad Educativa, los elementos del estudio 

son Fortalecimiento del auto valimiento y estudiantes con discapacidad, la 

inquietud problemática es la falta del auto valimiento en estudiantes con 

discapacidad en una institución educativa de Piura, la población de estudio 

son estudiantes con discapacidad, la zona de análisis es una IE de Piura, el 

año de estudio es el 2024 y el lapso de la investigación es un tiempo de 8 

meses. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
Con el presente trabajo se resalta la importancia de la estimulación básica 

y multisensorial para los estudiantes con discapacidad que asisten a la 

institución educativa que sean conscientes de sus responsabilidades, y 

puedan tener infraestructura y cultura ambiental adecuadas de acuerdo 

con los requisitos nacionales, nacional y locales. 

 

A nivel internacional en Ecuador, Campos y Kam (2020) plantearon en su 

investigación de pregrado: Desarrollar habilidades funcionales para 

aumentar la autonomía en niños de 8 años con Síndrome de Down, del 

Colegio Nazareno de Guayaquiljoga, la Universidad de Guayaquil se 

propuso desarrollar Programa de habilidades funcionales para el desarrollo 

de habilidades autónomas para niños de 8 años con síndrome de Down, 

desde el Centro de Educación Especial “Hogar de Nazareth”, de la 

Fundación “Fe y Alegría” de Guayaquil. Dicho estudio fue desarrollado 

para aplicar el campo del diseño explicativo tanto en métodos cualitativos 

como cuantitativos. Antes del experimento, la muestra de la investigación 

estaba formada por 5 niños con síndrome de Down y 5 padres, los datos 

se recopilaron a través de hojas de indagación con autonomía de 

movimiento, percepción y comunicación y entrevistas con los padres. Se 

deduce que finalmente, el desarrollo de manuales ligados de habilidades 

comportamentales que apoyan con el movimiento autónomo y las 

actividades sensoriales dentro y fuera de la escuela casas, junto con 

expresiones verbales y paralingüísticas es decir, es obvio el progreso de 

habilidades funcionales en niños con síndrome de Down para embellecer 

su buen estado de salud e integrarse a la sociedad que nuestras familias 

refuerzan los hábitos y patrones de comportamiento diseñados para 

proporcionarles independencia personal y actividad profesional temprana 

evaluando las necesidades y determinar la estrategia más adecuadas que 

cada niño tiene su propia individualidad. 

 

Por consiguiente en Ecuador, Manjarres y Encalada (2019) en su 

argumento de pregrado titulada: La estimulación temprana y su efecto en el 
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crecimiento de la autonomía motora en niños con síndrome de Down de 0 

a 5 años en el Centro 

de Estimulación Temprana en el lugar de bebé 2018-2019 año académico, 

presentado a la Universidad de Lek Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

diseñado para evaluar atención a estímulos en los inicios del trayecto del 

aumento de la autonomía motora gruesa de los niños de 0 a 5 años; el 

estudio es cualitativo y descriptivo; la información es documentado a través 

de la observación y la participación directa en el cuidado de estos niños. La 

conclusión es por carencia de planificación adecuada de actividades y 

materiales estimulantes que no existen centros de estimulación temprana 

para bebés adaptados a su edad Ante esta situación se desarrollaron 

lineamientos de la educación en estimulación temprana, basada en 

ejercicios y recreación especializados, estimula la motricidad de los bebés 

de temprana edad. 

 

A nivel nacional para, Arias (2019) en su disertación titulada: Metodología y 

Técnicas de enseñanza y movimiento a niños con discapacidad severa y 

pluridiscapacidad en el CEBE Niño Jesús de Praga – Puno, diseñado por 

la Universidad José Carlos Mariátegui, Moquegua, este trabajo se realizó 

con la finalidad de dedicar métodos y métodos para proporcionar 

habilidades pedagógicas a niños con discapacidades severas y 

Pluridiscapacidad en relación con el centro. Este trabajo consistió en un 

paradigma cuantitativo interpretativo y un diseño piloto experimental; había 

9 niños en la muestra discapacidad grave y discapacidad múltiple, 

directrices con el objetivo de la recopilación de datos de uso de las 

observaciones se realizaron antes y después del tratamiento. Se concluyó 

que si se utiliza correctamente los métodos y técnicas usados en el 

procedimiento de aprendizaje tendrán un impacto moderado al estudiar 

aspectos socioemocionales, comunicativos, cognitivos y Evaluación de la 

autonomía de los niños. 

 

Según Trejo (2016) en su título en papel, es un profesional que toma 

prestado: Dar estrategias de juegos para incrementar capacidades 

intelectuales sencillas y nivel de atender a escolares con discapacidades 
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intelectuales severas de 4 años en el Centro de Educación Primaria de 

Ugel "San Martín de Porres". 02 de Lima, Instituto Nacional de Monterrico 

de Lima, su propósito es renovar los buenos experimentos de capacitación 

utilizando estrategias de entretenimiento en el curso de capacitación para 

desarrollar habilidades en Certificado básico y 

cuidado de discapacitados estudiantiles. La conclusión que concluyó fue 

que el uso de juegos sensoriales a través de los juegos sensoriales algunas 

percepciones y capacidades de preservación de los pequeños, como la 

curiosidad, aportación al juego y realice algunas actividades con 

instrucciones. 

 

En el contexto Local, Aguirre (2018) en su trabajo titulado “Modelamiento y 

estrategias de enseñanza basadas en la experiencia para discapacidad 

intelectual, discapacidad múltiple” Centro Francisco Vázquez Gorio de 

Educación Básica Especial y Habilidades Sociales Básicas para Niños con 

Trastornos del Espectro Autista, UGEL de Nasca, Ica pretende mejorar 

prácticas de enseñanza a través del modelaje y la experiencia directa con 

colegiales con incapacidad intelectual, pluridiscapacidad y trastornos del 

espectro autista en el 1er grado de las escuelas primarias CEBE, como se 

mencionó anteriormente, para promover la disposición de habilidades 

sociales sencillas, enmarcado en el paradigma cualitativo y el enfoque de 

investigación activo mediante la utilidad de cuadernos de campo y hojas de 

observación para recopilar información. Se concluye dicho modelo utilizado 

en las carpetas de aprendizaje que mantuvo el valor y la práctica en 

acciones funcionales, así como las habilidades sociales a través de 

experiencias participativas de los estudiantes como saludos proactivos, 

palabras de agradecimiento y solicitudes de ayuda. 

 

Según Pérez (2018) en su tesis con nombre de Estrategias de Juego 

Estimula las habilidades sensoriales propioceptivas y motoras en los 

estudiantes con discapacidad intelectual severa y discapacidad 

combinada, en el nivel primario Centro de Piloto en Educación Profesional 

Básica, UGEL Chincha, Ica, Universidad José Carlos Mariátegui de 

Moquegua, se realizó con el propósito de renovar el experimento. Un juego 
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pedagógico de estrategia para estimular las habilidades motoras. y 

sensorial propioceptivo y con árboles compuestos, desde el nivel inicial del 

mencionado centro; esta pieza está enmarcada en un enfoque cualitativo, 

un tipo de investigación acción aplicada a 7 niños de 3 años edad; La 

información se investigó mediante un libro de guía. Dicha investigación será 

aplicada primero y luego de la investigación. Se deduce que el programa y 

el uso de estrategias de juego considerando el interés y el atractivo de los 

niños y como referencia de la investigación favorecen a establecer mejor 

la forma 

moderada y tardía. Las habilidades sensoriales (tacto, oído, vista, olfato) y 

coordinación motora, como: andar, experimentar, trotar, moverse en un 

destino determinado, palpar a un amigo, recoger cosas, además, 

habilidades de comunicación con otro niño, comunicación verbales y 

gestuales y algunas habilidades intelectuales, especialmente sus 

conocimientos el cuerpo. 

 

Luego de trazar claramente los antecedentes proporcionados en la 

investigación, se analiza las variables y las sub variables en la fase de las 

bases teóricas que presenta el título. En la categoría de Fortalecimiento del 

autovalimiento, se define que para Tendlarz, S & Bayon, P. (2020). nos 

indica que es el proceso de desarrollar y potenciar habilidades, 

competencias y medios que autoricen a estos estudiantes a desempeñarse 

de la manera más independiente y autónoma posible en su vida cotidiana y 

en distintos contextos. Esta tarea es particularmente relevante para 

aquellos que enfrentan desafíos significativos en términos de 

discapacidades múltiples y severas. Mientras que para la segunda 

categoría Estudiantes con Discapacidad Díaz, J. (2019) lo define como 

aquellos que enfrentan desafíos significativos en términos de desarrollo y 

funcionamiento en diversas áreas. Esta población presenta una 

combinación de discapacidades que afectan múltiples aspectos de su vida, 

incluyendo la cognición, la comunicación, sus movimientos y otras 

habilidades fundamentales. 

 

Para proceder, es esencial definir las subcategorías de la primera variable, 
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que se basan en la comprensión de los métodos implicados. En este 

contexto, se considera la definición de Habilidades Sociales según 

Palacios, A. (2018). Las habilidades sociales están estrechamente 

relacionadas con las competencias sociales, aunque se traten de 

constructos independientes. Estas habilidades se refieren a conductas 

necesarias para un desempeño social óptimo. La competencia social 

abarca la utilización de estas habilidades, que incluyen pensamientos, 

emociones y comportamientos, con el objetivo de alcanzar el triunfo en los 

lazos interpersonales. Además, implica la capacidad de aplicar estas 

habilidades de forma adecuada según el interlocutor y el contexto en el 

que se desarrollan las interacciones. 

Por otro lado, se procede a detallar la subcategoría de Actividades Diarias, 

definida por Briones, Y. (2018). Estas actividades son aquellas que una 

persona realiza con frecuencia y de manera habitual, permitiéndole existir 

de manera autónoma e incorporar en su entorno cotidiano, y desempeñar 

su rol social. Estas actividades abarcan los niveles más básicos de la vida 

cotidiana, como la manutención, la higiene personal, el saber vestirse, la 

movilidad y el dominio de esfínteres. Estas tareas esenciales son 

fundamentales para la autonomía e integración de una persona en su 

entorno social, ya que le permiten satisfacer sus necesidades básicas y 

participar activamente en su comunidad. 

 

Por ende, Estela, M. (2020), define la sub categoría de la segunda 

categoría nombrada como Autonomía, se refiere a la capacidad de estos 

estudiantes para realizar actividades y tomar decisiones de manera 

independiente y autónoma, dentro de las posibilidades y limitaciones de 

sus habilidades y necesidades específicas. Aunque la autonomía puede 

manifestarse de manera diferente en comparación con estudiantes sin 

discapacidades o con discapacidades menos severas, el objetivo es 

promover la máxima independencia y autodeterminación posible en todas 

las áreas de sus vidas. 

 

Mientras que la sub categoría Aspecto Emocional es definida por el 

Ministerio de Educación (2018), se refiere a cómo estos individuos 
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interactúan, se relacionan y participan en situaciones sociales, 

considerando sus necesidades, habilidades y desafíos específicos. Dado 

que las discapacidades severas y múltiples pueden afectar diversos 

aspectos de la comunicación, movilidad y participación, el aspecto social 

es esencial para promover la inclusión, el sentirse bien emocionalmente y 

la contar con un buen estado de salud de los estudiantes. 

 

En cuanto a la conceptualización de la categoría Fortalecimiento del auto 

valimiento, Wehmeyer, M. L. (2014). Menciona que implica el aumento de 

cualidades y competencias que les autorice ser más independientes y 

autónomos, mencionando como punto clave la autodeterminación que 

conecta a la disposición de un individuo para determinar y resolver 

decisiones por sí misma y controlar su propia vida. En el contexto 

educativo, esto implica que los 

estudiantes con discapacidad tengan oportunidades para tomar decisiones 

sobre su aprendizaje, establecer metas personales y participar activamente 

en la planificación de su educación. La autodeterminación incluye 

facilidades de cómo solventar los conflictos, de disponer las decisiones y la 

autodefensa. Por lo tanto, Shogren et al., (2015), define que el auto 

valimiento se conceptualiza como la resiliencia es la inteligencia de un 

individuo con el fin de recuperarse y adaptarse frente a la adversidad. Por 

lo tanto, para los estudiantes con discapacidad, fomentar la resiliencia 

implica enseñarles habilidades de afrontamiento y proporcionarles un 

entorno de apoyo que les permita superar los desafíos. La resiliencia 

también se relaciona con el aumento del pensamiento para su progresión, 

en la que los estudiantes ven los fracasos como oportunidades de 

aprendizaje y crecimiento. Y sin más nada decir Garvía, 

B. (2018), nos indica que el auto valimiento es la participación activa se 

refiere a la involucración directa de los estudiantes en actividades y 

decisiones que afectan su vida escolar y personal, creando oportunidades 

para que abarque en actividades extracurriculares, en el consejo estudiantil 

y en otras áreas de la vida escolar. Esto ayuda a los estudiantes a 

desarrollar un sentido de pertenencia y empoderamiento. 
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Por consiguiente, la conceptualización de la categoría Estudiante con 

discapacidad Fernández González, M. (2021), menciona que es la 

diversidad funcional que se refiere a las diferencias en las capacidades 

físicas, mentales, sensoriales o cognitivas de los individuos. Este concepto 

aboga por un enfoque positivo y no discriminatorio, reconociendo que todos 

los estudiantes, incluidos aquellos con discapacidades, tienen diferentes 

maneras de interactuar y experimentar el mundo, que promueve la 

inclusión y la valoración de estas diferencias en el entorno educativo. 

Mientras que para Campabadal Castro, M. (2001) es la Accesibilidad que 

significa eliminar barreras físicas, de comunicación y de actitud que 

impiden la participación plena de los estudiantes con discapacidades. Esto 

incluye la adaptación del entorno físico (como rampas y baños accesibles), 

el uso de tecnología asistiva (como lectores de pantalla y audífonos) y la 

provisión de materiales educativos en formatos accesibles (como braille o 

subtítulos). Ríos Hernández, M. (2007), nos menciona que los derechos 

y la legislación en torno a la discapacidad son fundamentales para proteger 

y promover la igualdad de oportunidades para los estudiantes con 

discapacidad. En muchos países, existen leyes y políticas que garantizan el 

acceso a la educación, la no discriminación. Ejemplos incluyen la Ley de 

Educación con Discapacidades para las personas (IDEA) en Estados 

Unidos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPD) de las Naciones Unidas. 

 

De acuerdo a lo mencionado se detalla la subcategoría Habilidades Sociales 

por el autor Bausela, E. (2023), nos habla que es comunicación Efectiva ya 

que es fundamental para el desarrollo involucrando la capacidad de 

expresar pensamientos, sentimientos y necesidades de manera clara y 

adecuada, así como de contener y contestar a las comunicaciones de 

otros, siendo necesario utilizar maneras de opciones de comunicación, 

como la lengua de señas, instrumentos de conexión aumentativa y 

alternativa (CAA) o sistemas de pictogramas. La enseñanza de habilidades 

de comunicación efectiva incluye practicar la escucha activa, el uso de 

señales no verbales apropiadas y la adaptación de mensajes para 
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diferentes contextos y audiencias. Por otro lado, Vived, E. (2011), nos 

indica que es la empatía y la comprensión emocional son habilidades 

sociales esenciales que permiten a los estudiantes con discapacidad 

conocer y atender apropiadamente las conmociones de los demás. Esto 

implica lo suficiente de relacionar sus respectivos sentimientos hacia los 

demás, así como de mostrar comprensión y apoyo. La enseñanza de estas 

habilidades puede incluir actividades que fomenten la autoconciencia 

emocional, la práctica de la perspectiva y la resolución de conflictos de 

manera constructiva. Desarrollar la empatía ayuda a los estudiantes a 

formar relaciones positivas y a interactuar de manera respetuosa y 

considerada. 

 

Asi mismo para la subcategoria Actividades de la Vida diaria Encinar del 
Pozo, 

M. Á. (2013) nos dice que es El autocuidado incluye actividades esenciales 

que una persona realiza para cuidar de su salud y bienestar personal. 

Estas actividades abarcan la higiene personal (bañarse, cepillarse los 

dientes), vestirse, alimentarse y gestionar las necesidades médicas (tomar 

medicamentos, usar dispositivos médicos). Es crucial proporcionar 

entrenamiento y apoyo adaptado a sus necesidades específicas, para que 

puedan desarrollar y mantener estas habilidades de manera independiente 

o con el menor apoyo posible. El objetivo es promover la máxima 

autonomía posible en el autocuidado. Por ende, Olivas V. (2023) también 

nos da a conocer que es el manejo del hogar que hace referencia a las 

actividades necesarias para mantener un ambiente de vida seguro y 

organizado. Esto incluye tareas como la limpieza, la preparación de 

alimentos, la administración del dinero, el uso de electrodomésticos y la 

organización del espacio personal aprende requerir adaptaciones y 

estrategias específicas, como el uso de listas visuales, dispositivos de 

tecnología asistiva o el desglosamiento de tareas complejas en pasos más 

manejables. Enseñar y practicar estas habilidades contribuye a la 

independencia y a la capacidad de los estudiantes para vivir de manera 

más autónoma. 
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Para el autor Arias, S. (2021) nos conceptualiza la subcategoria Aspecto 

Emocional nos nombra que es la regulación emocional que tiene la 

capacidad de gestionar y responder adecuadamente a las emociones 

propias y ajenas, esto puede implicar aprender a reconocer y comprender 

sus propias emociones, así como desarrollar los planes con la finalidad de 

emplear la tensión, la angustia y otros sentimientos intensos. Técnicas 

como la atención plena, la terapia cognitivo-conductual y el entrenamiento 

en habilidades sociales pueden ser útiles para mejorar la regulación 

emocional. Un buen manejo emocional es crucial para la comodidad 

general y el éxito académico y social. Mientras que, para Pérez, R. (2015) 

nos puntualiza que el apoyo emocional y social se refiere a la disponibilidad 

de recursos y relaciones que proporcionan comprensión, cuidado y 

asistencia emocional que a menudo se benefician de redes de apoyo que 

incluyen familiares, amigos, maestros y consejeros. Crear un entorno de 

apoyo en la escuela y en casa es esencial para su bienestar emocional. 

Programas de mentoría, grupos de apoyo y la inclusión en actividades 

sociales pueden proporcionar las conexiones emocionales necesarias para 

ayudar a estos estudiantes a sentirse valorados y comprendidos. 

 

Para puntualizar la subcategoria Autonomía el autor Salazar, L. (2018) nos 

hace referencia que es la toma de decisiones que tiene el talento de 

escoger entre 

distintas alternativas y comprometerse con responsabilidad de las 

elecciones hechas implica proporcionarles oportunidades para hacer 

elecciones significativas en su vida diaria y en su educación. Esto puede 

incluir desde decisiones sencillas, como elegir qué ropa ponerse, hasta 

decisiones más complejas, como establecer metas personales y 

académicas. Apoyar a los estudiantes en el desarrollo de esta habilidad les 

ayuda a sentirse empoderados y a tener mayor control sobre sus vidas. Por 

consiguiente, el autor Pérez, L. (2008) nos indica que es la autodefensa de 

la capacidad de un individuo para comunicarse y actuar en defensa de sus 

propios intereses, necesidades y derechos de tal modo que desarrolle 

habilidades de autodefensa implica aprender a expresarse claramente, 
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solicitar ayuda cuando sea necesario y defender sus derechos en 

diferentes contextos. La autodefensa también incluye la comprensión de sus 

propios derechos y talentos para dictaminar sus propias decisiones 

notificadas de su vida. Fomentar estas habilidades les permite ser más 

independientes y ejercer mayor control sobre su entorno y sus 

experiencias. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Para esta investigación, se adoptó un enfoque aplicado, cuyo objetivo es 

discutir de manera concreta y práctica el fortalecimiento del autovalimiento en 

estudiantes con discapacidad. Según Stake (2010), la investigación aplicada 

se centra en el uso práctico del conocimiento para resolver problemas 

específicos en un contexto del mundo real. Creswell (2014) también subraya 

la relevancia de este enfoque, destacando su capacidad para generar 

satisfacción eficaz y directamente adaptable a circunstancias pedagógicas. La 

investigación aplicada, en este caso, se centra en proporcionar herramientas y 

estrategias que los estudiantes con discapacidad puedan utilizar en su vida 

diaria, promoviendo así su independencia y autovalimiento. 

 

3.1.2. Diseño de investigación: 

El diseño de investigación elegido para este estudio fue el fenomenológico, el 

cual permite una exploración profunda de las prácticas y significados subjetivos 

asociados con el autovalimiento en estudiantes con discapacidad. Giorgi 

(2009) afirma que el enfoque fenomenológico es particularmente apto con el 

fin de entender de manera integral las vivencias de los participantes respecto 

a un fenómeno específico. De igual manera, Van Manen (2016) resalta el valor 

importante de la fenomenología dentro de la indagación cualitativa, ya que 

ayuda a descubrir la esencia y el sentido de las vivencias humanas. Este diseño 

permite capturar las percepciones y sentimientos de los estudiantes sobre su 

propio proceso de autovalimiento, proporcionando una comprensión detallada 

de cómo experimentan y perciben su capacidad para ser autónomos. 

3.2. Categorías, Subcategorías y Matriz de Categorización 

En el proceso de investigación se definieron varias categorías principales y 

subcategorías para estructurar el análisis de los datos. Las categorías 

principales fueron: fortalecimiento del autovalimiento y colegiales con 

inhabilidades. Las sub categorías incluyeron: habilidades sociales, actividades 

de la vida diaria, aspecto emocional y autonomía. Charmaz (2014) nombra que 

la cimentación de categorías y subcategorías es fundamental para relacionar 
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patrones y argumentos salientes durante el estudio fenomenológico. Así 

mismo, Miles y Huberman (1994) subrayan lo primordial de tener una matriz 

de categorización bien organizada, ya que esto 

facilita la organización y comparación de los datos de manera efectiva. La 

matriz de categorización en este estudio permitió una sistematización clara de 

los datos recogidos, posibilitando un análisis detallado y exhaustivo de las 

experiencias y perspectivas de los alumnos con discapacidad. Esta estructura 

categórica no solo ayudó a organizar la información, sino que también 

proporcionó una base sólida para identificar tendencias y temas recurrentes, 

ofreciendo así una comprensión más completa del fenómeno investigado. 

3.3. Escenario de Estudio 

La exploración se ejecutará en una IE de Piura. Actualmente, Sullana alberga 

3 instituciones de inicial con más de 10 años de creación. Para la 

investigación se tomará 1 Institución pública inclusiva del nivel inicial y 

primaria que tiene estudiantes con TEA, Síndrome de Down, Auditiva, 

Autismo, entre otros, cuyas edades oscilan entre los 5 a 20 años. Creswell 

(2014) Destaca que la investigación es decisiva en la investigación cualitativa 

para comprender los fenómenos en su contexto cultural y social. 

3.4. Participantes 

Los investigadores seleccionaron de forma independiente a los participantes 

con base en el tema de análisis y la categoría del estudio son: 1 directora de la 

escuela de inicial y primaria integrada de la jurisdicción en un nivel de veinte 

años de experiencia en puestos de autoridad. También asistieron a la reunión 

3 docentes de inclusión más jóvenes, 2 de los cuales trabajan como docentes 

nombrados y 1 como docente contratado que se especializan en educación 

inclusiva y 1 psicóloga. Patton (2015) señala la valiosa elección aplicada de los 

participantes de la búsqueda cualitativa para alcanzar datos significativos y 

enriquecedores. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para obtener datos para este estudio, se tuvo que utilizar un método de una 

entrevista que facilitará la comunicación con los participantes. Las 

observaciones se realizaron mediante cuestionarios preparados. En una 

averiguación, un cuestionario representa una herramienta que se emplea para 
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recolectar información de manera organizada por medio de una serie de 

preguntas prediseñadas. Estas preguntas pueden ser de dos tipos: abiertas, 

en las cuales los entrevistados responden libremente en sus propias palabras, 

o cerradas, en las cuales se les proporciona una lista de respuestas 

predefinidas para elegir según 

refiere (Valcazar, 2020). El instrumento de investigación que se empleará 

consistirá en un manual de entrevista parcialmente modificada para evaluar 

ambas categorías. 

3.6. Procedimiento de recolección de datos 

La recopilación de fundamentos se realiza de forma ordenada y progresivo, 

acompañando un reglamento previamente establecido. Este protocolo incluía 

la elaboración de entrevistas libres con los participantes, lo cual permitió 

obtener información detallada y relevante para la investigación. Marshall y 

Rossman (2016) Destacaron la importancia de procedimientos de recopilación 

de datos bien estructurados para garantizar la validez y confiabilidad de los 

resultados obtenidos y la coherencia de la recopilación de datos. Un proceso 

bien organizado no solo facilita la obtención de datos precisos y pertinentes, 

sino que también contribuye a la repetibilidad del estudio, lo que es crucial 

para futuras investigaciones y para la credibilidad de los hallazgos. 

3.7. Rigor Científico 

En este estudio, el instrumento será conducido por un procedimiento de 

validación, utilizando la opinión de expertos por ende estos evaluadores serán 

expertos o profesores con título de maestría u otro con experiencia. Según 

García (2020) Está orientada al nivel de coherencia en las interpretaciones 

entre diferentes observadores, evaluadores o jueces de un mismo fenómeno, 

es decir, la confiabilidad es principalmente un juicio interno y mutuo. Evalúa si 

las mediciones realmente miden lo que se pretende medir. 

 

Según García (2020) Se centra en la consistencia de las mediciones a lo largo 

del tiempo y las condiciones. Evalúa si se pueden obtener consistentemente 

los mismos resultados a partir de mediciones repetidas. 

 

3.8. Método de análisis de la información 
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La investigación de los datos almacenados se realizará a través del 

análisis descriptivo, lo cual implica examinar los datos obtenidos mediante 

diversas metodologías y materiales. Para ello, los datos serán ingresados en 

una hoja de cálculo, como Excel, donde se llevarán a cabo las comparaciones 

necesarias y se elaborarán indicadores estadísticos. Estos indicadores serán 

presentados en forma de tablas y gráficos, facilitando así la comunicación de la 

información. La utilización 

de elementos visuales como tablas y gráficos comprenden una mejor 

comprensión y evaluación de los datos, lo que a su vez posibilita la formulación 

de apreciaciones y conclusiones con respecto a los propósitos propuestos en 

la indagación. 

 

La triangulación de datos es un aspecto crucial en este proceso. Flick (2018) 

El énfasis en la triangulación aumenta la validez y confiabilidad de los 

hallazgos al comparar y complementar diferentes perspectivas. Este enfoque 

permite verificar la consistencia de los datos obtenidos a través de múltiples 

fuentes o métodos, aumentando así la robustez de los hallazgos. Mientras 

tanto, Miles y Huberman (1994) resaltan que este enfoque facilita una 

explicación más detallada y profundiza los datos obtenidos. Al considerar 

diversas perspectivas y métodos de análisis, se logra una comprensión más 

holística y precisa del fenómeno estudiado. 

3.9. Aspectos éticos 

En términos de ética, la investigación se ha diseñado para no implicar la 

participación directa de seres humanos, con el propósito de asegurar que se 

cumplan los principios éticos, especialmente los relacionados con la 

confiabilidad y el beneficio para los participantes potenciales. Aristóteles (2015) 

subraya lo primordial de estos inicios para proteger una investigación ética y 

responsable. Para fomentar la confianza de los participantes y asegurar que se 

sientan cómodos al responder las preguntas de las entrevistas, se han 

considerado varios aspectos éticos fundamentales. 

 

En relación a la autonomía de los individuos es esencial, lo cual implica la 

libertad de los individuos para decidir si desean participar en la investigación. 
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Esta investigación se centra en el fortalecimiento del autovalimiento en 

estudiantes con discapacidad en Piura, y se asegura de que los participantes 

comprendan plenamente su derecho a decidir su participación. Además, se 

adopta el principio de no maleficencia, que se refiere a la ausencia de 

intención de causar daño moral o físico a los participantes o a su entorno. Este 

principio es crucial para sostener la totalidad y la ética de la investigación. 

 

El principio de beneficencia también se toma en cuenta, asegurando que la 

investigación brinde beneficios a los participantes y a la comunidad en 

general. La confidencialidad es otro aspecto vital, garantizando que la 

información 

proporcionada por los participantes no será divulgada sin su consentimiento. 

Además, se promueve la transparencia, honestidad y el respeto a la autoría, 

registrando adecuadamente todas las referencias de acuerdo con las normas 

APA- séptima edición, para evitar el plagio y asegurar la integridad académica. 

 

Emanuel et al. (2000) Señalan que este nacimiento ético es esencial para 

garantizar la integridad y la responsabilidad de la investigación. Al adherirse a 

estos principios, se busca favorecer sus capacidades y sus comodidades de 

los integrantes, así como asegurar la validez y la veracidad de las respuestas 

de la investigación. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Objetivo General: Conocer cómo la aplicación del fortalecimiento del 

auto valimiento mejora el aspecto emocional y la autonomía en 

estudiantes con discapacidad en una institución educativa de Piura. 

Los docentes señalaron que los estudiantes con discapacidad se encuentran 

en una fase inicial de desarrollo emocional, mostrando ligeros avances en su 

bienestar emocional. Un docente comentó: "Los estudiantes emocionalmente 

se encuentran mejor que antes, pero aún estamos en los primeros pasos de un 

largo camino" (Docente 1). La adaptación de actividades específicas ha 

comenzado a tener un impacto positivo, aunque estos cambios son todavía 

incipientes. 

Se observaron mejoras iniciales en la auto valía y la expresión emocional de 

los estudiantes. El Docente 2 mencionó: "Los niños han comenzado a mostrar 

una mejor capacidad de expresión emocional, aunque aún queda mucho por 

trabajar" (Docente 2). Estas mejoras iniciales son indicativas de que las 

estrategias implementadas están comenzando a dar resultados, aunque de 

manera gradual. 

Las estrategias pedagógicas inclusivas han presentado un choque real pero 

de nacimiento en el desarrollo académico de los estudiantes. "Hemos visto un 

avance en la productividad escolar y la participación, aunque estos son solo 

los primeros resultados de un proceso que recién empieza" (Docente 3). Estas 

observaciones sugieren que las estrategias inclusivas están comenzando a ser 

efectivas, pero aún necesitan tiempo para consolidarse plenamente. 

Gráfico 1. 
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to del auto 
valimiento
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y Expresión 
Emocional
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Fuente: Elaboración propia. 

Objetivo Específico 1: Conocer cómo la aplicación de las habilidades 

sociales mejora el aspecto emocional en estudiantes con discapacidad 

en una institución educativa de Piura. 

 

Las habilidades sociales como la confianza y la seguridad han sido 

identificadas como cruciales, aunque su desarrollo está en una etapa inicial. 

"La confianza y la seguridad son esenciales, pero necesitamos más tiempo 

para que estas habilidades se fortalezcan" (Docente 1). El trabajo grupal 

también ha sido mencionado como una habilidad social importante que está 

comenzando a implementarse. 

 

Los docentes compartieron experiencias específicas donde las habilidades 

sociales han comenzado a mejorar el aspecto emotivo de los colegiales. 

"Hemos tenido casos donde el trabajo en grupo ha ayudado a un niño a 

integrarse mejor, aunque estos casos son aún limitados" (Docente 2). Estas 

experiencias resaltan el impacto positivo inicial de las habilidades sociales, 

pero también indican la necesidad de una implementación más sostenida. 

 

Gráfico 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Objetivo Específico 2: Conocer cómo la aplicación de las actividades de 

la vida diaria mejora la autonomía en estudiantes con discapacidad en 

una institución educativa de Piura. 

 

Las actividades de la vida diaria, como el aseo personal y la movilidad, han 

comenzado a ser implementadas para embellecer la autonomía de los 

escolares. "Estamos empezando con actividades básicas como el aseo 

personal, y hemos visto pequeños progresos en la autonomía de los niños" 

(Docente 3). Estas acciones son fundamentales para el crecimiento de la 

autonomía, aunque los cambios observados son todavía iniciales. 

 

Se han observado mejoras iniciales en la autonomía de los estudiantes desde 

que se implementaron las actividades de la vida diaria. "Los estudiantes 

muestran más independencia en actividades básicas, pero aún estamos en el 

comienzo del proceso" (Docente 4). Estos resultados indican que las 

actividades de la vida diaria están comenzando a tener un golpe auténtico en la 

autonomía de los estudiantes, aunque se requiere más tiempo y esfuerzo para 

consolidar estos avances. 

Gráfico 3. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Discusión 

 
El fortalecimiento del auto valimiento ha mostrado resultados positivos 

iniciales en los estudiantes con discapacidad en términos de su aspecto 

emocional y autonomía. Sin embargo, estos resultados aún están en un 

periodo preliminar de incremento. La teoría de la autonomía, como se 

menciona en el trabajo de Tendlarz y Bayon (2020), sugiere que el desarrollo y 

su capacidad de habilidades y competencias es un proceso gradual que 

requiere tiempo y recursos adecuados. 

 

En comparación con estudios previos, como el de Loor (2021), que encontró 

una relación directa entre la autonomía y las habilidades cognitivas en niños 

con discapacidad intelectual leve, los resultados de esta investigación reflejan 

una fase inicial de esta relación en estudiantes con discapacidades severas y 

múltiples. Los estudiantes en Piura han comenzado a mostrar mejoras en su 

bienestar emocional y autonomía, pero estos avances son aún limitados y 

necesitan ser sostenidos y ampliados. 

Los desafíos encontrados al implementar estas prácticas inclusivas reflejan la 

falta de recursos y la necesidad de una mayor capacitación. Como 

señalaron los docentes, la falta de materiales adaptados y la resistencia al 

cambio son obstáculos significativos. Este hallazgo es consistente con la 

investigación de Tibble (2005), que también encontró que carencias y 

capacitación adecuada puede bloquear la implementación efectiva de 

prácticas inclusivas. 

 

La ayuda entre profesores, padres y cuidadores es fundamental para el triunfo 

de las prácticas inclusivas. La aportación de los hogares en el procedimiento 

educativo es crucial, pero en esta investigación se encontró que esta 

colaboración está en una fase inicial. "La colaboración con los padres ha 

comenzado, pero necesitamos más participación para que sea realmente 

efectiva" (Docente 4). Este punto es consistente con el trabajo de Soto (2016), 

que destacó el interés de la participación en la enseñanza inclusiva para lograr 

una integración efectiva de los estudiantes con necesidades especiales. 
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La teoría de la mejora gradual en la educación especial, como se menciona en 

el trabajo de Medina (2018), sugiere que el desarrollo de habilidades en 

alumnos con discapacidades severas y múltiples requiere un enfoque 

sostenido y continuo. Los frutos de esta investigación favorecen esta teórica, 

manifestando que, aunque hay mejoras iniciales, se necesita un esfuerzo 

constante y recursos adecuados para lograr un impacto significativo y 

duradero. 

 

Las cualidades sociales y las actividades de la vida cotidiana son 

componentes cruciales para el desarrollo de la autonomía y la comodidad 

emocional de los alumnos con discapacidad. La investigación mostró que 

estas áreas están en una etapa inicial de ejecución y desarrollo. "Las 

habilidades sociales y las actividades diarias son esenciales, pero estamos 

apenas comenzando a ver los resultados de su implementación" (Docente 3). 

Este hallazgo es consistente con el trabajo de Briones (2018), que también 

encontró que las actividades de la vida diaria son fundamentales para la 

integración y la autonomía de los estudiantes con discapacidades. 

 

Finalmente, los resultados de esta investigación destacan la urgencia de un 

enfoque integral que combine recursos adecuados, capacitación continua y 

una 

colaboración efectiva entre todos los actores involucrados. La mejora del auto 

valimiento y la autonomía en estudiantes con discapacidad es un proceso 

complejo que requiere un enfoque multifacético y sostenido. Como concluye la 

teoría de la educación inclusiva, un enfoque integral es fundamental para 

alcanzar una formación de calidad y una integración efectiva de los 

estudiantes con discapacidades en la sociedad. 
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V. CONCLUSIONES 

 
Las estrategias implementadas para fortalecer el auto valimiento han 

mostrado resultados positivos iniciales en términos de mejorar el bienestar 

emocional y la autonomía de los estudiantes con discapacidad. Sin 

embargo, estos avances aún están en una fase inicial y requieren tiempo y 

recursos adicionales para consolidarse plenamente. 

 

Las habilidades sociales y las actividades de la vida diaria son 

fundamentales para el desarrollo de la autonomía y el bienestar emocional 

de los estudiantes con discapacidad. Aunque su implementación se 

encuentra en una fase de inicio, los maestros han observado mejoras 

significativas en la participación y la independencia de los estudiantes. 

 

La carencia de recursos adecuados y la obligación de una mayor 

capacitación representan desafíos significativos en la activación de 

prácticas inclusivas. Estos obstáculos deben ser superados para lograr 

una aplicación más efectiva y sostenible de las estrategias pedagógicas 

inclusivas. 

 

La participación entre profesores, padres y cuidadores es importante para 

el triunfo de las prácticas inclusivas. La investigación ha mostrado que esta 

colaboración está en una fase inicial y debe ser fortalecida para maximizar 

el impacto positivo en los estudiantes con discapacidad. 

 

Un enfoque integral que combine recursos adecuados, capacitación 

continua y una colaboración efectiva entre todos los actores involucrados 

es crucial para lograr una mejora significativa y duradera en la autonomía y 

la abundancia emocional de los alumnos con discapacidad. La mejora 

gradual y sostenida es fundamental para la integración efectiva de estos 

estudiantes en la sociedad. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 
Para el Director: Organizar reuniones regulares y talleres para padres y 

cuidadores, proporcionando recursos y apoyo necesarios para que se 

involucren activamente en el proceso educativo de sus niños. Esto 

fortalecerá la asistencia entre el colegio y las familias, mejorando así la 

implementación de prácticas inclusivas y el desarrollo de la autonomía y 

bienestar emocional de los estudiantes con discapacidad. 

 

Para los Docentes: Asistir a programas de capacitación y desarrollo 

profesional enfocados en estrategias pedagógicas inclusivas y 

adaptaciones curriculares. Esto permite a los docentes adquirir nuevas 

habilidades y conocimientos necesarios para responder de manera más 

efectiva a los desafíos de la educación inclusiva, garantizando la mejora 

continua en la educación y el desarrollo de los estudiantes con 

discapacidad. 

 

Para la Psicóloga: Implementar programas de apoyo emocional y de 

intervención temprana adaptados a las necesidades específicas de cada 

aprendiz con discapacidad. La psicóloga debe trabajar estrechamente con 

los docentes y padres para diseñar planes de intervención que aborden 

tanto las necesidades emocionales como las sociales, promoviendo así un 

ambiente de aprendizaje inclusivo y saludable. 

 

Para la Dirección Regional de Educación: Proveer a las instituciones 

educativas de recursos adicionales y apoyo técnico para la marcha de 

prácticas inclusivas. Esto contiene la entrega de materiales adaptados, 

tecnología asistida y el financiamiento para programas de capacitación 

docente. La dirección regional debe supervisar y asegurar que las escuelas 

tengan los recursos necesarios para llevar a cabo estrategias pedagógicas 

inclusivas efectivas. 

 

Mientras que el Ministerio de Educación: Formular políticas educativas que 

fomenten la inclusión y el fortalecimiento del auto valimiento en estudiantes 

con discapacidad. Estas políticas deben incluir directrices claras, 
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financiamiento adecuado y mecanismos de supervisión para asegurar su 

correcta implementación en todas las instituciones educativas. Además, 

el ministerio 

debe promover investigaciones continuas sobre educación inclusiva para 

adaptar y mejorar las estrategias a nivel nacional. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Matriz de Categorización 
 

Ámbito temático Problema de 
investigación 

Pregunta general Objetivo general Objetivos específicos Categorías Subcategorías 

Fortalecimiento 

del auto 

valimiento en 

La falta del auto 

valimiento   en 

estudiantes con 

¿De qué manera 

el fortalecimiento 

del auto 

Conocer que  la 

aplicación  del 

fortalecimiento del 

 Conocer que la aplicación 

de las habilidades sociales 

mejora el aspecto 

emocional en estudiantes 

con discapacidad en una 

institución educativa de 

Piura. 

 Conocer que la aplicación 

de las actividades de la 

vida diaria mejora la 

autonomía en estudiantes 

con discapacidad en una 

institución educativa de 

Piura. 

 
Fortalecimiento del 

auto valimiento 

Habilidades 

sociales 

 

estudiantes con 

discapacidad en 

una   institución 

educativa      de 

discapacidad. 
valimiento mejora 

el aspecto 

emocional   y   la 

autonomía      en 

auto valimiento 

mejora el aspecto 

emocional      y      la 

autonomía en 

estudiantes con 

  

Actividades de 

la vida diaria 

  

Piura.  estudiantes con 

discapacidad  en 

una institución 

discapacidad en una 

institución educativa 

de Piura. 

 

Estudiantes con 

discapacidad 

Aspecto 

emocional 

  educativa de    

  Piura?   
 

 

     Autonomía 

 



 
 

Anexo 2. Tabla de Categorización 

Categoría de 
estudio 

Definición 
Conceptual 

Categoría Subcategor 
ía 

Códigos 

Fortalecimiento 
del auto 
valimiento 

Implica el desarrollo de 
habilidades y capacidades 
que les permitan ser más 
independientes y 

Fortalecimiento 
del auto 
valimiento 

Habilidades 
sociales 

F1 

  F2 
 

autónomos, mencionando 
como punto clave la 
autodeterminación      que 
refiere a la capacidad de 

  Actividades 
de la vida 
diaria 

 

una persona para tomar  

decisiones por sí misma y  

controlar su propia vida.  

En el contexto educativo,  

esto implica que los  

estudiantes con  

discapacidad tengan  

oportunidades para tomar  

decisiones sobre su  

aprendizaje, establecer  

metas personales y  

participar activamente en  

la planificación de su  

educación. La  

autodeterminación incluye  

habilidades como la  

resolución de problemas,  

la toma de decisiones y la  

autodefensa. Wehmeyer,  

M. L. (2014)  

Estudiante con 
discapacidad 

Es la diversidad funcional 
que se refiere a las 
diferencias       en       las 
capacidades físicas, 

Estudiante con 
discapacidad 

 E1 

Aspecto 
emocional 

 

   E2 
mentales, sensoriales   o 

 cognitivas de los 
individuos. Este concepto 

 Autonomía  

aboga por   un   enfoque  

positivo y no  

discriminatorio,  

reconociendo que todos  

los estudiantes, incluidos  

aquellos con  

discapacidades, tienen  

diferentes maneras de  

interactuar y experimentar  

el mundo, que promueve  

la inclusión y la valoración  

de estas diferencias en el  

entorno educativo.  

González, M. (2021)  

 

 

 



 
 

Anexo 3. GUÍA DE ENTREVISTA 
 

 
Título del trabajo 
académico: 

Fortalecimiento del auto valimiento en estudiantes con discapacidad en 
una institución educativa de Piura 

Lugar: Piura 

Objetivo General: Conocer que la aplicación del fortalecimiento del auto valimiento 
mejora el aspecto emocional y la autonomía en estudiantes con 
discapacidad en una institución educativa de Piura. 

Entrevistado:  

Fecha: 
Hora: 
Duración: 

 

Investigador 
responsable: 

Deysi Elizabeth Jiménez Romero 

Observaciones:  

1. ¿Cómo describirías la situación emocional actual de los estudiantes con 

discapacidad en la institución educativa? 

2. ¿Qué cambios has observado en el aspecto emocional de los estudiantes 

desde que se comenzó a trabajar en el fortalecimiento del auto valimiento? 

3. ¿Qué habilidades sociales consideras más efectivas para mejorar el 

aspecto emocional de los estudiantes con discapacidad? 

4. ¿Puedes compartir una experiencia específica donde la aplicación de 

habilidades sociales haya mejorado significativamente el aspecto 

emocional de un estudiante? 

5. ¿Cómo responden los estudiantes con discapacidad a las actividades 

diseñadas para fortalecer las habilidades sociales? 

6. ¿Qué tipos de actividades de la vida diaria has implementado para mejorar 

la autonomía de los estudiantes con discapacidad? 

7. ¿Qué cambios has observado en la autonomía de los estudiantes desde 

que se implementaron las actividades de la vida diaria? 

8. ¿Qué desafíos has enfrentado al implementar actividades de la vida diaria 

para mejorar la autonomía de los estudiantes con discapacidad? 

9. ¿Cómo colaboran los padres y cuidadores en el proceso de fortalecimiento 

del auto valimiento y en la implementación de actividades de la vida diaria? 

10. ¿Qué impacto general crees que tiene el fortalecimiento del auto 

valimiento en la comunidad escolar y en la calidad de vida de los 

estudiantes con discapacidad en la institución educativa? 

 



 
 

Anexo 4. Consentimiento informado 

Consentimiento 
Informado 

 
Título de la investigación: Fortalecimiento del auto valimiento en 

estudiantes con discapacidad en una institución educativa de Piura. 

Investigador: Deysi Elizabeth Jiménez Romero 

Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada ¨ Fortalecimiento del auto 

valimiento en estudiantes con discapacidad en una institución educativa de 

Piura¨, cuyo objetivo es: Conocer que la aplicación del fortalecimiento del auto 

valimiento mejora el aspecto emocional y la autonomía en estudiantes con 

discapacidad en una institución educativa de Piura. 

Esta investigación es desarrollada por mi persona, Licenciado perteneciente 

a la escuela de posgrado en Educación de la Universidad César Vallejo del 

campus Trujillo, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad. 

El impacto que se presenta realizar con esta investigación de segunda 

especialidad es transformativo debido a la propuesta que aporta para 

modificar la realidad en la situación problemática del estrés en los docentes 

que influye en los aspectos emocionales y laborales en las escuelas de 

educación básica regular. 

Procedimiento 

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

• Participará de una entrevista donde se recogerán algunas preguntas 

sobre la investigación. 

• La entrevista tendrá un tiempo aproximado de 60 minutos y se 

realizará en las escuelas educativas perteneciente a Lima. Las 

respuestas de la entrevista serán codificadas usando un numero 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 maleficencia): 

Debido a que la aplicación de una encuesta en un ambiente seguro, sin 

distracciones, su participación en el estudio no presenta ningún riesgo. 

Beneficios (principios de beneficencia): 

Usted se beneficiará del presente proyecto en el aporte que brindará para 

nuevos conocimientos y/o los fundamentos para el Fortalecimiento del auto 

valimiento en estudiantes con discapacidad en una institución educativa de 

Piura 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 la custodia del investigador principal y pasado 

un tiempo determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tienes preguntas sobre la investigación puede contactar con el Investigador 

Deysi Elizabeth Jiménez Romero, email: DEJIMENEZ@ucvvirtual.edu.pe 

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. 

Nombres: …………………………………………………………………. 

Fecha y hora: …………………………………………………………………. 
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Anexo 5. Matriz de Triangulación 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

Anexo 6. Turnitin 

 
 

 
 
 

 

 
 


