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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue comprender cómo las habilidades comunicativas 

mejoran la socialización y la autonomía en estudiantes con discapacidad en 

una institución educativa de Lima. La investigación se fundamenta en 

teorías de inclusión educativa y neurodiversidad, destacando la importancia 

de las actividades lúdicas y el uso de pictogramas como herramientas 

clave. La investigación es cualitativa con un diseño fenomenológico. La 

población del estudio incluyó a la directora de la institución, dos docentes y 

un especialista del SAANEE. Se utilizó una guía de entrevista 

semiestructurada y la observación participante como instrumentos de 

recolección de datos. Los resultados indicaron que las prácticas inclusivas 

están en una fase inicial de implementación. Los docentes reconocieron la 

importancia de estas prácticas, aunque enfrentan limitaciones debido a la 

falta de recursos y formación específica. Las actividades lúdicas han 

mostrado algunos impactos positivos iniciales en la participación de los 

estudiantes, pero necesitan una planificación más estructurada para 

maximizar sus beneficios. El uso de pictogramas también mostró resultados 

prometedores en el desarrollo de la autonomía de los estudiantes, pero su 

implementación debe ser más constante y sistemática. Las conclusiones 

subrayan la necesidad de un mayor apoyo institucional y formación continua 

para consolidar estas prácticas inclusivas y maximizar su efectividad. Es 

crucial proporcionar recursos adecuados y formación continua para mejorar 

el ambiente de aprendizaje y promover la inclusión educativa para todos los 

estudiantes con discapacidad. 

Palabras clave: Habilidades comunicativas, Actividades lúdicas, 

Pictogramas, Inclusión educativa. 
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ABSTRACT 

The objective of the study was to understand how communication skills 

improve socialization and autonomy in students with disabilities in an 

educational institution in Lima. The research is based on theories of 

educational inclusion and neurodiversity, highlighting the importance of play 

activities and the use of pictograms as key tools. The research is qualitative 

with a phenomenological design. The study population included the principal 

of the institution, two teachers, and a SAANEE specialist. A semi-structured 

interview guide and participant observation were used as data collection 

instruments. The results indicated that inclusive practices are in an initial 

phase of implementation. Teachers recognized the importance of these 

practices, although they face limitations due to a lack of resources and 

specific training. Play activities have shown some initial positive impacts on 

student participation but need more structured planning to maximize their 

benefits. The use of pictograms also showed promising results in the 

development of student autonomy, but their implementation needs to be 

more consistent and systematic. The conclusions emphasize the need for 

greater institutional support and continuous training to consolidate these 

inclusive practices and maximize their effectiveness. It is crucial to provide 

adequate resources and ongoing training to improve the learning 

environment and promote educational inclusion for all students with 

disabilities. 

Keywords: Communication skills, Play activities, Pictograms, Educational 
inclusion. 
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I. INTRODUCCIÓN

Según Beatriz Martínez, alrededor del 15% de la población mundial tiene alguna 

forma de discapacidad. La discapacidad está directamente relacionada con la 

escasez de recursos económicos. Las personas con discapacidad constituyen uno 

de los colectivos más vulnerables y susceptibles de experimentar discriminación 

en la sociedad. La falta de atención y empobrecimiento de estos grupos se debe a 

que la teoría del desarrollo económico no aborde sus problemas fundamentales. 

Diversas investigaciones han demostrado de forma concluyente los altos costos 

vinculados a la discapacidad, así como los desafíos físicos, psicológicos y sociales 

que las personas con discapacidad deben afrontar. La teoría de la capacidad 

basada en los derechos humanos ofrece una visión novedosa en relación al 

concepto de progreso. Estas barreras contribuyen a la condición de pobreza, 

restricción de libertades y violación de los derechos humanos de este grupo. La 

asistencia para el progreso y desarrollo se ha convertido en un recurso esencial 

para promover los derechos de las personas con discapacidad y para combatir la 

pobreza. 

Según el informe presentado por la directora general de UNIFE, Henrietta Faure, 

se señala que 240 millones de niños con discapacidad en el ámbito global 

enfrentan desventajas en relación con sus pares sin discapacidad. Este estudio de 

vanguardia corrobora que los menores con discapacidad se encuentran ante 

numerosos desafíos en su cotidianidad. De acuerdo con el informe, los niños con 

discapacidades tienen mayores oportunidades de ser considerados en todos los 

aspectos de la evaluación estándar cuando cuentan con acceso a la educación o a 

los libros que sus familias leen en el hogar. El texto presenta información 

respaldada por fuentes internacionales de 42 países, que abarcan más de 60 

indicadores utilizados para analizar el bienestar de los niños. Desde el ámbito de la 

salud y la nutrición hasta las oportunidades educativas. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) es la entidad responsable 

de la recopilación, el procesamiento y la difusión de datos estadísticos oficiales a 

nivel nacional. Jorge Rafael analiza cuestiones relacionadas con la discapacidad 

mediante el estudio de datos estadísticos provenientes de Perú. El estudio se 

basa en un enfoque cuantitativo de investigación descriptiva con el objetivo de 

recopilar información de fuentes 



literarias que tratan temas relacionados con la discapacidad en un contexto 

particular. Al iniciar una investigación, se comienza con el desarrollo teórico del 

término, examinando su estructura y estableciendo un concepto relevante para el 

contexto actual. Al realizar el análisis comparativo, se consideran diversos 

aspectos, como la población con discapacidad, el género, los distintos grupos 

etarios y el tipo de discapacidad en función del sector correspondiente. La 

distribución de la población con discapacidad en diferentes entornos es objeto de 

estudio. Los resultados indican que la situación estadística de la discapacidad en el 

Perú se alinea con los informes internacionales que advierten sobre la condición 

de las personas con discapacidad. La importancia de enfocarse en la 

implementación de acciones a corto y mediano plazo se destaca al considerar la 

vulnerabilidad de los derechos de los humanos de las personas con discapacidad, 

en particular de las mujeres y de aquellos con discapacidad visual. Es de vital 

importancia examinar la eficacia de la Comisión Estatal responsable de la 

Integración de la Población y Personas con Discapacidad que cumplen con los 

requisitos para el Proceso de Selección de Discapacidad del Sector Público en el 

año 2019.Es fundamental abordar de manera efectiva la prevención, el cuidado y 

la integración social a través de estas acciones. 

Necchi, Suter y Gaviglio son reconocidos en el ámbito de la investigación. En 

Argentina, la ley nacional número 11 establece un sistema de seguridad integral 

brindado por el Estado para las personas con discapacidad. La Ley número 

22.431, en su artículo 8, concede permiso a los organismos descentralizados o 

autónomos, a las entidades estatales no gubernamentales, a las empresas 

estatales y a las empresas privadas establecidas. El porcentaje de personas con 

discapacidad que reúnen los requisitos para desempeñar este cargo no será 

inferior al cuatro por ciento (4%) del conjunto de trabajadores de la empresa. Estos 

cargos deben ser asignados únicamente a personas con discapacidad. 

Chile, una nación colindante, contempla el teletrabajo como un recurso para 

promover la integración laboral y el crecimiento profesional de individuos con 

discapacidad. Se analiza el efecto de dichos resultados en la integración laboral 

de los individuos con discapacidad que desempeñan sus labores de manera 

remota. De acuerdo con Salazar C. (2007), se determina que el 

teletrabajo enfocado en la contratación de personas con discapacidad debe 



satisfacer los requisitos empresariales y sociales pertinentes, respaldado por la 

comunidad en su totalidad. 

De acuerdo al análisis realizado a cabo por Esther Susana de Trujillo, se concluye 

que la implementación de metodologías educativas basadas en la teoría de 

Vygotsky y el empleo de materiales visuales fue adecuada para desarrollar 

recursos de lectura dirigidos a instituciones de educación primaria especializada. 

La combinación de elementos gráficos y visuales junto con materiales concretos 

es beneficiosa para la estructuración de los recursos y la eficaz ejecución de los 

planos de estudio. La implementación de estrategias educativas fundamentadas 

en la experiencia práctica conlleva beneficios significativos para la mejora del 

currículo académico. El propósito del estudio no radica en el mejoramiento de la 

educación, sino en la búsqueda de la optimización de las habilidades 

comunicativas de los niños en la etapa escolar. Esto contribuye al avance de la 

fuerza laboral educativa hacia un proceso de aprendizaje con significado. Esta 

situación podría resultar en una mejora de su calidad de vida y en su participación 

activa en sus familias y comunidades locales. 

 
En las pautas para el tercer ciclo, la Dirección General de Escuelas Primarias 

Especiales debe desarrollar e incorporar habilidades de comunicación que 

permitan la comprensión y expresión según las capacidades individuales de los 

estudiantes, o utilizar otros métodos de expresión para adaptarse a aquellos 

alumnos con dificultades. La priorización es un procedimiento esencial en la 

administración de trabajos y proyectos, dado que posibilita reconocer y asignar la 

relevancia apropiada a cada tarea según su influencia en los objetivos fijados. Es 

fundamental comunicar de forma precisa los intereses, deseos, necesidades y 

sentimientos. Reconocer las características físicas de seres humanos, animales y 

objetos mediante una observación minuciosa. Asimismo, identifique personajes a 

través de la escucha atenta de narraciones musicales o relatos sencillos, como los 

cuentos de hadas. 

A pesar de que Perú ha incorporado el concepto de discapacidad de acuerdo con 

lo establecido en la Convención de Derechos Humanos, la crisis sanitaria 

provocada por el coronavirus ha llevado al país, al igual que a otras 

naciones, a dar prioridad a la atención de las necesidades de salud sobre las 



cuestiones laborales, posponiendo estas últimas hasta que la situación esté 

controlada. La Organización de las Naciones Unidas es una institución 

internacional cuyo principal propósito es preservar la paz y la seguridad a nivel 

mundial, además de fomentar la colaboración entre los Estados miembros con el 

fin de abordar desafíos globales. En Perú, las leyes relacionadas con las personas 

con discapacidad, como la Ley de las Personas con Discapacidad y la Ley 

General de las Personas con Discapacidad número 29973, definen a las personas 

con discapacidad como aquellas que presentan limitaciones físicas o mentales de 

forma permanente, así como alteraciones sensoriales o discapacidades del 

desarrollo. Esta definición abarca a individuos de todas las edades, desde la 

infancia hasta la adultez. La participación equitativa de ciertas personas en la 

sociedad se ve obstaculizada por barreras ambientales y actitudinales, lo que les 

impide ejercer plenamente sus derechos en igualdad de condiciones con los 

demás. No se establecen restricciones. Es fundamental tener en cuenta la 

resolución ministerial N° 107-2015-TR, la cual define las regulaciones adicionales 

para las cuotas de contratación de empleados en el sector privado dirigido a 

individuos con discapacidad. Además, se destaca la necesidad de supervisar la 

ejecución del proyecto, indicando que este proceso debe llevarse a cabo a través 

del Ministerio correspondiente. En lo que respeta al ámbito de la salud. Los 

certificados de discapacidad son emitidos por los Ministerios de Defensa, Interior y 

Seguridad Social, así como por EsSalud, en todas las instituciones hospitalarias. 

Los certificados deben ajustarse a las especificaciones establecidas por el 

Ministerio de Salud, según lo dispuesto en la Resolución número 11.013-2015-

MINSA (OIT, 2016). 

Las destrezas de comunicación son esenciales para el desarrollo integral de todos 

los estudiantes, independientemente de sus habilidades o limitaciones. La 

habilidad de comunicarse es fundamental para los estudiantes con 

discapacidades, ya que les permite interactuar con su entorno, expresar sus 

necesidades y emociones, y participar de manera activa en la sociedad. 

La comunicación es un conjunto de procesos muy complejos que van más allá de 

simples palabras o gestos. La capacidad de comprender y ser comprendido, 

comunicarse con otros individuos y transmitir mensajes de manera efectiva es 

esencial. La habilidad de los estudiantes con discapacidades severas puede verse 



limitada por dificultades motoras, sensoriales o cognitivas. Por lo tanto, es 

necesario emplear estrategias y recursos específicos para promover su progreso 

en el área de la comunicación. En primer lugar, es esencial proporcionar a los 

estudiantes un ambiente de comunicación variado que les permita explorar 

distintas formas de expresión y comunicación. La aplicación de estrategias de 

comunicación personalizadas es esencial para atender las necesidades 

individuales de los estudiantes. Esto puede requerir el uso de sistemas de 

comunicación adicionales y complementarios, como pictogramas, tableros de 

comunicación, dispositivos electrónicos de comunicación o lenguaje de señas. 

Es esencial promover la participación activa de los estudiantes en situaciones de 

comunicación genuina, tanto dentro como fuera del ámbito educativo. Esto puede 

lograrse a través de actividades que fomentan la interacción con los compañeros 

y el entorno, cuentos como juegos de roles, proyectos colaborativos o excursiones 

educativas. Esta experiencia les ofrecerá la oportunidad de practicar y mejorar de 

forma significativa sus habilidades de comunicación. 

Las habilidades de comunicación son una capacidad innata en los individuos que 

fomenta la comprensión entre los integrantes de una sociedad y facilita la 

expresión de pensamientos e ideas. Esto permite que otras personas comprendan 

la relevancia de la comunicación oral, así como la capacidad de transmitir, ofrecer 

y recibir indicaciones. Así, estas representan maneras de comunicarse e 

interactuar entre personas. Esta habilidad implica la comprensión del lenguaje 

mediante la emisión de palabras individuales y movimientos musculares. Las 

expresiones faciales, como las sonrisas y gestos de alegría, son consideradas 

adecuadas en la sociedad, una diferencia del llanto que se percibe como una 

manifestación de tristeza y melancolía. Las personas con discapacidad del 

desarrollo pueden beneficiarse de los movimientos corporales y oculares, ya que 

estos contribuyen a mejorar sus habilidades perceptivas y expresivas. Esto 

favorece su autonomía e impulsa su inclusión en la sociedad. Sin embargo, en 

ocasiones se suele priorizar otras habilidades de comunicación que pueden 

obstaculizar su integración en la sociedad y en su entorno. 

La pregunta general es: ¿De qué manera las habilidades comunicativas 

mejoran la socialización y autonomía en estudiantes con discapacidad en una 

institución educativa de Lima? La pregunta específica es: ¿De qué manera las 



actividades lúdicas mejoran la socialización en estudiantes con discapacidad en 

una institución educativa de Lima? ¿De qué manera los pictogramas mejoran la 

autonomía en los estudiantes con discapacidad en una institución educativa de 

Lima? 

El objetivo general es: En un centro educativo en Lima, se ha notado que las 

destrezas comunicativas tienen un impacto positivo en el fomento de la 

interacción social y la independencia de los estudiantes con discapacidad. Los 

objetivos específicos son: En un centro educativo en Lima, se ha notado que la 

introducción de actividades recreativas ayuda a potenciar la integración social de 

los estudiantes con discapacidad. En un centro educativo en Lima, se ha notado 

que la introducción de pictogramas ayuda a incrementar la independencia de los 

alumnos con discapacidad. 

En las instituciones de educación primaria de Lima, los problemas de 

comunicación entre los niños de educación inicial con diversas discapacidades 

como el autismo y el síndrome de Down son muy evidentes. Dificultades para 

expresar sus necesidades básicas, además, se observó que existen otros 

estudiantes en situación similar; por lo tanto, los docentes de la institución tuvieron 

poco apoyo para brindar respuestas pedagógicas a este grupo de estudiantes 

para que pudieran comunicarse de acuerdo a sus posibilidades, de comunicación, 

sus necesidades básicas. 

Para los educandos de la institución educativa de Lima con discapacidad, la 

comprensión de las actividades recreativas es importante para desarrollar sus 

habilidades comunicativas. Esto les ayudará a utilizar correctamente las 

pictografías y la música armónica para mejorar sus habilidades comunicativas y 

mejorar su aprendizaje y autoestima, loque se evidencia en sus expresiones y 

gestos. 

Por otro lado, la investigación contribuirá a la ampliación del conocimiento sobre el 

uso de actividades de ocio apropiadas, pictogramas, música armoniosa para 

ayudar a desarrollar habilidades de comunicación en educandos con discapacidad 

del centro de educación primaria de Lima. 

Este estudio tiene un valor de implementación ya que no existen muchos 

estudios en esta área y desde su finalización puede ser replicado en muchas 

áreas o áreas de impacto en nuestra región y país. 



Es importante conocer actividades lúdicas para desarrollar sus habilidades de 

comunicación en educandos con discapacidad en una institución educativa de 

Lima. Las cuales les permitirán como el uso adecuado de los pictogramas y la 

música armoniosa intervienen en la mejora de las habilidades comunicativas 

mejorando su aprendizaje y autoestima que van demostrando visiblemente en sus 

expresiones, gestuales. 

El objetivo de la investigación consistirá en ampliar el entendimiento acerca del 

uso apropiado de actividades recreativas, imágenes simbólicas y melodías 

melodiosas con el fin de fomentar el desarrollo de habilidades comunicativas en 

estudiantes con discapacidad en una institución educativa de Lima. 

En este estudio se emplearán técnicas cualitativas con el fin de ahondar en los 

fenómenos de aprendizaje que moldean a los estudiantes con discapacidad. 

Además, las herramientas de diseño y recolección de datos proporcionarán 

conclusiones y resultados que facilitarán la formulación de respuestas 

pedagógicas a los fenómenos de investigación previamente descritos. La viabilidad 

de este estudio se fundamenta en la disponibilidad de los recursos necesarios 

para su desarrollo y conclusión. 

La definición de límites es un aspecto fundamental en la investigación científica, 

ya que permite establecer y precisar el alcance del estudio. El estudio actual de 

naturaleza cualitativa se centra en la recopilación y el análisis de información 

sobre las habilidades de comunicación de los estudiantes con discapacidad en 

una institución educativa de Lima. El estudio actual forma parte de la investigación 

académica en el campo de la Educación y la Calidad Educativa, siguiendo las 

directrices establecidas por la institución universitaria. La investigación se llevará a 

cabo en el año 2024 en una institución educativa de Lima. La muestra que se 

analizará estará compuesta por estudiantes con discapacidad. Las unidades de 

análisis tienen como objetivo principal la mejora de dichas habilidades. La 

investigación se centra en el análisis de la atención brindada a la implementación 

de destrezas comunicativas en estudiantes con 

discapacidad. El análisis cualitativo tiene una duración aproximada de 8 meses, 

con el objetivo de presentar una investigación bien organizada y respaldada en 

documentación relevante. 



II. MARCO TEÓRICO 
Las fuentes de información empleadas en este estudio incluyen contextos 

internacionales, nacionales y locales vinculados a las categorías analizadas. A 

continuación, se presentan las fuentes mencionadas. 

El propósito de este Trabajo de Fin de Máster ha sido elaborar una propuesta de 

intervención psicopedagógica dirigida a un estudiante de primer grado de 

Educación Primaria que padece Trastorno del Espectro Autista. Con el objetivo de 

alcanzar dicho fin, se realizó un estudio teórico con el propósito de definir el 

Trastorno del Espectro Autista y las dificultades que los estudiantes enfrentan en 

los ámbitos de comunicación, lenguaje y socialización. 

La complejidad del Trastorno del Espectro Autista ha sido destacada, ya que no se 

aplica el mismo enfoque a pesar de la similitud entre dos casos, debido a la 

variabilidad presente. Por otro lado, es fundamental resaltar la relevancia de 

identificar los síntomas con antelación, dado que resulta esencial para poder 

afrontar de manera inmediata cualquier problema que pueda surgir en el niño, sin 

tener que guardar la confirmación del diagnóstico. He tenido la oportunidad de 

investigar diversos aspectos relacionados con la identificación de necesidades 

asociadas al Trastorno del Espectro Autista. La realización de observaciones y 

evaluaciones psicopedagógicas me llevó a reflexionar sobre las limitaciones de 

categorizar a los niños y la importancia de contar con un diagnóstico médico para 

poder acceder a recursos esenciales como un aula para Trastorno del Espectro 

Autista. Esta propuesta se origina de un interés profesional, dado que a lo largo 

de mi trayectoria académica he tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes 

que presentan necesidades relacionadas con el trastorno del espectro autista. El 

avance del cual he obtenido beneficios ha sido muy útil para complementar los 

conocimientos adquiridos durante mi período de prácticas. Por consiguiente, el 

objetivo de la educación especial no consiste en clasificar ni reunir a los 

estudiantes, sino en satisfacer las necesidades individuales y específicas del 

estudiante en particular. La evaluación es una herramienta fundamental que va 

más allá de identificar las necesidades y retos de un niño. El propósito es 

implementar acciones que aseguren una educación de alta calidad, en la cual el 

personal docente participe de manera activa. La educación inclusiva busca 

realizar cambios significativos en el sistema educativo actual, como se ha 



analizado en el marco teórico. Se busca establecer una red educativa novedosa 

que asegure la accesibilidad universal para todos los estudiantes, sin importar su 

situación o necesidades individuales. Esta necesidad debe manifestarse en los 

centros educativos mediante la implementación de programas de capacitación 

para los profesores, los cuales les proporcionan técnicas para asegurar la 

atención y comprensión de la diversidad de los alumnos. Es esencial considerar el 

entorno y las situaciones de los centros educativos en relación con las 

limitaciones de recursos materiales y humanos. Por consiguiente, es fundamental 

que todos los integrantes de la comunidad educativa asuman la responsabilidad 

de promover la inclusión educativa. Sin embargo, es importante tener presente 

que el objetivo primordial es garantizar que la inclusión educativa sea exitosa para 

todas las personas. En síntesis, la educación es un derecho fundamental que 

debe ser de alta calidad, adaptarse a las necesidades individuales de cada 

individuo y cumplir con las expectativas de los estudiantes, con el propósito de 

contribuir al avance de la sociedad y al bienestar de los menores. La 

personalización de la enseñanza beneficia el progreso en la adquisición de 

conocimientos y el rendimiento académico de los estudiantes. 

La académica de la Universidad de Alcalá, la señora Stephanie Grissel Panduro 

Cruz, propone realizar una intervención psicopedagógica para mejorar las 

habilidades sociales y comunicativas de los estudiantes con trastorno del espectro 

autista (TEA) en educación primaria, enfocándose en un estudiante en particular. 

La adaptación e integración consideran las diferencias individuales y las 

necesidades específicas. El marco teórico presentado se complementa con la 

normativa que regula la educación primaria. Además, se aborda el tema de los 

sistemas alternativos de comunicación (SAAC) y se examinan las disparidades 

que presentan entre sí. En primer lugar, resulta fundamental elaborar un plan de 

intervención para el aula destinada a estudiantes que presentan Trastorno del 

Espectro Autista (TEA). El propósito de cada período académico es mejorar las 

habilidades de comunicación y relaciones sociales de los estudiantes. 

Según lo expresado por Corina Bueloth Bocanegra, la investigadora a cargo del 

estudio titulado "Habilidades de comunicación de los estudiantes con 

discapacidad intelectual en la educación primaria del Centro de Educación 

Especial Nº 00003, Rioja, 2018". 



En la investigación realizada sobre el nivel de desarrollo de las habilidades 

comunicativas de estudiantes con discapacidad intelectual, se pudo constatar que 

el 50 % de ellos presentaba habilidades altamente desarrolladas, mientras que el 

otro 50 % mostraba habilidades moderadamente desarrolladas. 

En el ámbito del desarrollo de las habilidades de comprensión comunicativa de los 

estudiantes con discapacidad intelectual, se observó que el 68,8% tenía 

habilidades altamente desarrolladas, en contraste con el 31,2% que presentaba 

habilidades moderadamente desarrolladas. 

En el estudio llevado a cabo sobre el nivel de desarrollo de las habilidades 

comunicativas expresivas de estudiantes con discapacidad intelectual, se 

encontró que el 43,8 % demostró un alto nivel de habilidades comunicativas 

expresivas, el 43,8 % mostró habilidades algo desarrolladas, y el 12,4 % presentó 

habilidades comunicativas expresivas medianamente desarrolladas. 

En cuanto a las habilidades de comunicación de los estudiantes con discapacidad 

intelectual, Corina Boca Negra sugiere seguir adelante con la ejecución de 

programas educativos diseñados para fomentar el crecimiento de esas 

habilidades. Además, se recomienda implementar estrategias psicopedagógicas 

específicas para los estudiantes con discapacidad intelectual en el nivel de 

educación primaria. Estas estrategias se enfocan en estimular los sentidos del 

tacto, la vista y el oído. 

De acuerdo con Mélida Rocío Acero Díaz, el éxito en identificar las habilidades y 

limitaciones en la comunicación de niños con discapacidad cognitiva en el entorno 

escolar se logró gracias a una aplicación exhaustiva y al avance del proceso 

metodológico. Mediante un análisis minucioso y una evaluación detallada de la 

información recopilada, se desarrolló una intervención educativa que utiliza 

recursos tecnológicos de la información y la comunicación. El propósito de esta 

intervención es fomentar el desarrollo de las habilidades comunicativas en niños 

con discapacidad cognitiva. La cuidadosa elaboración de herramientas de 

evaluación, alineadas con el diseño de investigación y el grupo de estudio, 

permitió evaluar el impacto de la mediación pedagógica en la mejora de las 

habilidades comunicativas. La integración de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) como método de enseñanza ha facilitado el avance en las 

capacidades comunicativas de los niños con discapacidad 



cognitiva. Además, se utilizan herramientas que promueven el aprendizaje en 

entornos educativos dinámicos y atractivos, estimulando la interacción inclusiva 

con compañeros y profesores y atendiendo las necesidades educativas 

individuales para apoyar el progreso de cada estudiante a su propio ritmo. 

De acuerdo con la autora, la utilización de tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) como recurso para potenciar el proceso educativo puede 

generar un efecto beneficioso en el fortalecimiento de las destrezas comunicativas 

en menores con discapacidad cognitiva. Esta táctica promueve la interacción con 

sus colegas y docentes, lo cual favorece su desarrollo personal y académico. Por 

supuesto, por favor envíeme el texto que le gustaría que revise. La 

implementación y planificación cuidadosa de este procedimiento sistemático 

contribuye a identificar las capacidades y limitaciones de un niño con 

discapacidad cognitiva en su habilidad de comunicarse en el entorno escolar. 

De acuerdo con Brayan Hassam Álvares Caicedo, a través de la metodología 

propuesta para la investigación, los participantes llevaron a cabo una colaboración 

en la que discutieron los diversos aspectos a tener en cuenta para lograr una 

comunicación efectiva. Se reconoce que la transparencia en la comunicación, el 

lenguaje no verbal, la manera de expresarse, la calidad de la información 

proporcionada, la habilidad para escuchar de forma activa, la actitud de los 

interlocutores durante la comunicación y la percepción que se genera 

mutuamente, son aspectos fundamentales. Para este propósito 

Los estudiantes de fonoaudiología emplean el video debate como una estrategia 

metodológica de investigación para examinar de manera crítica las circunstancias 

que enfrentan las familias de niños y niñas con discapacidad. En este 

procedimiento, resaltan las opiniones de las madres, quienes buscan comprender 

los sentimientos y emociones de las familias, mostrando su esfuerzo por 

reflexionar. 

Durante las sesiones en las que se expuso la propuesta metodológica de 

investigación, los estudiantes lograron integrar los argumentos presentados por 

las madres en el documental mediante la utilización de párrafos y resúmenes. 

Esto se realizó como parte de su proceso de debate y exposición sobre las 

condiciones y características actuales en la relación entre las familias de menores 

con discapacidad y los profesionales de la salud. Esta actividad brindará la 



oportunidad de indicar acciones de intervención vinculadas con las labores 

desempeñadas por el fonoaudiólogo en su ámbito laboral profesional. 

A través del uso del video debate como una estrategia metodológica para abordar 

aspectos del proceso formativo profesional y el trabajo colaborativo con las 

familias de niños con discapacidad, los estudiantes del programa de 

fonoaudiología de la Universidad del Valle indican que el desarrollo de habilidades 

comunicativas es crucial para la adherencia y el cumplimiento de los objetivos 

terapéuticos o de intervención. Además, mencionan que el enfoque en el que se 

basa la perspectiva y el abordaje de la discapacidad en la Universidad del Valle ha 

sido fundamental en su desarrollo. Sin embargo, también reconocen la necesidad 

de fortalecer estos procesos con estrategias metodológicas más dinámicas y 

participativas, que se ajusten a la flexibilidad de la comunicación. Esto revela una 

actitud proactiva hacia la mejora de los contenidos programáticos en algunas 

asignaturas de su currículo formativo. 

En el campo del cuidado de niños con discapacidad, la comunicación y la relación 

establecida entre los profesionales de la salud, en particular los fonoaudiólogos, y 

las familias es fundamental. La situación exige la comunicación de datos sobre el 

estado de salud, las discapacidades, su impacto en la comunicación, los desafíos 

en el desarrollo, y la ayuda y apoyo que las familias pueden brindar. Es esencial 

establecer una comunicación abierta y sincera para que las familias puedan 

participar en la planificación y prestación de servicios, facilitando así la toma 

constante de decisiones. 

Es esencial promover el desarrollo de metas y tácticas para que la familia pueda 

asegurar su propia calidad de vida y la de su hijo/a con discapacidad. 

Reconociendo la importancia fundamental de las familias como colaboradores en el 

proceso de atención, los profesionales de la salud, especialmente los 

fonoaudiólogos, deben proporcionar un apoyo que facilite la comprensión y 

satisfacción de sus inquietudes, preguntas, necesidades y prioridades. Además, 

resulta fundamental reconocer las habilidades, conocimientos y recursos de las 

personas para ofrecerles asistencia, siempre respetando sus creencias, valores, 

habilidades y limitaciones. 

En el proceso de comunicación, se utilizan habilidades comunicativas que incluyen 

la comprensión de la intención de los participantes en la conversación, aspectos 



vinculados al tiempo y al espacio, así como los significados que se derivan de sus 

pensamientos y prácticas sociales. 

En el ámbito de la comunicación, es esencial reconocer y entender las reglas que 

guían y facilitan las interacciones, las cuales proporcionan organización y sentido 

a los elementos del intercambio verbal. La comunicación se define como un 

proceso secuencial de intercambio que se rige por principios de cooperación. 

Estudios anteriores han corroborado la importancia de que los estudiantes de 

fonoaudiología desarrollen habilidades de comunicación a través de programas de 

formación antes de sus prácticas en entornos clínicos, educativos o comunitarios. 

Es crucial asegurar que los servicios de salud sean prestados de manera segura y 

ética, lo cual contribuye a la mejora de la calidad de la atención integral. 

Gladys Graciela Vergara Muñoz. En conclusión, Se llevó a cabo la adaptación de 

la prueba Rossetti Infanti Todler con el fin de evaluar a niños en el rango de edad 

de 0 a 36 meses. Por supuesto, ¿podría proporcionarme el texto que le gustaría 

que reescribiera en lenguaje académico? En el campo de la pragmática, los niños 

con Síndrome de Down presentan dificultades al emplear verbalizaciones para 

iniciar y mantener los turnos en la comunicación. No obstante, lograrán 

expresarse con intención comunicativa al recurrir a gestos como herramienta de 

apoyo. Por supuesto, ¿podría proporcionarme el texto que le gustaría que 

reescribiera en lenguaje académico? En lo que respeta a la interacción social y el 

apego, los niños con Síndrome de Down tienden a buscar cercanía con individuos 

desconocidos y a no identificar situaciones de riesgo. Por supuesto, ¿podría 

proporcionarme el texto que le gustaría que reescribiera en lenguaje académico? 

En relación con los gestos, los niños con Síndrome de Down exhiben habilidades, 

ya que utilizan este recurso para comunicarse en ausencia del lenguaje oral 

durante la primera infancia, o como un complemento cuando tienen dificultades 

para expresarse verbalmente. Por supuesto, estará encantado de ayudarle. Por 

favor, proporcióneme el texto que desea que edite. En lo que concierne al juego, 

los niños con Síndrome de Down exhiben habilidades para emplearlo de manera 

funcional o simbólica en distintas situaciones, lo que contribuye al desarrollo del 

lenguaje y la comunicación. Por 

supuesto, por favor envíeme el texto que necesita ser editado. En los niños con 

Síndrome de Down, se observa que el lenguaje comprensivo es 



significativamente más avanzado en comparación con el lenguaje expresivo, el 

cual se ve principalmente afectado por factores genéticos asociados a esta 

condición. Por supuesto, ¿podría proporcionarme el texto que le gustaría que 

revisara y editara en un lenguaje académico? Los niños analizados en la muestra 

presentan habilidades y dificultades en diversas áreas estudiadas. A pesar de 

esto, demuestra una clara intención comunicativa y, mediante un esfuerzo 

constante, logran interactuar de manera efectiva con las personas de su entorno. 

De acuerdo con la autora, resulta fundamental fomentar la adecuación de 

instrumentos y exámenes de evaluación del lenguaje y la comunicación para 

colectivos de estudiantes con Síndrome de Down y otras discapacidades. 

Además, se sugiere llevar a cabo programas de estimulación del lenguaje que 

incluyan el fomento de habilidades prácticas de comunicación y lenguaje 

expresivo integrado, con un énfasis particular en la etapa temprana de la vida. La 

utilización de juegos como método educativo para promover el desarrollo de 

habilidades previas al lenguaje y del lenguaje. El uso de gestos como medio de 

comunicación. 

La escritora Narcisa Bravo Zambrano es conocida por sus aportes en el ámbito de 

la literatura. Enríquez Caro, Lázaro Clodoaldo, vio la luz por primera vez el 29 de 

agosto de 1922. Mediante el avance de la investigación, se ha determinado que 

los menores con discapacidades intelectuales de grado moderado experimentan 

obstáculos en la expresión escrita, los cuales surgen de la falta de actividades 

lúdicas que logran mantener su interés de forma constante. Esto ha sido verificado 

mediante la observación directa llevada a cabo por la investigadora, la cual ha 

notado que los profesores no utilizan de manera constante los materiales 

fundamentales para potenciar el progreso comunicativo de los alumnos en el 

campo de la escritura. Se da preferencia al empleo de materiales diseñados para 

fomentar la expresión oral y la comprensión auditiva, quizás debido a la 

consideración de que estos aspectos tienen mayor relevancia que la habilidad de 

escritura. Es fundamental resaltar que el uso correcto del lenguaje, ya sea al 

hablar o al escribir, es crucial para el desarrollo de habilidades en niños que 

tienen discapacidades intelectuales. Estas destrezas les 

posibilitarán involucrarse de forma activa en su entorno social, familiar y educativo 

a lo largo de su vida. Según la información proporcionada por los expertos, se ha 



podido determinar que los alumnos de esta institución educativa exhiben un 

avance continuo. 

La implementación de la educación virtual como medida preventiva durante la 

pandemia de SARS-CoV-2 ha resultado en una disminución en el desarrollo de 

las destrezas de comunicación. La disminución mencionada se debe a la ausencia 

de comunicación directa con los estudiantes y a la restricción en la provisión de los 

materiales indispensables para que estos adquieran los conocimientos impartidos 

por los profesores de la institución educativa. 

El artículo académico se enfoca en los campos de la educación, la filosofía y la 

literatura. Actualmente, se investiga el progreso de las habilidades comunicativas 

en estudiantes con discapacidad intelectual. Dentro de este grupo estudiantil, se 

analiza la relevancia de implementar estrategias específicas para mejorar la 

comunicación, teniendo en cuenta las necesidades individuales de cada alumno y 

fomentando su participación activa en el entorno educativo. Este estudio examina 

diversos enfoques y técnicas que han demostrado ser efectivas para promover el 

desarrollo de habilidades comunicativas en personas con discapacidad intelectual. 

El propósito es mejorar su calidad de vida y facilitar su integración en la sociedad. 

Los autores mencionados Narcisa Bravo Zambrano, una figura destacada en el 

campo de la literatura. El nombre completo del autor es Lázaro Clodoaldo 

Enríquez. Costoso Durante la investigación, la observación directa verificó que los 

menores con discapacidad intelectual de grado moderado a severo presentan 

obstáculos en su habilidad de comunicación, particularmente en el ámbito de la 

escritura, como resultado de la ausencia de actividades recreativas que captan su 

interés de manera habitual. . Según los investigadores, en ocasiones los docentes 

no emplean los recursos adecuados para favorecer el progreso comunicativo de 

los alumnos en el ámbito de la escritura. Esto se debe a que dichos recursos 

suelen ser prioritarios para fomentar la expresión oral y la comprensión auditiva, 

considerados en ciertos aspectos como más prioritarios que la escritura. Es 

relevante destacar la importancia del uso tanto del lenguaje oral como escrito en el 

desarrollo de los niños con discapacidades del desarrollo. 

Estas habilidades son fundamentales para su participación activa en contextos 

sociales, familiares y educativos a lo largo de su vida. Sin embargo, en lo que 

respecta a las habilidades comunicativas, la realización de cursos virtuales 



durante la pandemia del SARS-CoV-2 ha dificultado este progreso debido a la 

ausencia de interacción social directa con cada estudiante y de intercambio de 

materiales necesarios. Los estudiantes tienen la posibilidad de acceder a los 

conocimientos transmitidos por cada profesor de la institución educativa. 

Las habilidades comunicativas se refieren a la capacidad de establecer una 

comunicación efectiva y precisa con otras personas. La comunicación va más allá 

de la simple transmisión de mensajes. Dado que en el proceso participan factores 

conscientes e inconscientes que inciden directamente en la comprensión del 

mensaje que se comunica y en la respuesta del receptor del mismo. 

El acto comunicativo se define como toda acción dirigida hacia un receptor capaz 

de interpretar y responder de manera adecuada, en el cual el receptor procesa y 

comprende el mensaje transmitido por el emisor. 

¿Para qué sirven las habilidades comunicativas? 

Las habilidades comunicativas sirven para comunicarse claramente sobre 

cualquier cosa con los demás y mejorar escucha activa, la claridad y empatía, la 

comunicación no verbal y asertividad. 

El ser humano está dotado de estructura internas que le permiten desarrollar el 

lenguaje, esta capacidad es necesario para que el niño crezca en ambientes 

interactivos comunicativos y hablantes y alguien dispuesto a enseñarle a hablar. Se 

concibe su desarrollo de forma unitaria, y ese desarrollo se enfoca, en lo social, 

motriz o cognoscitivo. El desarrollo intelectual de los niños es fundamental para su 

desarrollo lingüístico. La comunicación lingüística, es exclusiva de los seres 

humanos. 

De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Habla, Lenguaje y Audición de 

1993, se presenta una dificultad en la transmisión, recepción, procesamiento y 

comprensión de conceptos o sistemas simbólicos verbales, no verbales y gráficos. 

¿Qué es el lenguaje? Es un complejo sistema de símbolos tanto fonéticos como 

escritos que permite expresar ideas, pensamientos, sentimientos. Es uno de los 

primeros sistemas cognitivos que desarrollamos 

La comunicación no verbal consiste en la transmisión de mensajes a través 

de gestos, movimientos y señales. En vez de emplear términos como medio de 

comunicación, nos valemos del lenguaje corporal mediante gestos, expresiones 

faciales y contacto visual. La relevancia de la comunicación no verbal en el ámbito 



laboral radica en la necesidad de que se encuentre en consonancia con nuestra 

comunicación verbal. De lo contrario, existe la posibilidad de generar 

contradicciones tanto en nuestro discurso como en el mensaje que deseamos 

comunicar. 

¿Qué es un pictograma? En general, un pictograma es una representación 

esquemática de un objeto, acción o idea. Estos son signos visuales que usted 

puede comprender sin necesidad de palabras o explicaciones adicionales. Los 

pictogramas son representaciones gráficas que comunican mensajes de manera 

clara y simplificada. Pueden constituir información valiosa en presentaciones e 

infografías que facilitan la transmisión visual de su mensaje. Puede estar 

compuesto por una única línea o por una combinación de líneas y colores, y suele 

ser diseñado de forma internacional mediante el uso de símbolos que pueden ser 

comprendidos de inmediato sin importar el idioma o la cultura. 

¿Quién lo usa? Frecuentemente se emplean en espacios públicos para comunicar 

mensajes importantes de manera eficaz y conveniente. Este logotipo gráfico 

también se utiliza en el ámbito empresarial, en presentaciones e infografías. Los 

pictogramas pueden facilitar la comprensión del contenido y los datos, evitando la 

necesidad de utilizar extensos bloques de texto. Los gráficos le permiten 

desglosar extensas cantidades de datos, diagramas o procesos en la información 

más relevante. Asimismo, garantizan que todos los participantes se mantengan 

concentrados y puedan comprender de manera más efectiva la representación. 

Los gráficos presentan numerosas ventajas en comparación con el texto o 

grandes volúmenes de material sin representación visual. Los pictogramas son 

utilizados como parte de los sistemas aumentativos y alternativos de 

comunicación (SAAC) por personas con discapacidad intelectual que no pueden 

hablar. Estos pictogramas representan palabras o conceptos, permitiendo a estas 

personas expresarse y ser comprendidas por los demás. Por ejemplo, si se le 

muestra un pictograma de un plátano, significa que la persona desea un plátano. 

Iconos para facilitar la comprensión de textos. Es necesario verificar que al 

menos una persona con dificultades de comprensión pueda 

entender la información para garantizar su accesibilidad universal. Utilice un 

pictograma para representar una idea general, como por ejemplo un colegio o una 

casa, se utilice una imagen para representar algo específico. Si el documento va 



dirigido a un público adulto, se sugiere evitar el uso de imágenes o símbolos 

infantiles. 

¿A quiénes les pueden ayudar? Los pictogramas destinados a personas con 

discapacidad se emplean para facilitar una comunicación efectiva. En este artículo 

se analiza la importancia de implementar métodos de comunicación aumentativa, 

destacando el uso de pictogramas como una forma innovadora de educación para 

personas con discapacidad. Se mencionan diversos usos y experiencias, como la 

iniciativa del gobierno de Aragón en España, que proporciona herramientas en 

línea, como pictogramas, materiales y software, accesibles para el público en 

general. Se propone la integración de esta realidad como punto de partida en los 

sistemas educativos en Perú, especialmente para niños con dificultades de 

comunicación o que no pueden hablar, como aquellos con parálisis cerebral 

infantil, síndrome de Asperger, parálisis cerebral infantil y trastorno del espectro 

autista. 

Conforme a la guía de directrices generales para la atención de estudiantes con 

discapacidad en el ámbito de la educación a distancia. El Ministerio de Educación 

(MINEDU) es la institución responsable de elaborar y llevar a cabo las políticas 

educativas en la nación. Estudiantes con discapacidades. El término se utiliza 

para referirse a una persona con discapacidad intelectual. Caracterizado por la 

presencia tanto de la función intelectual como de la disfunción intelectual. 

Apropiado para menores de 18 años. La función adaptativa se describe como la 

capacidad de un ser vivo para adaptarse a su entorno. La habilidad de una 

persona para desenvolverse en su entorno diario, comunicarse de manera 

efectiva, interactuar socialmente, regular sus emociones, tener un buen 

desempeño académico y trabajar de manera independiente son aspectos 

esenciales que se deben tener en cuenta. Está clasificada como una discapacidad 

intelectual. Superficial, moderado, intenso y profundo. Superficial, moderado, 

intenso y profundo. En épocas anteriores, se utilizaba el término "retardo". En la 

actualidad, el término "psicológico" no es apropiado para referirse a este grupo de 

individuos. 

¿Qué es la autonomía? La autonomía se describe como la facultad de tomar 

decisiones de manera independiente, sin ser influenciado por terceros. Este 

concepto se utiliza en diversos campos como la filosofía, la ética, la psicología, así 



como en el ámbito legal y político, siempre con significados afines que se refieren a 

la capacidad de autogestión y la independencia de los individuos adultos. Estas 

personas tienen la capacidad de autonomía que los hacen sujetos de derecho, es 

decir, individuos capaces de tomar decisiones por sí mismos sin requerir la 

consulta de terceros, aunque tienen la posibilidad de hacerlo. En esta situación, la 

autonomía se contrapone a la heteronomía. La relación de dependencia mutua, 

en conjunto con la capacidad de actuar de forma independiente y la posibilidad de 

tomar decisiones libremente, implica deberes y compromisos. Este rasgo es visto 

como un indicador de madurez o adultez. 

Para promover la autonomía en los niños, ya sea en el ámbito doméstico o 

escolar, es esencial proporcionarles ocasiones para que tomen decisiones, 

seleccionen y desarrollen la capacidad de llevar a cabo tareas de forma 

autónoma, teniendo en cuenta sus habilidades, edad y situación particular. . El 

propósito es brindar la oportunidad y tener confianza en la persona, creyendo que 

es posible lograr la autonomía. 

Los Servicios de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de las Necesidades 

Educativas Especiales (SAANEE) constituyen un conjunto de recursos diseñados 

para ofrecer asistencia y guía a individuos con necesidades educativas 

especiales. Es esencial que todo programa educativo se proponga principalmente 

promover el desarrollo de la autonomía en los alumnos. Para alcanzar este 

objetivo, es fundamental promover que el estudiante tome decisiones sobre los 

asuntos que le afectan, lo cual favorece el desarrollo de esta destreza y potencia 

su implicación en las actividades. En los procesos de enseñanza, es esencial 

promover la participación activa del estudiante, ofreciéndole la posibilidad de 

elegir y determinar los medios, canales, herramientas y recursos más apropiados 

para su aprendizaje. Esto favorece el fortalecimiento de la capacidad de decisión, 

lo cual a su vez impulsa el desarrollo de la independencia. 

La socialización es un proceso mutuo que involucra tanto al individuo como a la 

sociedad. Por consiguiente, ambos procesos se complementan en su objetivo 

final, a pesar de presentar disparidades en su origen, intereses y enfoques de 

actuación. Existe una diferencia entre el interés colectivo y el interés individual. 

El fenómeno de la socialización es objeto de estudio tanto en la Sociología como en 

la Psicología, disciplinas que abordan diferentes aspectos del mismo. El desarrollo 



de las formas de pensamiento, sentimiento y acción necesarias para la integración 

efectiva en la sociedad es un proceso en el que los individuos adquieren estas 

habilidades a través de su interacción con otros, según lo planteado por Vander 

Zanden en 1986. 

Una de las definiciones más referenciadas en la literatura sobre socialización es la 

siguiente: Es el proceso mediante el cual un individuo adquiere y asimila los 

elementos socioculturales de su entorno a lo largo de su vida, incorporándolos a 

su estructura de personalidad. Esto se da a través de experiencias y agentes 

sociales relevantes, y permite que el individuo se ajuste al entorno social en el que 

interactúa (Rocher, 1990). En este marco, se identifican como agentes de 

socialización tanto las instituciones como las personas que tienen la autoridad 

necesaria para supervisar el cumplimiento de las normas sociales y la capacidad 

de garantizar su observancia. La integración en las instituciones se facilita 

mediante la socialización, un proceso fundamental. Según los principios de la 

Psicología Social, la integración en la comunidad es esencial como medida 

preventiva frente a las disparidades significativas, dado que la comunidad no es 

homogénea en todos los grupos, sino que se configura en función de las 

expectativas sociales. La socialización permite que los individuos se integren a la 

estructura social. La incorporación de un individuo a un colectivo se logra 

mediante su integración en la comunidad, siempre y cuando su comportamiento se 

ajuste a las normas predominantes del grupo y se respeten las reglas de 

convivencia y respeto mutuo. La cohesión y la armonía del grupo son elementos 

cruciales en este proceso. 

La socialización se define como el proceso de interacción y convivencia con otros 

seres humanos. Sin llevar a cabo este procedimiento, la persona podría 

experimentar una disminución en su desarrollo y se vería privada de una 

importante fuente de satisfacción necesaria para mantener un equilibrio mental 

adecuado. El propósito de esta convivencia es atender las necesidades 

primordiales de afecto, protección y respaldo, entre otras. 

La interacción colaborativa es un elemento esencial en el desarrollo de la 

individualización. De acuerdo con McDonald (1988), la formación de la 

"personalidad social" se desarrolla mediante la interacción del individuo con los 

demás y su ejecución de roles dentro del grupo, donde el concepto de "yo" tiene 



una importancia crucial. La socialización se define como el procedimiento por el 

cual las personas incorporan normas, tradiciones, valores y conductas de la 

sociedad. La habilidad para comportarse de manera humana se adquiere a través 

de esta cualidad. 

La socialización está definida como un proceso educativo mediante el cual los 

individuos adquieren las normas, valores y comportamientos propios de la 

sociedad en la que se desenvuelven. La humanidad es un ser que tiende a 

interactuar con otros individuos de su misma especie a través de actividades 

sociales. Las habilidades sociales se adquieren mediante predisposiciones 

genéticas y respuestas a estímulos ambientales. En la siguiente sección, nos 

enfocaremos en examinar la socialización como un proceso de adquisición de 

conocimientos, dada la relevancia significativa que esta característica tiene en el 

campo de la Psicología Social. En consecuencia, la socialización es un proceso 

continuo que comienza en la primera etapa de la vida y se extiende a lo largo de 

toda la existencia. 

La adquisición progresiva por parte del niño de las conductas de los adultos que lo 

rodean. 

El individuo adulto adopta comportamientos que están vinculados a las 

expectativas de su función en la sociedad. La socialización secundaria, que se 

fundamenta en un proceso previo de socialización primaria, resulta esencial para 

que las personas puedan afrontar con éxito las demandas de una sociedad en 

continua evolución. 



III. MÉTODO

3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación: Aplicada 

En este estudio, se utilizó una metodología de investigación aplicada con el 

objetivo de abordar de manera práctica y específica las habilidades comunicativas 

de estudiantes con discapacidad. Según la explicación de Smith (2008), la 

investigación aplicada se centra en la utilización del conocimiento para resolver 

problemas concretos en contextos particulares. En su investigación, Morse y sus 

colegas (2002) destacan la importancia de esta metodología para mejorar las 

estrategias educativas y tomar decisiones basadas en la evidencia. Esta 

aproximación permite aplicar teorías y conceptos directamente a situaciones 

reales, facilitando así la implementación de soluciones efectivas y fundamentadas 

que pueden tener un impacto significativo en el contexto educativo de los 

estudiantes con discapacidad. 

3.1.2 Diseño de investigación: Fenomenológico 

Se empleó un método de investigación fenomenológica para explorar las 

experiencias y significados subjetivos relacionados con las habilidades de 

comunicación en estudiantes con discapacidad. Según lo expuesto por Giorgi en 

2009, este método es apropiado para lograr una comprensión minuciosa de la 

vivencia de los participantes respecto a un fenómeno concreto. En su investigación 

realizada a cabo en el año 2016, Van Manen resalta la relevancia de la 

fenomenología en el ámbito de la investigación cualitativa, con la finalidad de 

descubrir la esencia y significado de las experiencias humanas. 

3.2 Categorías, Subcategorías y Matriz de categorización 

En el contexto de este estudio, se realizaron evaluaciones de las competencias 

comunicativas de estudiantes con discapacidad. Se pueden identificar varias 

subcategorías, como actividades de entretenimiento, uso de imágenes simbólicas, 

fortalecimiento de habilidades sociales y fomento de la autonomía. Para organizar 

y analizar la información recopilada, se diseñó una matriz de categorización que 

incluía tanto categorías como subcategorías. La creación de estas categorías y 

subcategorías es fundamental para identificar patrones y temas emergentes 

durante el análisis fenomenológico, según lo mencionado por Charmaz (2014). En 

su obra de 1994, Miles y Huberman subrayan la importancia de una matriz de 



categorización bien estructurada para facilitar la organización y comparación 

eficiente de los datos, lo que resulta crucial para un análisis exhaustivo y 

coherente. 

3.3 Escenario de estudio 

La investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa del Centro de 

Educación Básica Especial en Lima. Con medio siglo de experiencia, esta 

institución ofrece servicios educativos a 120 estudiantes con discapacidad severa 

y múltiples discapacidades en los niveles de educación inicial y primaria. Se 

llevaron a cabo observaciones e investigaciones sobre las prácticas y programas 

vinculados a las habilidades de comunicación en estudiantes con discapacidad. El 

contexto ofrece información específica relevante sobre las estrategias y recursos 

disponibles para mejorar las habilidades de comunicación en ese grupo de 

estudiantes. De acuerdo con lo indicado por Creswell (2014), el marco de 

investigación es fundamental en los estudios cualitativos para entender los 

fenómenos dentro de su contexto cultural y social. 

3.4 Participantes 

En la investigación participó la directora, con más de 20 años de experiencia 

laboral, dos profesores con nombramiento y 15 años de experiencia, una profesora 

recién nombrada con 4 años de experiencia, y una profesora contratada con 

especializaciones en la modalidad. Además, se ha nombrado un coordinador del 

Sistema de Apoyo y Acompañamiento a las Necesidades Educativas Especiales 

(SAANEE) con 25 años de trayectoria laboral . Estos participantes fueron 

seleccionados a través de una muestra intencional. La cuidadosa selección 

estratégica de los participantes aseguró la inclusión de una variedad de 

perspectivas y experiencias relevantes para la investigación fenomenológica. La 

importancia de seleccionar cuidadosamente a los participantes en investigaciones 

cualitativas para obtener datos significativos y enriquecedores ha sido destacada 

por Patton (2015). 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se empleó la técnica de la entrevista en profundidad para recabar datos, utilizando 

la guía de entrevista como herramienta de investigación. Denzin y Lincoln (2018) 

destacan la relevancia de emplear diversas fuentes de información para corroborar 



y enriquecer los datos recolectados, en caso de ser requerido. Morse (2015) indica 

que la integración de diferentes enfoques cualitativos posibilita lograr una 

comprensión profunda y minuciosa de los fenómenos objeto de estudio. 

3.6 Procedimiento de recolección de datos 

La recolección de información se realizó de forma metódica y progresiva, siguiendo 

un procedimiento establecido que implicó la realización de entrevistas detalladas 

con los individuos involucrados. De acuerdo con lo indicado por Marshall y 

Rossman en 2016, es fundamental contar con un procedimiento de recopilación 

de datos adecuadamente organizado para asegurar la validez y confiabilidad de 

los resultados, así como la consistencia en la obtención de información. 

 
3.7 Rigor científico 

Para asegurar la precisión científica, se han adoptado estándares de calidad en la 

investigación, incluyendo la consistencia de los datos, la confiabilidad de los 

hallazgos, la verificabilidad de los métodos y la capacidad de extrapolar los 

resultados a contextos similares. En 1985, Lincoln y Guba llevaron a cabo un 

estudio que estableció criterios fundamentales para la investigación cualitativa, 

con el fin de garantizar la validez y confiabilidad de los resultados. Estos criterios 

se han convertido en referentes importantes en el campo, ayudando a los 

investigadores a mantener altos niveles de rigor y precisión en sus estudios, 

asegurando que los hallazgos sean sólidos y aplicables a diferentes contextos 

dentro de la investigación cualitativa. 

3.8 Método de análisis de la información: Triangulación de datos 

La recopilación de datos se llevó a cabo utilizando la técnica de triangulación, que 

integró diversas fuentes de información, como entrevistas, observaciones y 

documentos. Con el objetivo de identificar significados y patrones emergentes en 

las habilidades comunicativas de estudiantes con discapacidad, se emplearon 

técnicas de análisis fenomenológico. Según Flick (2018), la triangulación es una 

técnica que refuerza la validez y confiabilidad de los hallazgos al contrastar y 

complementar diferentes perspectivas. Miles y Huberman (1994) también 

destacan que este enfoque permite un análisis exhaustivo y detallado de los datos 

recolectados, proporcionando una visión más completa y precisa de los 

fenómenos estudiados. 



3.9 Aspectos éticos 

A lo largo del proceso de investigación, se toman en cuenta principios éticos 

esenciales, tales como la obligación de fomentar el bienestar, evitar causar daño, 

respetar la autonomía y asegurar la justicia. La beneficencia se refiere a la acción 

de promover el bienestar de las personas involucradas. La no maleficencia conlleva 

la responsabilidad de no causar daño. La autonomía se relaciona con el respeto a 

la voluntad y los derechos de los participantes. Por otro lado, la justicia se refiere a 

la equidad en el trato y la distribución de beneficios. En el año 2000, Emanuel y sus 

colegas subrayaron la importancia de la ética y la responsabilidad en la 

investigación científica, especialmente en contextos de colaboración con grupos 

vulnerables, como los estudiantes con discapacidad. Estos principios son 

fundamentales para garantizar la integridad en el proceso investigativo, asegurando 

que se cumplan estándares éticos en cada etapa del estudio. 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Objetivo General 

Conocer cómo las habilidades comunicativas mejoran la socialización y la 

autonomía en estudiantes con discapacidad en una institución educativa de 

Lima. 

El análisis de los datos recolectados a través de la matriz de triangulación reveló 

que las acciones enfocadas en mejorar las habilidades comunicativas de los 

estudiantes con discapacidad se encontraban en una fase inicial. Esta situación 

se evidenció mediante el análisis realizado por los docentes y las entrevistas 

llevadas a cabo. En repetidas ocasiones, expertos en educación han señalado que 

la falta de recursos adecuados y la formación especializada representan un 

obstáculo importante para implementar con éxito estrategias de comunicación. 

Uno de los profesores mencionó que se ocupaban de proporcionar educación 

continua y de contar con recursos didácticos apropiados para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes. 

En la fase inicial de las actividades, se observará una escasa frecuencia y 

diversidad de actividades comunicativas llevadas a cabo en el aula. Según los 

educadores, a pesar de los intentos realizados para integrar actividades 

recreativas y pictogramas, estas no seguían un enfoque sistemático ni estaban lo 

suficientemente organizadas. La observación realizada en las aulas reveló que las 

actividades de socialización se restringían a interacciones superficiales, sin 

abordar habilidades comunicativas más avanzadas. Por ejemplo, se pudo 

observar que los estudiantes se involucraban en actividades lúdicas sencillas que 

promovían la utilización de pictogramas. Sin embargo, no se evidenciaba una 

progresión definida en la complejidad de las interacciones comunicativas. 

Objetivos Específicos 

1. Conocer cómo la aplicación de actividades lúdicas mejora la 

socialización en estudiantes con discapacidad en una institución educativa 

de Lima. 

A pesar de haber sido implementadas, las actividades recreativas se encontraban 

en una etapa inicial de desarrollo. Según los profesores, las actividades recreativas 

se llevaban a cabo de manera ocasional y no contaban con una planificación a 

largo plazo. Un educador señaló la importancia de emplear actividades lúdicas 



para fomentar la interacción entre los niños, al mismo tiempo que destacó la 

necesidad de implementar un enfoque más sistemático y constante en el proceso 

educativo. 

Durante el análisis, se pudo observar que los juegos promovían la participación de 

los alumnos, aunque no siempre estaban alineados con metas comunicativas 

concretas. La mayoría de las actividades recreativas se enfocaban en 

interacciones físicas y visuales elementales, sin priorizar el desarrollo de 

habilidades comunicativas más sofisticadas. La participación activa y entusiasta 

de los estudiantes en las actividades es un aspecto positivo. Sin embargo, la falta 

de continuidad y progresión en los juegos obstaculiza el desarrollo sostenido de 

habilidades comunicativas. 

2. Conocer cómo la aplicación de los pictogramas mejora la autonomía

en los estudiantes con discapacidad en una institución educativa de Lima. 

El empleo de pictogramas estaba en una fase temprana. Los docentes han 

valorado la utilidad de los pictogramas como recursos para incrementar la 

autonomía de los estudiantes. No obstante, han destacado la atención de una 

aplicación sistemática y uniforme de los mismos. Un profesor expresó la necesidad 

de recibir una mayor capacitación para lograr una integración efectiva de los 

pictogramas en las rutinas diarias. 

Según las observaciones realizadas, se pudo constatar que los pictogramas eran 

empleados mayormente para señalar actividades elementales, tales como 

expresar requerimientos inmediatos como alimentación, higiene y descanso, sin 

abarcar aspectos más deseables de la comunicación y la independencia. Los 

estudiantes demostraron un nivel elemental de comprensión de los pictogramas; 

Sin embargo, la ausencia de una utilización sistemática y organizada restringía su 

capacidad de promover una mayor autonomía. La incorporación de pictogramas 

en las tareas diarias carecía de un enfoque sistemático y de orientaciones precisas 

tanto para los profesores como para los alumnos. 

Discusión 

Los hallazgos de este estudio subrayan la relevancia de llevar a cabo de manera 

sistemática y constante actividades recreativas, junto con la utilización de 

pictogramas, con el fin de fomentar el desarrollo de habilidades de comunicación y 

autonomía en los estudiantes con discapacidad. Aunque se encuentra en una 



etapa inicial, los resultados iniciales son potenciadores y resaltan aspectos 

fundamentales para el futuro desarrollo. 

De acuerdo con la teoría de Vygotsky, las actividades de ocio son fundamentales 

para el crecimiento social y comunicativo de los niños. De acuerdo con las teorías 

de Vygotsky, el juego se manifiesta como un mecanismo intrínseco mediante el 

cual los niños desarrollan habilidades cognitivas y sociales al interactuar con su 

entorno y con otros niños. Sin embargo, la aplicación examinada en este estudio 

no contaba con la estructura necesaria para maximizar esos beneficios. La falta 

de una organización y realización sistemática de actividades recreativas dirigidas 

hacia objetivos comunicativos específicos limita la capacidad de estas actividades 

para promover la inclusión social de los estudiantes con discapacidad. 

El uso de pictogramas ha sido reconocido en la literatura como una táctica eficaz 

para promover la independencia de los estudiantes con discapacidad. Estudios 

anteriores han demostrado que los pictogramas pueden ser un recurso eficaz para 

mejorar la comunicación y comprensión de instrucciones, lo cual es esencial para 

fomentar la autonomía. Sin embargo, la aplicación examinada en este estudio era 

inicialmente intermitente y poco común. Para garantizar la eficacia de los 

pictogramas en el entorno educativo, es esencial integrarlos de manera coherente 

en las tareas cotidianas de los alumnos. Además, es fundamental que los 

profesores reciban una formación especializada para utilizarlos de forma efectiva. 

En este contexto, cobra relevancia significativa la teoría de la capacidad de 

Amartya Sen. Esta teoría se centra en el incremento de las libertades individuales 

y las oportunidades accesibles. De acuerdo con Sen, la evaluación del progreso 

debe fundamentarse en la capacidad de los individuos para llevar una vida que les 

resulte significativa, la cual implica la competencia en la comunicación y la 

participación activa en la sociedad. Los resultados de la investigación muestran 

que las actividades de ocio y el uso de pictogramas, aunque se encuentren en una 

fase inicial, tienen la capacidad de mejorar las habilidades de comunicación y la 

autonomía de los estudiantes con discapacidad. Estas prácticas son consistentes 

con los principios de la teoría de Sen. 

 

 

 



V. CONCLUSIONES

De acuerdo con el estudio, la introducción de imágenes representativas y 

actividades recreativas con el fin de potenciar las destrezas comunicativas y la 

independencia de los alumnos con discapacidad está en una fase inicial. La 

efectividad de las estrategias empleadas por los profesores se ve limitada por la 

falta de una planificación estructurada y una formación especializada, a pesar de 

que han comenzado a ser aplicadas. 

La relevancia de la capacitación de los profesores se evidencia en los resultados 

alcanzados, los cuales resaltan la importancia de educar a los docentes en el uso 

de pictogramas y en la integración de actividades recreativas. Es fundamental que 

los profesores reciban una capacitación especializada para poder utilizar de manera 

efectiva estas herramientas en sus actividades diarias y mejorar su impacto en el 

desarrollo comunicativo y autónomo de los alumnos. 

Aunque se encuentran en una fase inicial de aplicación, las actividades recreativas 

poseen un gran potencial para promover la interacción social de los estudiantes con 

discapacidad. La introducción de juegos en el aula aumenta el interés y la 

colaboración de los estudiantes. Esto sugiere que una planificación más 

estructurada y enfocada en metas comunicativas específicas podría mejorar la 

eficacia de la enseñanza. 

La inclusión de pictogramas en el sistema es muy importante, ya que se ha 

demostrado que son una herramienta efectiva para aumentar la autonomía de los 

estudiantes con discapacidad. La eficacia de los pictogramas se establece 

mediante la coherencia en su utilización y su integración sistemática en las 

actividades cotidianas. Con el fin de mejorar la comunicación y fomentar la 

independencia de los estudiantes, resulta fundamental que los docentes reciban el 

apoyo requerido y dispongan de los recursos apropiados para utilizar los 

pictogramas de manera eficiente. 



VI. RECOMENDACIONES 

Para el director: 

Sería aconsejable que el director implementara un programa completo de 

educación continua destinado al personal docente, con un enfoque especial en el 

uso de pictogramas y actividades recreativas. Es esencial garantizar que la 

institución cuente con los recursos adecuados para respaldar las estrategias 

mencionadas, lo cual implica proporcionar tecnologías de apoyo y materiales 

didácticos apropiados. 

Para los maestros: 

Es fundamental integrar de forma sistemática y constante el uso de pictogramas y 

actividades lúdicas en las rutinas diarias del aula. Esto implica la elaboración y 

ejecución de actividades recreativas con claros propósitos comunicativos, así como 

la utilización de pictogramas para diversas interacciones, que van desde la 

complejidad de la expresión de necesidades básicas hasta la participación en 

actividades de mayor. 

Para el psicólogo: 

Con el fin de proporcionar apoyo psicoeducativo, el psicólogo debe trabajar en 

colaboración con los educadores para llevar a cabo una evaluación constante del 

desarrollo de los estudiantes en términos de habilidades de comunicación y 

autonomía. Se ofrecen talleres y sesiones de asesoramiento con el fin de ajustar 

las estrategias a las necesidades individuales de cada estudiante. 

Recomendación para el Ministerio de Educación: 

Es fundamental que el Ministerio de Educación elabore políticas educativas que 

fomenten la inclusión de estudiantes con discapacidad, asegurando la capacitación 

especializada de los docentes en el uso de estrategias comunicativas efectivas. Es 

esencial asegurar una distribución justa de los recursos tecnológicos y educativos 

necesarios para apoyar las estrategias en todas las instituciones educativas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tablas de categorización 
 

 

Categoría de 
estudio 

Definición 
Conceptual 

Categoría Subcategoría Códigos 

Habilidades 

comunicativas. 

Según la American 
Speech-Language- 
Hearing Association 
(1993), las habilidades 
comunicativas se 
refieren a la capacidad 
de enviar, recibir, 
procesar y comprender 
conceptos o sistemas 
simbólicos verbales, no 
verbales y gráficos. 
Estas habilidades son 
esenciales para la 
interacción efectiva y la 
participación activa en 
diversos contextos 
sociales y educativos. 

Habilidades 

comunicativas. 

Actividades 
lúdicas. 

H1 

   H2 
  Pictogramas  

Estudiantes 
con 
discapacidad. 

De acuerdo con la 
Organización Mundial de 
la Salud (2011), los 
estudiantes con 
discapacidad son 
aquellos que presentan 
limitaciones físicas, 
sensoriales, mentales o 
cognitivas que, en 
interacción con diversas 
barreras, pueden impedir 
su participación plena y 
efectiva en la sociedad 
en igualdad de 
condiciones con los 
demás. Esta definición 
destaca la importancia 
de adaptar el entorno 
educativo para satisfacer 
las necesidades 
específicas de estos 
estudiantes y promover 
su inclusión y desarrollo 
integral. 

Estudiantes 
con 
discapacidad. 

Socialización E1 

  Autonomía E2 

 

 



Anexo 2. MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN APRIORÍSTICA 

ÁMBITO 
TEMÁTICO 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

PREGUNTA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CATEGORÍAS SUBCATEGO 
RÍAS 

Habilidades 
comunicativas en 
estudiantes con 
discapacidad en 
una institución 
educativa de Lima 

La problemática es la 
falta de aplicación de 
habilidades 
comunicativas en 
estudiantes con 
discapacidad 

¿De qué manera 
las habilidades 
comunicativas 
mejoran la 
socialización y 
autonomía en 
estudiantes con 
discapacidad en 
una institución 
educativa de 
Lima? 

Conocer que las 
habilidades 
comunicativas 
mejoran la 
socialización y la 
autonomía en 
estudiantes con 
discapacidad en 
una institución 
educativa de Lima. 

Conocer que la 
aplicación de las 
actividades lúdicas 
mejora la 
socialización en 
estudiantes con 
discapacidad en 
una institución 
educativa de Lima. 

Habilidades 

comunicativas. 

Actividades 
lúdicas. 

Pictogramas 

Conocer que la 
aplicación de los 
pictogramas mejora 
la autonomía en 
los estudiantes con 
discapacidad en 
una institución 
educativa de Lima. 

Estudiantes con 

discapacidad. 
Socialización 

Autonomía 



Anexo 3. Instrumento de recolección de datos 
Guía de entrevista a la directora de Educación Básica Especial 

 

Título de tesis Habilidades comunicativas en estudiantes con 
discapacidad en una institución educativa de Lima 

Lugar Lima 

Objetivo general Conocer que las habilidades comunicativas mejoran la 
socialización y la autonomía en estudiantes con discapacidad en 
una institución educativa de Lima 

Entrevistado  

Fecha 
Hora 
Duración 

 

Investigador 
responsable 

Cristela Arone Arias 

Observaciones  

Preguntas 

1. ¿Cómo describirías las habilidades comunicativas de los estudiantes con 
discapacidad en tu institución educativa? 
2. ¿Qué cambios observarías en la autonomía de los estudiantes si es que se 
aplicaran pictogramas? 
3. ¿Qué pictogramas consideras más efectivos para mejorar la autonomía de 
los estudiantes con discapacidad? 
4. ¿Puedes compartir una experiencia específica donde hayas utilizado 
pictogramas y haya mejorado significativamente la autonomía de un estudiante? 
5. ¿Cómo responden los estudiantes con discapacidad a las actividades lúdicas 
en el aula? 
6. ¿Qué tipo de actividades lúdicas se han utilizado para mejorar la 
socialización de los estudiantes con discapacidad? 
7. ¿Qué cambios observarías en la socialización de los estudiantes si es que se 
aplicaran las actividades lúdicas? 
8. ¿Cómo influyen las actividades lúdicas en la socialización de los estudiantes 
con discapacidad? 
9. ¿Qué desafíos enfrentarías si se aplicaran las actividades lúdicas para 
estudiantes con discapacidad? 
10. ¿Qué impacto general crees que tendría las habilidades comunicativas en la 
autonomía a de los estudiantes con discapacidad en la institución educativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4. 

Consentimiento Informado 

Título de la investigación: Habilidades comunicativas en estudiantes con 
discapacidad en una institución educativa de Lima 
Investigadora: Cristela Arone Arias 

Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Habilidades comunicativas 

en estudiantes con discapacidad en una institución educativa de Lima”, cuyo 

objetivo es Conocer que las habilidades comunicativas mejoran la socialización 

y la autonomía en estudiantes con discapacidad en una institución educativa de 

Lima. 

Esta investigación es desarrollada por estudiantes de pregrado del programa de 

Segunda Especialidad Atención a la Diversidad e Inclusión Educativa, de 

la Universidad César Vallejo del campus Trujillo aprobado por la 

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

impacto del problema de la investigación es mejorar la socialización y la 

autonomía en estudiantes con discapacidad a través de las habilidades 

comunicativas. 

Procedimiento 

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

los procedimientos del estudio): 

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

personales y algunas preguntas sobre la investigación titulada: “Actitud

docente en la atención a estudiantes con discapacidad intelectual en una

institución educativa, Ucayali”.

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

se realizará en el ambiente de la institución.

Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas

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



Participación voluntaria (principio de autonomía): 

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

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

desea continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

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

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

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

Beneficios (principio de beneficencia): 

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

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

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

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

beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

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

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

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

la investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador 

principal y pasado un tiempo determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

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

(es) Cristela Arone Arias, 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: ……………………………………………………………………….……. 
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