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Resumen: 

Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) contribuyen a la 

expresión de ideas, sentimientos y necesidades en niños con multidiscapacidad. La presente 

investigación es de enfoque cualitativo, exploratoria-descriptiva con un diseño de estudio de 

caso, con el objetivo de determinar el sistema alternativo de comunicación más adecuado 

para el niño con multidiscapacidad que asiste al Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay 

(IPCA). Se parte de una evaluación funcional a través de la guía “Luz Neri de Troconis” y la 

observación directa, datos que permitieron elaborar el sistema “Cboard”, mismo que fue 

aplicado al niño en varias sesiones previo a la socialización a padres y docentes sobre el uso y 

manejo del sistema. Se puede concluir que el SAAC elegido responde a las necesidades 

comunicativas del niño es de fácil uso y aplicable a todos los contextos, favoreciendo la 

interacción y por ende la calidad de vida del niño.  

Palabras clave: Comunicación, Muldiscapacidad, Sistemas Alternativos y Aumentación, 

Software.  

Abstract: 

Augmentative and Alternative Communication Systems (AAC) contribute to the expression 

of ideas, feelings, and needs in children with multiple disabilities. This research follows a 

qualitative, exploratory-descriptive approach with a case study design, aiming to determine 

the most appropriate alternative communication system for a child with multiple disabilities 

attending the Cerebral Palsy Institute of Azuay (IPCA). The study begins with a functional 

evaluation using the "Luz Neri de Troconis" guide and direct observation. These data helped 

develop the "Cboard" system, which was applied to the child in several sessions before 

socializing with parents and teachers about the system’s use and management. The 

conclusion is that the selected AAC system meets the child's communication needs, is easy to 

use, and applicable in all contexts, enhancing interaction and consequently improving the 

child's quality of life. 

Keywords: Communication, Multiple Disabilities, Augmentative and Alternative Systems, 

Software. 
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Introducción 

“La posesión del lenguaje es la capacidad que nos hace humanos” (Casado Fresnillo y 

Escandell Vidal, 2011, p. 3). 

La comunicación es un derecho, pero, más aún, es un acto de esperanza. Es nuestra 

esperanza como sociedad que cada niño independientemente de sus desafíos pueda encontrar 

una forma de ser escuchado, de ser parte activa de su entorno. Esta investigación busca ser un 

paso más en la construcción de ese futuro inclusivo y lleno de posibilidades para todos. 

La presente investigación surge del compromiso con el derecho humano fundamental a 

la comunicación, puesto que este es un proceso vital para el desarrollo integral de los niños. 

Se centra además en la implementación de un sistema alternativo de comunicación (SAAC) 

para un niño con multidiscapacidad que asiste al Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay 

(IPCA) con el objetivo de mejorar su calidad de vida y facilitar su proceso de aprendizaje. Se 

busca ofrecer la oportunidad de expresarse, conectar con su entorno y sentirse más 

comprendidos, favoreciendo su socialización y participación en procesos dialógicos que 

contribuyan a su inclusión en la comunidad educativa (Salomon-Rice y Soto, 2011; 

Vygotsky, 1979). 

A pesar que la comunicación es una necesidad inherente a todos los seres humanos, las 

personas con discapacidad, particularmente los niños con multidiscapacidad se enfrentan a 

obstáculos que dificultan su interacción con el mundo que les rodea, es así que las barreras 

físicas, cognitivas, sociales y actitudinales crean un entorno en el que muchos niños se ven 

privados de su derecho a participar activamente en la sociedad. Según Gómez y Arcos 

(2021), estos obstáculos afectan no solo su desarrollo individual, sino también su capacidad 

para entablar relaciones significativas. 

Los Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación (SAAC) juegan un papel 

crucial al ofrecer a estos niños herramientas que les permiten expresarse, participar y 

aprender. Como señala Tamariz (1988), estos sistemas son intervenciones logopédicas-

educativas diseñadas para enseñar códigos no vocales, que van más allá del simple acto de 

hablar, abriendo nuevas posibilidades para la interacción, estos dispositivos pueden ser la 

llave para superar las barreras que limitan el acceso de los niños y personas a una 

comunicación funcional, permitiendo que experimenten una vida más plena, más conectada 
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con su entorno y con sus propios deseos. 

Vygotsky (1979), desde su perspectiva socio histórica, resalta que el lenguaje no solo 

facilita la comunicación entre los individuos, sino que también es la base para la construcción 

del pensamiento y la comprensión del mundo. Es especialmente en este punto donde radica la 

esencia de esta investigación: dar visibilidad y protagonismo a aquellos que, por diversas 

razones, son silenciados por la falta de medios adecuados para expresar sus pensamientos y 

emociones. Como afirma Deliyore-Vega (2018), la discapacidad no solo necesita de los 

sentidos, sino que busca la forma efectiva de encontrar la   comunicación. La verdadera 

inclusión social comienza cuando los niños tienen acceso a las herramientas que les permiten 

conectarse con los demás, y los SAAC son una de las formas más poderosas de garantizar 

que cada niño, sin importar sus limitaciones, pueda comunicar sus deseos, necesidades y 

opiniones (Laitón, 2024).  

Partiendo de estos fundamentos teóricos, el primer capítulo profundiza en los conceptos 

que sustentan el uso de los SAAC, tales como: multidiscapacidad, niveles de gravedad de la 

multidiscapacidad, comunicación, proceso comunicativo, tipos de comunicación, lenguaje, 

comunicación aumentativa y alternativa, sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación, importancia de los SAAC y barreras de las personas con un lenguaje nulo o 

limitado.  

El segundo capítulo presenta por medio de la metodología, el diagnóstico realizado a 

través de la observación directa y la evaluación del nivel funcional y psicomotor del niño, 

utilizando la Guía de apoyo 'Luz Neri de Troconis'. El objetivo principal de este proceso es 

identificar las necesidades comunicativas específicas del niño, con el fin de diseñar un 

sistema alternativo de comunicación personalizado y eficaz que permita mejorar su calidad de 

vida y su participación en diferentes contextos dentro de la sociedad actual. 

En el tercer capítulo se muestran los resultados obtenidos a través de la evaluación 

“Luz Neri de Troconis”, y a partir de ellos se selecciona el software de sistema alternativo de 

comunicación más adecuado para satisfacer las necesidades del niño. Este capítulo, además, 

ofrece una visión clara del proceso de implementación del SAAC y de la evaluación de su 

efectividad. 
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Finalmente, en el cuarto capítulo, se discuten los hallazgos obtenidos y las conclusiones 

de la investigación, las cuales enriquecen el proceso investigativo y ofrecen recomendaciones 

para futuras implementaciones de sistemas de comunicación en contextos educativos 

similares. A lo largo de este capítulo, también se reflexiona sobre el impacto del uso del 

SAAC en la vida diaria del niño y en su proceso de aprendizaje, destacando su potencial para 

mejorar la calidad de vida de los niños con multidiscapacidad. 
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CAPÍTULO 1 

1. Fundamentación teórica  

El presente capítulo desarrolla aquellos temas fundamentales que proporcionan la base 

científica para la investigación. Se inicia con una definición detallada de la 

multidiscapacidad, abordando sus causas y características específicas, así también se realiza 

una revisión exhaustiva de la literatura sobre los sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación (SAAC), los diversos tipos, sus características distintivas y su importancia. Se 

destaca cómo estos sistemas sirven como una herramienta crucial para apoyar la 

comunicación de los niños con multidiscapacidad, facilitando su participación en la 

interacción social y el desarrollo académico. Este análisis permitirá una comprensión 

profunda del papel de los SAAC en la mejora de la calidad de vida y la comunicación 

efectiva en las personas con esta condición (Martínez, 2019).  

1.1 Multidiscapacidad 

Namoun et al, (2023), las personas con multidiscapacidad enfrentan desafíos complejos 

debido a la combinación simultánea de múltiples discapacidades, que pueden incluir 

deficiencias físicas, sensoriales y cognitivas, Una discapacidad se define como una 

limitación, impedimento o dificultad causada por la alteración de las capacidades físicas, 

auditivas, visuales o intelectuales, que una persona presenta al realizar actividades cotidianas 

(Gómez, 2021). 

 Según el Marul (2023), la multidiscapacidad se define como la presencia de diversas 

discapacidades en un solo individuo, abarcando discapacidades físicas, mentales, sensoriales, 

emocionales o de comportamiento social, lo que implica que un niño con multidiscapacidad 

puede recibir múltiples diagnósticos, reflejando la gravedad de las discapacidades y las 

capacidades individuales. 

Morales & Rotela (2019), afirman que esta condición puede afectar significativamente 

la movilidad, las capacidades sensoriales y las habilidades cognitivas de una persona, 

resultando en una disminución de la calidad de vida y una mayor dependencia de cuidadores 

y familiares, la multidiscapacidad puede contribuir al aislamiento social y a la discriminación, 

es así que, en este contexto, es crucial abordar las complicaciones asociadas, especialmente 

las dificultades comunicativas. 
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De acuerdo con Romero et al. (2020), la multidiscapacidad es una condición que 

engloba dos o más discapacidades que afectan significativamente el desarrollo y la 

participación de la persona en la vida social, se caracteriza por deficiencias que limitan el 

crecimiento y el comportamiento en las actividades cotidianas, estas deficiencias pueden ser 

temporales o permanentes, modificables o estables, y pueden evolucionar con el tiempo. 

Guerrero et al. (2024), complementan esta definición al señalar que los individuos con 

multidiscapacidad enfrentan múltiples desafíos simultáneos, ya sean motores, emocionales, 

sensoriales, lingüísticos o cognitivos, lo que resulta en un alto nivel de dependencia. 

A nivel global, alrededor de mil millones de personas viven con discapacidad, 

enfrentando desafíos significativos en áreas como la salud, educación y participación 

económica, a menudo enmarcados en contextos de pobreza extrema (World Health 

Organization, 2023).  

1.2 Causas de la multidiscapacidad: 

De acuerdo a Lainez (2016), las causas de la multidiscapacidad en una persona pueden 

tener diversos orígenes, que incluyen factores genéticos, así como condiciones que se 

presentan durante los periodos prenatal, perinatal o posnatal, por lo general, las más 

frecuentes son los factores genéticos.  Se describen las más comunes:  

- Anoxia prenatal: Problemas relacionados con la placenta o el cordón umbilical, 

como la circular del cordón alrededor del cuello. 

- Infección prenatal: Enfermedades como la toxoplasmosis y otras infecciones que 

afectan al feto. 

- Factor Rh: Incompatibilidad entre la madre y el feto. 

- Ingesta de tóxicos o drogas durante el embarazo. 

- Exposición a radiaciones. 

- Amenaza de aborto. 

- Desnutrición materna. 

Según Ferregut et al. (2021), es importante considerar las causas perinatales, que 

ocurren durante el parto y pueden provocar daño o lesión en el recién nacido. Las más 

comunes son: 

● Bajo peso al nacer. 

● Prematuridad. 



3 
 

● Trauma físico durante el parto. 

Por último, existen las causas posnatales, que se manifiestan después del nacimiento debido a 

eventos como traumatismos, intoxicaciones, accidentes vasculares, infecciones, entre otros.  

1.3 Barreras de Aprendizaje (BAP) en las personas con 

multidiscapacidad. 

Arrieta-Casasola (2019), las barreras de aprendizaje para personas con 

multidiscapacidad son particularmente complejas y multifacéticas, reflejando la interacción 

entre las limitaciones funcionales individuales y un entorno que a menudo no está adaptado a 

sus necesidades, la discapacidad no es solo una cuestión de deficiencias físicas o mentales, 

sino que también abarca aspectos sensoriales, cognitivos e intelectuales. Estas barreras 

pueden manifestarse en múltiples formas, incluyendo obstáculos físicos como la falta de 

accesibilidad en infraestructuras, barreras actitudinales como la discriminación y el estigma, y 

limitaciones en la oferta educativa que no considera la diversidad de formas de aprendizaje 

(Morales & Rotela, 2019).  

Es esencial promover la igualdad de oportunidades y eliminar estas barreras para 

asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en la sociedad, esto 

requiere un enfoque integral que combine adaptaciones físicas, metodológicas y actitudinales 

para superar las barreras que limitan el acceso y la participación en entornos educativos y 

otros ámbitos de la vida (Cornejo et al., 2024). 

Es necesario integrar estrategias adaptadas y recursos específicos para atender las 

necesidades particulares de los estudiantes con multidiscapacidad, tratar de eliminar las 

barreras que impiden la participación activa de todos los estudiantes en el proceso educativo, 

permitiéndoles desarrollar sus habilidades al máximo, es fundamental implementar 

estrategias personalizadas que aborden tanto las barreras físicas como las actitudinales y 

adaptar los recursos didácticos y metodológicos a las diversas formas de aprendizaje (Pincay-

Reyes y Cedeño-Tuárez, 2023). 

La creación de un entorno educativo accesible y equitativo no solo implica ajustes en 

las infraestructuras y en los materiales educativos, sino también un cambio en las actitudes y 

prácticas pedagógicas que valoren la diversidad y promuevan la igualdad de oportunidades, 

así mismo se considera indispensable proporcionar capacitación adicional con recursos de 

apoyo tanto para estudiantes y docentes, así desarrollar y fortalecer el aprendizajes de 

estudiantes que enfrentan barreras en cuanto a la participación (López y Castillo, 2024). 
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Según López et al. (2023), en México, en su investigación titulada “prosocialidad como 

medio de inclusión de un niño con ceguera en 1º de secundaria”, tiene como objetivo 

proporcionar la atención necesaria a alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), 

se utilizó una metodología cuasi-experimental con un solo grupo y aplicando pretest y postest 

con una intervención basada en juegos cooperativos y técnicas cognitivo-conductuales para 

fomentar la cooperación y el compañerismo, la investigación reveló un incremento notable en 

la conducta prosocial de los adolescentes de primer grado, con un aumento del 59.9% al 

70.37% en la escala de prosocialidad. En conclusión, la investigación confirma que las 

estrategias implementadas son altamente efectivas para mejorar la conducta prosocial de los 

estudiantes, destacando un incremento significativo en empatía y cuidado, lo cual promueve 

un desarrollo positivo, una mayor integración social, un aumento en la frecuencia de 

interacciones positivas y una integración más efectiva del alumno con ceguera.  

1.4  Niveles de dependencia de la multidiscapacidad. 

1.4.1 Dependencia Total 

En este nivel, la persona requiere asistencia completa para realizar todas las actividades 

de la vida diaria, incluyendo cuidado personal, movilidad, comunicación y actividades 

recreativas. Las personas en esta categoría suelen necesitar apoyo constante y personalizado. 

Las personas con discapacidades severas, como parálisis cerebral en combinación con 

discapacidad intelectual y problemas de comunicación, a menudo necesitan asistencia total 

para la mayoría de las actividades diarias (Delgado et al., 2021). 

1.4.2 Dependencia Severa  

Este nivel de dependencia implica que la persona necesita ayuda significativa en varias 

áreas, aunque puede realizar algunas actividades con asistencia mínima o adaptaciones. Las 

personas en este nivel pueden requerir apoyo frecuente para actividades como la movilidad, 

la higiene personal y la comunicación. Sampedro et al. (2007), documentan que las personas 

con discapacidades combinadas, múltiple de discapacidad motora y cognitiva, a menudo 

necesitan asistencia en la mayoría de las actividades, pero pueden manejar algunas tareas 

básicas con ayuda. 
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1.4.3 Dependencia Moderada 

Las personas en este nivel tienen una capacidad funcional parcial y requieren asistencia 

en actividades específicas o en momentos determinados, pueden necesitar ayuda para tareas 

complejas o cuando enfrentan desafíos específicos relacionados con sus discapacidades. Los 

individuos con una combinación de discapacidad motora leve y dificultades cognitivas 

pueden manejar muchas actividades diarias por sí mismos, pero requieren asistencia en tareas 

que demandan mayor coordinación o planificación (Morales & Rotela, 2020). 

1.4.4 Dependencia Baja 

        En este nivel, la dependencia se manifiesta en la necesidad de asistencia ocasional 

o para tareas específicas. Las personas pueden necesitar apoyo en situaciones particulares, 

pero en general, son capaces de llevar a cabo la mayoría de las actividades de forma 

independiente, las personas con discapacidad auditiva combinada con una discapacidad leve 

en el habla pueden necesitar ayuda ocasional para la comunicación, pero pueden realizar la 

mayoría de las actividades diarias de manera autónoma (Andrade et al., 2019). 

1.4.5 Autonomía Relativa 

       Algunas personas con multidiscapacidad pueden lograr una autonomía relativa con 

el uso de tecnologías asistidas y adaptaciones. Estas personas pueden necesitar ajustes 

menores o asistencia en situaciones particulares, pero manejan la mayoría de las actividades 

diarias de forma independiente (Carmona, (2021). 

      Por lo expuesto una investigación propuesta por Brotóns et al. (2020), en España en 

investigación titulada "Un modelo para la atención comunicativa al alumnado con 

necesidades complejas de comunicación (NCC)", tuvo como objetivo utilizar una herramienta 

para agilizar la recogida de información y asegurar la continuidad de las estrategias 

educativas, a pesar de posibles cambios de profesionales o centros. La investigación, con 

metodología cuantitativa, involucró a docentes, padres y estudiantes con necesidades 

educativas especiales. El estudio empleó un enfoque cualitativo con evaluaciones y 

observaciones sobre sistemas alternativos de comunicación. Los resultados mostraron que la 

herramienta facilita la actualización constante de los progresos comunicativos del alumno y 

permite reflejar diversos aspectos del sistema, como el dispositivo, el software, el vocabulario 

y la experiencia de uso, como conclusión facilita la recopilación eficiente de información y 

asegura la continuidad en la aplicación de estrategias educativas. 
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1.5  Características de la multidiscapacidad 

Walker y Chung (2022), las personas con multidiscapacidad no tienen un perfil 

uniforme, ya que todas las áreas del desarrollo suelen verse afectadas, sobre todo el área 

cognitiva, algunas características comunes es que afecta varias áreas del funcionamiento, 

incluyendo habilidades motoras, cognitivas, sensoriales, y del comportamiento, enfrentan 

dificultades significativas en la comunicación, ya sea debido a discapacidades del habla, 

problemas de audición, o dificultades cognitivas.  

Las personas con discapacidad múltiple enfrentan una combinación compleja de 

discapacidades que impactan áreas diversas como la movilidad, la comunicación y el 

aprendizaje, lo que demanda adaptaciones educativas altamente personalizadas. Además, 

presentan una variabilidad en sus habilidades, pudiendo sobresalir en ciertas áreas, como la 

cognitiva, mientras necesitan apoyo considerable en otras, como la motora. Esta complejidad 

requiere un apoyo continuo y especializado que aborde tanto sus necesidades físicas como 

pedagógicas para asegurar una inclusión efectiva (Romero et al., 2020). 

1.6  Barreras en las personas con multidiscapacidad 

En este sentido, según Parra-Dussan (2010), la multidiscapacidad abarca a las personas 

que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Estas 

deficiencias, al interactuar con el entorno, pueden encontrar una serie de barreras que limitan 

su participación plena y efectiva en la sociedad. Las barreras pueden ser de diferentes tipos: 

1.6.1 Físicas: 

La infraestructura inadecuada en las universidades es una barrera crucial para la 

inclusión de estudiantes con discapacidad. La falta de adaptaciones físicas en los edificios, 

como rampas, elevadores, baños accesibles y señalización adecuada, limita severamente la 

capacidad de estos estudiantes para acceder y moverse dentro de los espacios educativos, las 

instalaciones que no están modificadas para cumplir con las necesidades de todos los 

estudiantes impiden una participación equitativa en actividades académicas y sociales, 

además de la ausencia de accesibilidad en edificios, transporte y espacios públicos, lo que 

dificulta la movilidad y el acceso a servicios esenciales, agravando así la exclusión de 

estudiantes con discapacidad en la vida universitaria (Bolívar y Gallón, 2021). 
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1.6.2 Comunicativas: 

Vega y Del Rocío (2016), las barreras comunicativas que enfrentan las personas con 

multidiscapacidad incluyen la falta de recursos adecuados, como sistemas de comunicación 

aumentativa o alternativa (CAA), que son vitales para quienes tienen dificultades con el habla 

o el lenguaje. La ausencia de sistemas aumentativos o alternativos de comunicación (SAAC), 

tanto no asistidos como asistidos, puede restringir severamente la capacidad de estas personas 

para interactuar y expresarse, la implementación de dispositivos de alta tecnología, aunque 

beneficiosos por su capacidad de mejorar la comunicación, enfrenta desafíos significativos, 

como la falta de formación en CAA entre los profesionales, actitudes negativas hacia la 

tecnología y creencias erróneas sobre su efectividad. Estos obstáculos limitan el acceso a los 

recursos necesarios para que los estudiantes con discapacidad puedan participar plenamente y 

comunicarse eficazmente en el entorno académico (Brotóns et al., 2022). 

1.6.3 Sociales:  

Valle et al. (2022), comprenden actitudes, prejuicios y estigmas que excluyen o 

marginan a las personas con discapacidad, creando un entorno que no apoya ni fomenta 

su inclusión y participación activa en la comunidad. 

Según Broderick (2018), se debe desarrollar al máximo las capacidades y habilidades 

de las personas con discapacidad, y modificar el entorno para eliminar barreras físicas, 

sociales y actitudinales que limitan su crecimiento y calidad de vida.  

1.7  Necesidades de las personas con multidiscapacidad 

Ankam et al. (2019), en su estudio titulado "Competency-Based Curriculum 

Development to Meet the Needs of People With Disabilities: A Call to Action". Este estudio 

proporciona una visión comprensiva sobre las múltiples y complejas necesidades que 

enfrentan estas personas, las cuales se nombran a continuación:  

1.7.1 Atención Médica y Terapéutica: 

Delgado-Carrillo et al. (2019), la atención médica y terapéutica para personas con 

multidiscapacidad enfrenta desafíos significativos debido a la complejidad de sus condiciones 

de salud y la necesidad de una atención integral y adaptada, más de mil millones de personas 

viven con alguna forma de discapacidad, y cerca de 200 millones enfrentan dificultades 

graves en su funcionamiento, en Latinoamérica, la prevalencia varía considerablemente entre 
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países, con Brasil liderando con un 14,5% y países como Colombia y Costa Rica mostrando 

prevalencias menores. Fue Ferregut et al. (2021), quien en este panorama destaca la 

importancia de adaptar los servicios de salud y rehabilitación a las realidades específicas de 

cada región, integrando enfoques médicos y terapéuticos que aborden tanto las necesidades 

funcionales como las sociales para mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad. 

1.7.2 Cuidado Personal: 

López et al. (2020), el cuidado personal es fundamental para el bienestar y la dignidad 

de todas las personas, especialmente para aquellas con discapacidad, implica no sólo la 

asistencia en actividades básicas como el baño, el vestido y la alimentación, sino también el 

respeto por la autonomía y la privacidad. En el contexto de las personas con discapacidad, el 

cuidado personal debe adaptarse para ofrecer un apoyo que respete sus deseos y necesidades 

individuales, promoviendo su independencia y autoestima, contribuyendo a una vida digna y 

satisfactoria, respetando el derecho a la privacidad y la participación en la toma de decisiones 

sobre su vida cotidiana (Quispe, 2022).  

Por lo cual, Martínez-Rivera et al. (2020), llevaron a cabo en España una investigación 

titulada “Necesidades no materiales en el cuidado de personas con discapacidad intelectual en 

residencias”, tuvo como objetivo analizar las necesidades no materiales y la satisfacción en 

los recursos residenciales para personas con discapacidad intelectual, El estudio, utilizó la 

metodología cuantitativa, incluyó encuestas a 172 profesionales y entrevistas a cuatro 

familiares y cuatro residentes. Los resultados indicaron que, además de cubrir necesidades 

básicas, las viviendas tuteladas favorecen el desarrollo personal y la autonomía de los 

residentes. Sin embargo, se identificaron áreas de mejora, especialmente en la participación 

de los residentes en la gestión de su vida cotidiana. El análisis también mostró una 

correlación negativa significativa entre la cobertura de necesidades no materiales y los 

conflictos éticos entre profesionales, sugiriendo que una mayor atención a estas necesidades, 

como el silencio y la reflexión, está asociada con menos conflictos éticos. En conclusión, los 

recursos residenciales deben ir más allá de ofrecer protección y cobijo, incorporando un 

enfoque explícito en las necesidades no materiales y mejorando el apoyo a la toma de 

decisiones a largo plazo para las personas con discapacidad. 
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1.7.3 Educación y Capacitación: 

Aún existe una brecha significativa en la atención y apoyo brindado a estudiantes con 

discapacidad, indicando que, a pesar de las políticas de inclusión, persisten barreras 

estructurales y sociales que limitan su participación plena en la educación superior en 

particular, la implementación de programas educativos adaptados a sus capacidades y 

necesidades, el uso de tecnologías asistidas y la provisión de materiales educativos 

especializados son áreas que requieren atención (Morales & Rotela, 2019). Ávalos-Gómez y 

Ordaya-Díaz (2021), complementan esta visión al señalar que la sobreprotección y la 

percepción de los estudiantes con discapacidad visual como objetos de caridad, en lugar de 

sujetos de igualdad de derechos, perpetúan su exclusión. Este panorama subraya la urgencia 

de avanzar hacia políticas educativas que no solo promuevan la inclusión, sino que también 

aseguren su efectiva implementación y adaptabilidad a las diversas necesidades de estos 

estudiantes. 

1.7.4 Salud Bucodental: 

         Es crucial contar con técnicas de cepillado adaptadas y asistencia adecuada para 

mantener una óptima higiene bucal en personas con discapacidad, en esta población, la 

higiene bucal deficiente es frecuente, lo que puede llevar a una acumulación prolongada de 

restos de comida en la boca. Esto, a su vez, puede provocar inflamación de las encías, caries 

dental y enfermedades periodontales (Taxiguano et al., 2021). 

     Según Taxiguano et al. (2020), "La caries dental es una enfermedad de alta 

prevalencia en personas con discapacidad, y su desarrollo podría estar asociado con el grado 

de discapacidad" (págs. 10-12). 

1.7.5 Apoyo Psicosocial: 

Es esencial proporcionar apoyo para enfrentar el estrés emocional y facilitar la 

adaptación a la situación de cada individuo, así como para mejorar las oportunidades de 

socialización y participación en actividades del entorno, los apoyos, definidos como recursos 

y estrategias destinadas a promover el desarrollo y mejorar el funcionamiento individual, 

actúan como un puente crucial entre la situación actual de la persona y su potencial futuro 

(Informe Mundial Sobre la Salud Mental: Transformar la Salud Mental Para Todos, 2023). 

Por ejemplo, constructos psicológicos como la ansiedad, la inteligencia, la felicidad y la 

moralidad se manifiestan en diferentes grados y afectan cómo se experimenta y se maneja la 
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discapacidad, la atención a estos aspectos puede llevar a una mejora significativa en el 

funcionamiento humano y en los resultados personales, esto demuestra que un apoyo 

adecuado puede transformar la vida de las personas con discapacidad, facilitando su 

participación activa y significativa en la sociedad (Dunn, 2019.). 

1.7.6 Recursos Financieros y Sociales: 

En el contexto de las crisis sanitarias, como la pandemia de COVID-19, los recursos 

financieros y sociales son fundamentales para garantizar la protección y el apoyo a las 

personas con multidiscapacidad. Estos recursos son esenciales para cubrir los costos 

asociados con el cuidado y las terapias, asegurando que las personas con discapacidades 

reciban la atención y el apoyo necesarios durante situaciones de emergencia (Ortiz, 2020). 

1.7.7 Capacitación para el Cuidado: 

La capacitación para familiares y cuidadores de personas con multidiscapacidad debe 

abordar de manera integral tanto las habilidades técnicas necesarias como el soporte 

emocional requerido, es crucial que esta formación no solo enseñe cómo proporcionar el 

mejor cuidado posible y utilizar tecnologías asistidas, sino también cómo integrar a los 

cuidadores en una red de apoyo que les permita manejar de manera efectiva las demandas 

diarias del cuidado (Lerma et al., 2019). 

Es fundamental reconocer y valorar el papel esencial que los cuidadores desempeñan en 

el bienestar de las personas con discapacidad, para cumplir con esta responsabilidad de 

manera efectiva, es necesario garantizar que los cuidadores reciban el apoyo adecuado, tanto 

en términos de formación técnica como de apoyo emocional y social, esto contribuirá a 

mejorar la calidad del cuidado brindado y a fortalecer el bienestar de las personas con 

multidiscapacidad (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012). 

1.7.8 Acceso a Tecnología Asistida:  

Gowran et al. (2020), el uso de tecnologías asistidas, como sillas de ruedas, dispositivos 

de comunicación y ayudas para la movilidad, resulta fundamental para facilitar la vida diaria 

de las personas con discapacidad. Las adaptaciones como rampas y equipos de apoyo son 

cruciales para permitir una participación plena en el entorno educativo. La importancia de 

estas tecnologías radica en su capacidad para garantizar que los estudiantes con discapacidad 

puedan participar de manera integral en el proceso educativo (Rivas, 2024). 
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Rivas (2024), la tecnología asistida ofrece herramientas y recursos adaptados que 

facilitan la inclusión y promueven la igualdad de oportunidades dentro del sistema educativo, 

este valor se respalda en investigaciones previas, la tecnología asistida se clasifica en dos 

categorías principales: dispositivos, que mejoran la capacidad funcional de las personas con 

discapacidad, y servicios, que ayudan en la selección y uso de estos dispositivos. 

Complementando esta perspectiva. Cueva et al., (2021), destacan cómo la tecnología asistida, 

incluyendo sistemas de comunicación y el acceso a ordenadores, ha incrementado la 

independencia y la capacidad de los usuarios para participar activamente en su educación. 

Por lo cual, en una investigación realizada por Oña et al., (2024), en Ecuador, titulado 

"Salud bucodental en los estudiantes con multidiscapacidad de la Unidad Educativa Antonio 

Menéndez ‘Mama Ángela’", el objetivo del estudio fue examinar cómo una adecuada higiene 

bucal previene enfermedades y mantiene la calidad de vida, evaluar las dificultades 

adicionales que estas personas enfrentan, y analizar el impacto de los problemas dentales en 

su percepción personal y relaciones sociales. Utilizó una metodología cuantitativa, por medio 

de una encuesta aplicada a los cuidadores de las de los estudiantes, los resultados mostraron 

que, aunque un 80% de los alumnos con multidiscapacidad utiliza cepillo y pasta de dientes y 

visita al dentista regularmente, persisten desafíos significativos en la salud bucal, que varían 

desde dificultades en el cepillado hasta la falta de recursos adecuados para una higiene dental 

efectiva, como conclusión la salud bucal es crucial para estudiantes con multidiscapacidad, ya 

que los desafíos médicos, medicamentos y tratamientos pueden afectar su bienestar oral y, 

por ende, su calidad de vida. 

1.8  La comunicación en las personas multidiscapacidad  

Vives et al. (2018) afirman que, aunque el perfil de las personas con necesidades 

complejas de comunicación, se ha mantenido constante, los cambios demográficos, sociales y 

tecnológicos han aumentado la necesidad de implementar un Sistema Alternativa y 

Aumentativa de Comunicación, la comunicación en personas con multidiscapacidad requiere 

una atención cuidadosa y adaptaciones específicas para abordar la diversidad en sus 

necesidades. Estas personas, en su mayoría, demuestran intención comunicativa, utilizando 

aptitudes no verbales como el contacto visual, la sonrisa y gestos para interactuar 

socialmente, no obstante, la falta de guías metodológicas adecuadas sigue siendo un 

obstáculo para la intervención efectiva en este ámbito (Gómez-Taibo, 2020). 
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La comunicación puede realizarse mediante sistemas sin ayuda, que emplean el propio 

cuerpo como la motricidad fina y gruesa, expresiones faciales, movimientos oculares y 

posturas para configurar el mensaje (Lukic, 2018). Las vocalizaciones en personas que no han 

desarrollado el lenguaje oral también se utilizan como un código comunicativo personal, 

sustituyendo el habla convencional. Además, el uso de signos, como el lenguaje de signos, 

ofrece un recurso comunicativo valioso para aquellos con dificultades para verbalizar pero 

que tienen discapacidad auditiva (Aldrete, 2019).  

Pérez et al., (2021) realizaron una App para facilitar la comunicación “Odontólogo- 

Persona con Discapacidad Auditiva”, desarrolló un prototipo de aplicación móvil en Lengua 

de Señas Colombiana (LSC) para facilitar la comunicación entre odontólogos y PDA en 

consultas iniciales, promoción y prevención de salud oral, y consentimiento informado, pero 

su utilidad puede verse limitada por las diferencias en alfabetización y acceso tecnológico 

entre las personas con multidiscapacidad. La capacitación de los profesionales de la salud, 

incluidos los odontólogos, debe ser continua y adaptada para incluir estrategias que aborden 

no solo la discapacidad auditiva sino también otras condiciones asociadas, garantizando así 

una atención integral (Phillips et al., 2021).  

2. Comunicación  

Hoff (2006), la efectividad del lenguaje se basa en los modelos de crianza y educación 

recibidos, los cuales están influenciados por el entorno familiar, escolar y social, a lo largo de 

la historia, el ser humano ha desarrollado habilidades fundamentales que han sido clave en su 

evolución. Desde los primeros homínidos que aprendieron a caminar erguidos y a encender 

fuego, hasta los Homo sapiens que han construido sociedades complejas, la comunicación ha 

sido una herramienta esencial en este proceso (Vince, 2019). 

Según Dimbleby & Burton (2020), la comunicación puede ser vista como el acto 

intencional de transmitir información, ideas, emociones y significados entre individuos o 

grupos, la comunicación es un acto deliberado que necesita fundamentarse en un conjunto de 

símbolos y normas para que la comunicación sea más efectiva, comunicar implica compartir 

con otro lo que uno posee, desea o experimenta, este conjunto de símbolos y normas es lo que 

entendemos como lenguaje, esta definición subraya la importancia de un marco estructurado 

para lograr una comunicación efectiva. 

 

 



13 
 

Jaén (2020), resalta que el lenguaje y la comunicación son herramientas fundamentales 

para la expresión de ideas, pensamientos y sentimientos humanos. La comunicación efectiva 

depende del contexto adecuado, la capacidad de escuchar activamente y la habilidad de 

expresarse de manera asertiva. La calidad de nuestras conversaciones determina la calidad de 

nuestras relaciones y nuestra capacidad para coordinar acciones y trabajar en equipo. 

2.1  Tipos de comunicación 

En la obra de Morales & Rotela (2019), los tipos de comunicación se categorizan 

generalmente en varias formas que reflejan la diversidad en los modos de transmitir y recibir 

información.  

2.1.1 Comunicación Verbal: 

Costigan y Brink (2019), la comunicación oral es el uso de palabras habladas en 

diversos contextos, como conversaciones, discursos y presentaciones, es crucial para la 

interacción efectiva entre individuos y para la transmisión de ideas y conocimientos.  

Petrone (2021), la comunicación escrita se basa en el uso de palabras escritas en 

diversos formatos, como cartas, correos electrónicos, informes y otros documentos, es 

esencial para la documentación, el registro y la transmisión de información detallada y 

estructurada.  

2.1.2 Comunicación No Verbal: 

Gestual: Los gestos y las expresiones faciales son componentes clave de la 

comunicación no verbal, estos elementos actúan como un sistema de señalización social y 

biológico que se manifiesta en la interacción entre individuos. Los gestos y las expresiones 

faciales a menudo llevan mensajes que son interpretados de manera intencional y comparten 

un consenso en la comunidad sobre su significado (Buck & VanLear, 2002). 

Facial: Roque et al. (2020), la expresión facial, especialmente a través de la sonrisa y 

los ojos, juega un papel crucial en la comunicación no verbal, una sonrisa auténtica, 

espontánea y automática se manifiesta por el levantamiento de las comisuras de los labios, la 

exposición de los dientes y la formación de arrugas en los ojos, transmitiendo felicidad y 

generando un efecto contagioso en los demás, en cambio una sonrisa forzada suele limitarse a 

la zona inferior del rostro y carece de la participación de los ojos en respuesta a situaciones 

incómodas, los ojos, son principales transmisores de emociones, reflejan atención, atracción y 
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estado emocional a través de la dilatación de las pupilas y el brillo.  

Paralingüística: Los procesos de gesticulación prelingüística, como señalar objetos, 

están relacionados con la evolución del lenguaje y facilitan la comunicación simbólica. 

Kersken et al. (2018), destacan que la gesticulación es un precursor de la comunicación 

simbólica y está influenciada por la imitación y los procesos ontogenéticos. 

3. Sistemas de comunicación 

Berenguer et al. (2022), es evidente que las personas con multidiscapacidad enfrentan 

dificultades en el lenguaje, lo que afecta su capacidad para hablar y comprender, se ha 

demostrado que los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación pueden ser de gran 

ayuda para que estos niños logren comunicarse y, de esta manera, apoyar su aprendizaje. 

Estos dispositivos de comunicación pueden ser sonoros, digitales, visuales, entre otros. 

Como se menciona en estudios anteriores (Brady et al., 2016; Erickson et al., 2002), 

como se destaca en el libro de Brotóns et al. (2022): 

“El alumnado que no puede expresarse a través del habla o con cualquier otra 

modalidad simbólica fácilmente comprensible, tiene el derecho básico a la comunicación y a 

la alfabetización” (p.7). 

3.1  Sistemas aumentativos y alternativo de comunicación  

Bircanin et al. (2019), los sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa 

(SAAC), abarcan una variedad de herramientas y estrategias que apoyan o reemplazan el 

habla en individuos con discapacidad, pueden clasificarse en sistemas con ayuda y sin ayuda, 

los SAAC sin ayuda, son la lengua de señas, alfabeto dactilológico, sistema bimodal, entre 

los SAAC con ayuda se encuentran los sistemas pictográficos (SPC, PIC, PICSYS, PECS) 

entre otros. 

En las últimas décadas, los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación 

(SAAC) han avanzado considerablemente gracias al progreso tecnológico, incluyendo la 

incorporación de grabadores de voz, reproductores automáticos y diversas ayudas 

tecnológicas. Los sistemas más modernos emplean algoritmos que facilitan la integración de 

una gama más amplia de símbolos (Boster et al., 2023). 

En una investigación realizada por Yasmin Elsahar, (2019), en Reino Unido, realizó 

una investigación denominada “Augmentative and Alternative Communication (AAC) 
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Advances: A Review of Configurations for Individuals with a Speech Disability” que tuvo 

como el objetivo principal examinar y evaluar de manera crítica las técnicas de acceso y 

procesamiento del sistema de comunicación alternativo y aumentativo de alta tecnología con 

el propósito de ofrecer soluciones más efectivas y personalizadas para las personas con 

discapacidad del habla. Este estudio cualitativo es basado en el método de revisión 

sistemática de la literatura, se centró en analizar las diferentes categorías de soluciones de 

CAA, dio como resultado que la implementación de sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación (CAA) resultan beneficiosos para las personas con control voluntario limitado, 

se llegó a la conclusión muy favorable ya que la facilidad de acceso, la asequibilidad, la 

facilidad de programación y mantenimiento, la portabilidad y las tasas conversacionales en el 

mejoramiento de la comunicación de estas personas con discapacidad. 

4. Importancia de SAAC 

Light et al. (2019), el uso de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación 

es muy importante, pues, ofrecen a las personas con dificultades en la comunicación o el 

lenguaje una vía para expresarse y participar en la sociedad. Como menciona Martínez 

(2019), en el prólogo del libro "Sistemas Alternativos de Comunicación", “no hay silencios 

impuestos que sean aceptables para los profesionales y los familiares que viven con personas 

con necesidades educativas especiales". Estos sistemas brindan herramientas valiosas para 

garantizar que todos los individuos tengan la oportunidad de comunicarse de manera efectiva, 

independientemente de sus limitaciones. 

 Los SAAC ofrecen alternativas y apoyos que permiten a las personas con TEA 

expresar sus necesidades y deseos de manera más efectiva. Esto es particularmente relevante 

para quienes tienen un desarrollo lingüístico limitado o alterado. Según Barajas (2022), los 

SAAC ayudan a mejorar la comunicación generando confianza en las habilidades 

comunicativas y fomentando el desarrollo del lenguaje oral, el autocontrol y las relaciones 

sociales, aunque los SAAC no sustituyen el desarrollo del lenguaje oral, facilitan su aparición 

y evolución. al proporcionar formas alternativas de expresión, los SAAC permiten que los 

individuos con TEA soliciten objetos, respondan preguntas e interactúen con su entorno, esto 

contribuye significativamente al desarrollo de habilidades lingüísticas y comunicativas.  

González (2019), la intervención temprana con SAAC es crucial para maximizar el 

potencial comunicativo de los niños con TEA, los estudios indican que el uso de SAAC desde 

una edad temprana puede mejorar significativamente la comunicación, el lenguaje y la 
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adaptación social. Reynoso et al. (2017), destaca que el tratamiento precoz es uno de los 

métodos más eficaces para mejorar las habilidades comunicativas y del lenguaje en niños con 

discapacidad. La selección y adaptación del SAAC deben basarse en una evaluación 

cuidadosa de las necesidades, habilidades e intereses del niño. Arana et al. (2024), enfatizan 

la importancia de elegir el SAAC adecuado según las características específicas del niño y de 

planificar su uso para lograr los mejores resultados. 

Según Fortea-Sevilla (2015), confirma que el uso de SAAC mejora el nivel de 

comunicación y el lenguaje en niños con alguna discapacidad, además de tener un impacto 

positivo en la conducta y la autoestima, El éxito de los SAAC también depende de la 

colaboración y coordinación con las familias y otros profesionales. La implicación de las 

familias en el uso y la implementación de los SAAC es fundamental para asegurar que se 

utilicen de manera efectiva en diversos contextos (Piña & Belda-Torrijos, 2022). 

4.1  Importancia de los SAAC en el desarrollo del lenguaje y la 

comunicación en niños con multidiscapacidad. 

Verhoeven & Vermeer (2002), los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa 

(SAAC) son fundamentales para el desarrollo del lenguaje y la comunicación en niños con 

multidiscapacidades. Estos sistemas no solo facilitan la expresión de necesidades, deseos y 

emociones, sino que también juegan un papel crucial en la promoción del desarrollo del 

lenguaje, los SAAC proporcionan herramientas adaptativas que permiten a los niños 

participar activamente en la comunicación, reduciendo así el aislamiento social y 

promoviendo una mayor inclusión en su entorno al ofrecer recursos visuales, auditivos y 

táctiles, los SAAC ayudan a construir vocabulario y a mejorar la comprensión del lenguaje, lo 

que es esencial para el aprendizaje y la interacción social (Astudillo et al., 2024).  

Chilán et al. (2024), destacan que la implementación efectiva de estos sistemas no solo 

apoya la comunicación diaria, sino que también contribuye a la integración social y 

académica, facilitando un desarrollo más completo y una mayor calidad de vida para los 

niños con multidiscapacidades. 

Según Segura-Pérez et al. (2024), en España, llevaron a cabo una investigación titulada 

"Percepciones de los docentes sobre el papel de los sistemas de comunicación aumentativa y 

alternativa". El objetivo principal de este estudio fue analizar las percepciones de los docentes 

respecto al uso de sistemas de comunicación aumentativa y alternativa (SAAC) en la 

promoción de la educación inclusiva para los estudiantes que utilizan estos sistemas. La 
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metodología empleada fue tanto cuantitativa como cualitativa, y participaron 122 docentes 

activos de centros educativos ordinarios en la Comunidad Valenciana. Los resultados 

mostraron que la puntuación media del cuestionario fue de 50.94 sobre 60. La mayoría de los 

ítems 10 de 12 presentaron promedios superiores a 4, indicando percepciones generalmente 

positivas. Los ítems relacionados con la "Importancia del Entorno Comunicativo" obtuvieron 

las puntuaciones más altas, mientras que los ítems sobre las "Necesidades de los Estudiantes 

que utilizan SAAC" recibieron las puntuaciones más bajas, se llegó a la conclusión que la 

formación puede redundar en el aumento de la autoeficacia docente y, lo más relevante, en la 

mejora de la inclusión educativa de los usuarios de SAAC 

5. Clasificación de los sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación.  

Según Gonçalves et al. (2022), los sistemas de Comunicación Aumentativa y 

Alternativa (CAA) se clasifican en varias categorías que se ajustan a las necesidades 

individuales de comunicación:  

5.1  Comunicación Aumentativa: 

Arberas (2016), el objetivo de la Comunicación Aumentativa es complementar o 

apoyar el habla natural para mejorar la eficacia de la comunicación, este enfoque incluye una 

variedad de herramientas y estrategias que facilitan a las personas la expresión de ideas y 

necesidades cuando el habla verbal resulta insuficiente, entre las características de la 

Comunicación Aumentativa se encuentran el uso de dispositivos electrónicos, pictogramas y 

sistemas de símbolos, los cuales actúan como apoyo a la comunicación verbal. Ejemplos de 

estos recursos son los libros de comunicación con pictogramas, aplicaciones de comunicación 

en dispositivos móviles y sistemas de símbolos gráficos, que permiten a los usuarios 

transmitir mensajes de manera efectiva (Keskinen et al., 2012). 

5.2  Comunicación Alternativa: 

Rivera-Vargas et al. (2022), el objetivo de la Comunicación Alternativa es sustituir la 

comunicación verbal en casos donde esta resulta imposible o extremadamente difícil. Este 

enfoque ofrece formas de comunicación que no dependen del habla, siendo esencial para 

aquellos que no tienen la capacidad de desarrollar el habla verbal, las características de los 

sistemas alternativos incluyen la utilización de métodos como el lenguaje de signos, sistemas 

de comunicación basados en texto, y dispositivos electrónicos que generan voz, 
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proporcionando así a las personas una manera efectiva de comunicarse en ausencia de habla 

verbal. 

6. Impacto de los SAAC en la calidad de vida de niños con 

multidiscapacidad 

Walker y Chung (2022), los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa 

(SAAC) desempeñan un papel fundamental en la mejora de la calidad de vida de los niños 

con multidiscapacidad, al facilitar la comunicación, los SAAC permiten a los niños expresar 

sus necesidades, deseos y emociones de manera efectiva, reduciendo significativamente la 

frustración y el estrés asociado con la incapacidad de comunicarse, esta mejora en la 

comunicación no solo fomenta una mayor integración social, sino que también contribuye a 

un bienestar general superior tanto para los niños como para sus familias.  

La implementación adecuada de SAAC facilita una adaptación personalizada del 

aprendizaje, promoviendo la autonomía y la autoestima, lo que impacta positivamente en la 

dinámica familiar y en el bienestar general, los SAAC además abarca diversos procesos que 

mejoran, complementan o reemplazan el habla para personas con necesidades complejas de 

comunicación (Muñoz et al., 2021). 

Chiroque-Pisconte (2020), en Perú, una investigación titulada "Niños con 

Discapacidad: Resiliencia y Calidad de Vida según la Experiencia de los Padres" tuvo como 

objetivo analizar la relación entre resiliencia y calidad de vida en padres de hijos con 

discapacidad. Utilizó una metodología cuantitativa, el estudio incluyó una muestra de 50 

padres y reveló que la media de edad de los encuestados era de 39.9 años, con un 96% de 

mujeres y el 40% con educación secundaria, llegó a los resultados en donde el ámbito 

familiar, el 60% de los participantes eran padres convivientes, la mayoría vivía en una 

vivienda propia (84%) y el 46% tenía ingresos menores al salario mínimo. En términos de 

resiliencia, se observó que la mayoría de los padres (34%) presentaba un nivel medio bajo. 

Las dimensiones de resiliencia mostraron que el 64% de los padres tenía un nivel medio alto 

en confianza en sí mismo, el 62% en ecuanimidad, el 68% en perseverancia, el 66% en 

satisfacción personal y un 66% en sentirse bien, como conclusión, la calidad de vida de los 

padres reportó una tendencia a una baja calidad. 
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7.  Sistemas no tecnológicos  

Los sistemas no tecnológicos, como los pictogramas y las tarjetas de comunicación, 

juegan un papel fundamental en el apoyo a la comunicación de personas con discapacidades, 

ofreciendo alternativas accesibles y efectivas que no dependen de la tecnología avanzada, 

estos sistemas permiten a los usuarios expresar sus necesidades y deseos mediante 

representaciones visuales simples y claras, facilitando la interacción y la comprensión en una 

variedad de contextos, es de crucial necesidad que los niños dispongan de un sistema de 

comunicación que les permita establecer relaciones con el entorno que los rodea (Urquía, 

2015). 

7.1  Método pictográfico de comunicación:  

Bühler (2021), los pictogramas son imágenes o símbolos que representan objetos, 

acciones o conceptos, se utilizan comúnmente en tableros de comunicación o libros de 

pictogramas y resultan especialmente beneficiosos para niños con discapacidades del 

lenguaje o trastornos del espectro autista, estos símbolos ofrecen una forma visual de 

comunicar ideas y opciones, lo cual ayuda a reducir la frustración y a mejorar la 

comprensión. Según Quiñonez et al. (2024), "pueden ser beneficiosos para niños con 

dificultades cognitivas o de lenguaje al proporcionar una representación visual de la 

comunicación" (p. 45). 

Sin embargo nos habla Rosa y Morais (2022), los símbolos pictográficos pueden variar 

en su organización, ya que el sistema puede clasificar los pictogramas en diferentes 

categorías semánticas, a diferencia de las personas que no requieren comunicación asistida, 

los usuarios de Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) enfrentan el 

desafío de "encontrar" cada palabra o concepto dentro del sistema cuando intentan formar una 

frase, esta búsqueda puede afectar la fluidez de la comunicación y generar frustración en los 

usuarios. 

Por ello, es crucial que los pictogramas estén organizados en categorías semánticas 

accesibles e intuitivas para facilitar su uso fluido. Lograr una organización adecuada y 

flexible que se ajuste a las necesidades individuales de comunicación es una tarea 

complicada, pero fundamental para el éxito de los SAAC (Villegas et al., 2016). 
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Figura 1: SPC (Sistema Pictográfico de Comunicación). 

 

Nota: Iconos con facilidad de interpretación, de forma clara el concepto que desean 

transmitir (Fitzgerald, 1954). 

7.1.1  Tarjetas de Comunicación:  

Reed y Thomas (1998), las tarjetas de comunicación son herramientas visuales 

diseñadas para facilitar la expresión y comprensión en entornos educativos y sociales, utilizan 

imágenes y pictogramas claros y simples para representar necesidades, deseos y conceptos, 

permitiendo a los estudiantes y a otros individuos que enfrentan dificultades con el habla o el 

lenguaje comunicar sus ideas de manera efectiva. Estas tarjetas deben ser personalizadas y 

organizadas de forma accesible para apoyar la independencia del usuario y reducir la 

frustración. Al ofrecer representaciones claras y adaptables a diferentes situaciones, las 

tarjetas facilitan la comunicación directa y mejoran la calidad de la interacción en diversos 

entornos (Keskinen et al., 2012). 

Figura 2: Tarjetas de comunicación. 

 

Nota: “La importancia de la comunicación radica en el contenido y no en la forma” 

(Olleta, 2018), 
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Minspeak  

Alba Galván (2015), afirma que es un sistema de comunicación asistida desarrollado 

por Bruce Baker (1982), diseñado para optimizar el tiempo de emisión de mensajes mediante 

la utilización de pictogramas. Este enfoque permite agilizar los procesos de comunicación al 

hacer uso eficiente de los iconos. 

Entre las características más relevantes de Minspeak se destacan: 

Iconos sin significado preestablecido: Los iconos no tienen un significado concreto 

fijo, lo que permite personalizar los mensajes según las necesidades del usuario (Cepas de la 

Coba, 2023). 

Polivalencia de los iconos: Un mismo icono puede tener diferentes significados, lo que 

posibilita la generación de diversos mensajes dependiendo del contexto en que se utilice, este 

enfoque flexible y adaptable de Minspeak facilita la comunicación asistida al ofrecer una 

herramienta que se ajusta a las necesidades individuales de los usuarios, mejorando la 

eficacia y rapidez en el proceso comunicativo (Meloni et al., 2022). 

Figura 3: Sistema de comunicación Minspeak - Plena inclusión.  

 

Nota: Es una forma de comunicarte combinando varios pictogramas (Plena inclusión 

España, 2022). 

7.1.2  El sistema de comunicación por el intercambio de imágenes (PECS) 

El Sistema de Comunicación por el Intercambio de Imágenes (PECS) un sistema de 

comunicación alternativo que fue descrito por Frost y Bondy (1996), como un manual de 

capacitación en comunicación alternativa para el aumento progresivo de las habilidades de 

comunicación interpersonal, especialmente para personas con dificultades severas de 

comunicación. Es así que, el PECS mediante sus seis fases permiten al niño ir adquiriendo 

desenvolvimiento, comprensión y comunicación mientras pasa de una fase a otra, empieza 
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intercambiando una imagen u objeto deseado con el entrenador o terapista quien concederá el 

intercambio como petición, el método persiste con la enseñanza de discriminación de 

imágenes alternativa en la comunicación de niños con autismo y cómo ponerlas 

ordenadamente en una frase, ya en las fases más avanzadas se enseña al niño a utilizar 

modificadores, a responder preguntas y a comentar (Carvajal-García y Triviño-Sabando, 

2021). 

El proceso de aprendizaje del PECS, según Perea (2017), se organiza en las siguientes 

fases: 

Fase 1: Intercambio físico. En esta etapa inicial, el alumno debe entregar un pictograma 

al instructor al verlo. No se utilizan estímulos verbales directos como "Dame la figura" o 

"¿Qué quieres?". Es importante ofrecer al niño una variedad de objetos o alimentos 

preferidos durante esta fase. 

Fase 2: Aumento de la espontaneidad. El alumno se dirige a su tablero de 

comunicación, selecciona un pictograma y lo entrega al adulto. En esta fase, no se 

emplean instrucciones verbales y se enseña una variedad de figuras, realizando frecuentes 

inventarios de reforzadores. Es fundamental que varios instructores participen y se 

proporcionen al menos 30 oportunidades diarias de petición espontánea durante 

actividades funcionales. 

Fase 3: Discriminación de la figura. El alumno aprende a seleccionar el pictograma 

adecuado de entre varias opciones y lo entrega al comunicador. Se le presentan dos 

objetos o alimentos altamente deseados que el niño ha aprendido a pedir correctamente. 

El proceso consiste en que el niño elige y entrega un pictograma, recibe el objeto 

correspondiente y repite la secuencia con la segunda figura. 

Fase 4: Estructuración de la frase. En esta fase, el niño utiliza el pictograma "Yo 

quiero" junto con la imagen del objeto deseado para formar una solicitud completa. Al 

final de esta fase, el tablero de comunicación debe contener entre 20 y 50 figuras, y el 

niño debe ser capaz de comunicarse con una amplia variedad de personas. 

Fase 5: Respuestas a preguntas sobre deseos. El alumno debe pedir espontáneamente 

una variedad de pictogramas y responder a la pregunta "¿Qué deseas?" El profesor señala 

el pictograma "Yo quiero" y pregunta al niño qué desea. El niño debe pegar el pictograma 

"Yo quiero" en una tarjeta, colocar la figura del objeto deseado y completar el 

intercambio, aumentando gradualmente el intervalo de demora. 
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Fase 6: Respuestas y comentarios espontáneos. El alumno responde de manera 

adecuada a preguntas como "¿Qué deseas?", "¿Qué ves?" y "¿Qué tienes?", así como a 

preguntas similares realizadas al azar. 

De acuerdo con Lerna et al. (2012), las principales ventajas del PECS son: 

- El intercambio de imágenes es intencional. 

- La comunicación es significativa. 

- La comunicación es espontánea. 

- Su uso es sencillo en diversos contextos. 

Figura 4: Metodología PECS 

 

Nota: Consiste en una metodología de comunicación a través del intercambio de 

imágenes para la comunicación efectiva (Servera, 2022). 

De Almeida Santos et al. (2021), en Almería, llevaron a cabo una investigación titulada 

“The Impact of the Implementation of the Picture Exchange Communication System–PECS 

on Understanding Instructions in Children with Autism Spectrum Disorders”, con el objetivo 

de analizar el impacto del Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes (PECS) en 

la comprensión de instrucciones por parte de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). 

Este estudio cuantitativo incluyó una muestra de 20 niños (15 varones y 5 mujeres) con 

edades entre 6 y 12 años (media = 7 años, DE = 2.1), todos diagnosticados con TEA por un 

equipo multidisciplinario y expuestos a terapia del lenguaje durante al menos seis meses. La 

muestra abarcó familias de diversas clases socioeconómicas (60% clase media-baja y 40% 

clase alta). Los resultados mostraron que el 85% de los niños presentaban producción verbal 

no verbal (balbuceos y/o vocalizaciones), y el 15% exhibía producción verbal mínima 

(palabras aisladas o yuxtaposiciones). Los resultados cognitivos indicaron un cociente 

intelectual en el rango bajo. En cuanto al desempeño en el Programa PECS, todos los niños 
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lograron discriminar y seleccionar tarjetas de forma intencional en las primeras tres fases del 

sistema. Se concluyó que aproximadamente el 80% alcanzó la fase IV, construyendo frases 

con verbos y atributos perceptuales, mientras que el 60% llegó a la fase V, respondiendo a 

preguntas como "¿Qué quieres?", y solo el 20% logró avanzar a la fase VI 

8.  Sistemas tecnológicos  

Cruz et al. (2022), los dispositivos tecnológicos, como las computadoras y los teléfonos 

móviles, han revolucionado la forma en que las personas se comunican e interactúan, 

facilitando nuevas formas de conexión tanto en entornos virtuales como físicos, además, los 

sistemas tecnológicos avanzados, incluyendo dispositivos de comunicación asistida y 

aplicaciones móviles, brindan soluciones personalizadas para apoyar la comunicación de 

personas con discapacidades, mejorando su capacidad para interactuar en diversos contextos. 

Esta evolución tecnológica destaca cómo la tecnología no solo transforma la comunicación en 

general, sino que también contribuye significativamente a la inclusión y accesibilidad (De 

Souza Godinho et al., 2021). 

8.1 Dispositivos de Comunicación Asistida:  

De Souza Godinho et al. (2021), estos dispositivos, como las tabletas con software de 

comunicación o los generadores de voz, están diseñados para permitir a los usuarios expresar 

sus pensamientos y necesidades de manera efectiva, pueden incluir teclados adaptados, 

pantallas táctiles y dispositivos de generación de voz que convierten texto en habla. Estos 

dispositivos suelen ser altamente personalizables, permitiendo a los usuarios adaptar los 

sistemas a sus necesidades específicas, ya sea mediante el uso de imágenes, palabras, frases 

pregrabadas o texto libre, los dispositivos de comunicación asistida pueden ser especialmente 

beneficiosos para personas con discapacidades severas del habla o del lenguaje, ofreciendo 

una plataforma para una comunicación más rica y dinámica (Kulkarni et al., 2022). 

8.2 Aplicaciones Móviles: 

Sosa et al. (2023), las aplicaciones móviles para comunicación asistida han 

transformado el acceso a herramientas de comunicación, ofreciendo soluciones portátiles y 

accesibles desde teléfonos inteligentes y tabletas, estas aplicaciones suelen incluir 

características como tableros de comunicación personalizables, generadores de voz y 

opciones de texto predictivo, Muchas están diseñadas para ser intuitivas y adaptables, lo que 

facilita su uso por personas con una amplia gama de habilidades y necesidades, además, las 
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aplicaciones móviles pueden integrarse con otras tecnologías y plataformas, proporcionando 

una experiencia de comunicación más fluida y multifacética. (Cruz et al., 2023), 

Por lo mismo, Pahua et al. (2024), en Cuba, mediante su artículo “Salud asistida por el 

móvil en el adulto mayor con enfermedad crónica: Revisión integradora”, el objetivo del 

estudio fue analizar la evidencia disponible sobre aplicaciones móviles utilizadas como 

medios de valoración, cuidado y rehabilitación en el adulto mayor enfermo crónico. 

Utilizando un método cualitativo, en adultos mayores, que consistió en seis etapas: 

identificación del tema, búsqueda bibliográfica, selección, evaluación de los artículos, 

interpretación de los resultados, discusión, conclusiones y presentación de la información, los 

resultados el estudio fue que encontró muchas aplicaciones mostraron beneficios 

significativos en términos de monitoreo continuo y gestión de síntomas. Como conclusión 

estas aplicaciones contribuyeron a una mejor adherencia al tratamiento y a una mayor 

autonomía de los pacientes. 

Ambos dispositivos de comunicación asistida en las aplicaciones móviles, permiten una 

mayor autonomía y flexibilidad en la comunicación, ofrecen a los usuarios la capacidad de 

interactuar de manera más efectiva con su entorno y participar plenamente en actividades 

sociales y educativas, estos avances tecnológicos no solo mejoran la calidad de vida al 

proporcionar medios de comunicación efectivos, sino que también fomentan la inclusión y la 

equidad en diversos contextos (Padín, 2023). 

8.3 Beneficios de la implementación de SAAC para en un niño con 

multidiscapacidad 

La implementación de sistemas alternativos de comunicación (SAAC) ofrece múltiples 

beneficios para los niños con multidiscapacidad. Según las observaciones de las maestras, 

estos sistemas mejoran significativamente la comunicación y expresión, proporcionando a los 

niños herramientas para expresar sus necesidades, deseos y emociones, lo que reduce el 

aislamiento social y facilita su participación en actividades diarias y sociales (Vacas, 2015). 

Además, los SAAC permiten a los niños acceder a los contenidos curriculares adaptados a 

sus necesidades, apoyando el aprendizaje en áreas como la lectura y la escritura a través de 

recursos visuales y auditivos, y promoviendo un aprendizaje más significativo y 

personalizado (Sturm et al., 2002). 

En un estudio realizado por Gómez y Arcos (2021), en Uruguay, se llevó a cabo una 

investigación titulada "Comunicación en el aula: estudio de casos de valoración docente sobre 
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la implementación de sistemas de comunicación aumentativa y alternativa en educación 

especial en Uruguay". El objetivo de este estudio fue examinar el uso de SAAC de alta 

tecnología y su impacto en la autonomía y autoestima de los niños, tuvo una metodología 

cualitativa, donde resultados mostraron que estos sistemas fomentan la participación activa de 

los niños en su entorno, fortaleciendo su confianza en sí mismos. Además, se observó una 

reducción en la ansiedad y el estrés, ya que los SAAC proporcionan una forma efectiva de 

expresión que disminuye la frustración asociada con la incapacidad de comunicarse. Se 

concluyó que la adaptación y personalización del aprendizaje ofrecidas por los SAAC 

resultan fundamentales para abordar las dificultades específicas de cada niño, asegurando el 

apoyo necesario para su desarrollo y educación.  

8.4 Intervención y aplicación de SAAC 

Para implementar eficazmente los Sistemas Aumentativos y Alternativos de 

Comunicación (SAAC) en niños con parálisis cerebral, se deben cumplir ciertos requisitos y 

pasos esenciales. Según el estudio de Leonet et al. (2022), la intervención y aplicación de 

SAAC deben seguir una metodología estructurada y basada en evidencia científica:  

- Se debe solicitar y asegurar la aceptación del SAAC por parte de su familia y su entorno 

cercano, explicando claramente tanto las ventajas como las posibles limitaciones del sistema. 

- Es crucial contar con el interés y la colaboración activa de familiares, amigos y 

profesionales que conviven con el niño.  

- Mantener una relación de confianza con la familia y el niño, informándoles sobre cualquier 

aspecto relevante y ofreciendo orientación y apoyo continuo.  

- Los familiares y personas cercanas deben aprender el vocabulario y la forma adecuada de 

utilizar el SAAC. Un miembro de la familia debe asumir la responsabilidad de familiarizarse 

con el manejo del sistema para apoyar eficazmente al niño. 

-Las interacciones comunicativas deben llevarse a cabo en un entorno positivo y estimulante, 

realizando prácticas de manera diaria, continua e intensiva.  

-Es necesario promover la participación activa del SAAC en las actividades diarias del niño 

para facilitar su integración, estar siempre motivando la participación en actividades en las 

que el niño esté involucrado interiorizar de mejor manera el sistema. 
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Un estudio realizado por Villamizar et al. (2020), en Colombia, titulado "Revisión 

sistemática de intervención comunicativa basada en CAA en niños con parálisis cerebral", 

tuvo como objetivo investigar cómo los Sistemas Aumentativos y Alternativos de 

Comunicación (SAAC) pueden incrementar o compensar la comunicación en contextos 

donde el lenguaje oral resulta insuficiente o ineficaz. Utilizando una metodología cualitativa, 

la investigación revisó estudios con diversas metodologías, incluyendo experimentales, 

clínicos, casos y controles, revisiones sistemáticas y cuasiexperimentales. Los resultados 

mostraron que el uso de SAAC ha sido efectivo para mejorar la interacción y la 

comunicación en niños con parálisis cerebral, facilitando una mayor claridad en la expresión 

de necesidades, promoviendo la evolución del lenguaje y aumentando la satisfacción de 

padres y cuidadores. Se concluyó que existen limitaciones y desafíos, como la falta de guías y 

soporte teórico para aplicaciones móviles, así como la necesidad de personalización para 

adaptar los sistemas a las necesidades individuales de cada niño. 

8.5 Conclusión  

Es importante la revisión bibliográfica y el conocimiento de cómo se abordan los 

sistemas alternativos de comunicación en niños con multidiscapacidad. La investigación y el 

análisis de enfoques y herramientas actuales son cruciales para adaptar los sistemas de 

comunicación a las necesidades específicas de cada individuo. La actualización constante en 

la literatura y la práctica en el campo de la comunicación aumentativa y alternativa garantiza 

que se utilicen estrategias efectivas, basadas en evidencia, que promuevan la inclusión y el 

desarrollo integral de estos niños. Además, una comprensión profunda de las metodologías y 

tecnologías disponibles permite diseñar intervenciones personalizadas que optimicen la 

comunicación y mejoren la calidad de vida de las personas con multidiscapacidad. 
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9. CAPÍTULO 2  

1 Diseño Metodológico 

El presente capítulo, describe cómo se llevó a cabo el estudio, el enfoque, diseño, el 

contexto, participantes, el procedimiento, los instrumentos y técnicas que se utilizaron para 

recopilar y analizar los datos. Estos elementos hicieron posible la implementación de un 

sistema alternativo y aumentativo de comunicación para mejorar la comunicación, la 

interacción social y la calidad de vida de un niño con multidiscapacidad del nivel social 1 del 

Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay, utilizando el test Neri de Troconis. Se fundamenta 

en un enfoque cualitativo, con un alcance exploratorio-descriptivo y también nos permitió dar 

respuesta a la investigación planteada: Sistema alternativo de comunicación para un niño del 

centro educativo especializado (IPCA): Estudio de caso 

Adoptando el enfoque cualitativo, que según Moreira (2020) se centra en la 

interpretación de los significados atribuidos por los sujetos a sus acciones dentro de una 

realidad socialmente construida, la investigación busca explorar y comprender el fenómeno 

en detalle.  

El enfoque exploratorio tiene como propósito proporcionar una visión general sobre 

temáticas que, a menudo, son desconocidas o poco estudiadas previamente. Según Galarza, 

(2020), este tipo de investigación busca formular el problema de investigación, extraer datos 

relevantes y generar las preguntas necesarias para un estudio más profundo, facilitando la 

formulación de hipótesis y apoya la investigación descriptiva.  

Según Guevara et al. (2020), “el objetivo de la investigación descriptiva consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas” (p. 171). 

El diseño de la investigación se basa en un estudio de caso, el estudio de caso es un 

enfoque metodológico que se dedica a una investigación detallada y profunda sobre un tema 

específico, que puede abarcar una persona, un grupo, una organización, un evento u otra 

entidad, busca comprender en profundidad un hecho, fenómeno, evento o situación particular 

mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos. Al analizar el tema desde 

diversas perspectivas y en su contexto natural, se obtiene una comprensión más completa y 

rica de la complejidad del caso (Durán, 2014). 
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1.1  Participantes: 

La investigación se realizó en el Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay (IPCA), La 

población de la institución educativa está constituida por 16 docentes, 3 fisioterapeutas, 1 

secretaria, 1 trabajador social, 1 directora y 150 estudiantes. Ofrece atención diurna en 

rehabilitación médico terapéutica y educación especial para niños y jóvenes con Parálisis 

Cerebral y Multidiscapacidad. La muestra está constituida por un niño con multidiscapacidad 

que asiste a la institución. 

1.2  Técnica e instrumento: 

1.2.1 Base de apoyo Neri de Troconis 

Como instrumento de diagnóstico para identificar la necesidad de comunicación del 

niño se utiliza el Test Neri de Troconis, una evaluación psicométrica diseñada para medir el 

nivel de desarrollo psicomotor en niños de 0 a 6 años. Creado por la psicóloga venezolana 

Marialuz Neri de Troconis, el test tiene como objetivo proporcionar una evaluación integral 

del desarrollo infantil, abordando aspectos motores, cognitivos y socioemocionales. 

Desarrollada en octubre de 2002, esta guía se basa en el formato de "Evaluación 

Funcional de SOCIEVEN (1999)", que a su vez está fundamentado en el texto "Diagnostic 

Teaching" de Carol Crook y en el material proporcionado por el Programa Internacional 

Hilton Perkins. La guía permite realizar una evaluación integral que abarca: 

- Audición 

- Visión 

- Comunicación receptiva y expresiva 

- Lenguaje 

- Nivel cognitivo 

- Interacción social y familiar 

- Evaluación funcional sensorial 

- Competencias para el desenvolvimiento independiente 

- Hábitos, orientación y movilidad 

De acuerdo con De Troconis (2002), la guía evalúa las siguientes áreas del desarrollo: 

- Evaluación funcional de la visión: Incluye preguntas específicas para personas con 

ceguera total, percepción de luz o campo visual muy reducido. 

- Evaluación funcional de la audición. 



30 
 

- Evaluación funcional de la comunicación y lenguaje: Se divide en tres subáreas: 

comunicación receptiva, expresiva y otros aspectos comunicacionales. 

- Evaluación funcional del nivel cognitivo. 

- Evaluación funcional relacionada con el reto de la conducta. 

- Evaluación funcional sensorial. 

- Evaluación funcional de competencias para el desenvolvimiento independiente y 

hábitos. 

1.3  Procedimiento y autorización  

Para iniciar la investigación, se solicitó la autorización a la Rectora del Instituto de 

Parálisis Cerebral del Azuay, luego, se procedió a remitir los consentimientos informados a 

los padres de familia del niño que participó en el estudio. Estos documentos fueron leídos y 

registrados, dando inicio así al test Neri de Troconis en el niño con multidiscapacidad. 

1.3.1 Fase 1: Evaluación del nivel de funcionalidad del 

niño. 

En esta fase, se evaluó el nivel de funcionalidad del niño del Instituto de Parálisis 

Cerebral del Azuay utilizando el test Neri de Troconis. Con el objetivo de identificar las 

habilidades comunicativas del niño para determinar sus fortalezas, debilidades y necesidades 

específicas en su contexto educativo y social.  

1.3.2 Fase 2:  Elaboración del sistema alternativo de 

comunican 

Basados en los resultados obtenidos en la Fase 1, se diseñó e implementó un Sistema 

Alternativo de Comunicación adaptado a las necesidades específicas del niño. Este sistema se 

ajustó a sus fortalezas y debilidades identificadas, se tuvo en cuenta el nivel de funcionalidad 

del niño en diversas áreas del desarrollo infantil, tales como motricidad gruesa y fina, 

coordinación visomotora, atención, memoria, lenguaje e interacción social, identificadas 

durante el proceso de evaluación funcional, con el objetivo de facilitar una comunicación 

efectiva en su contexto educativo y social. Se realizaron 20 sesiones de 30 minutos para 

asegurar la efectividad del Sistema Alternativo de comunicación. 
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1.3.3 Fase 3: Socialización del sistema alternativo de 

comunicación 

En esta fase se realizó la socialización respectiva de 30 minutos del sistema alternativo 

de comunicación que fue dirigido a los docentes y a los padres de familia del niño. 

2.  Método de interpretación:  

 Después de realizar una evaluación integral del desarrollo utilizando la guía "Neri de 

Troconis", la cual ofrece herramientas pedagógicas para la capacitación y formación en el 

ámbito de la sordoceguera con el fin de mejorar la comunicación y la calidad de vida de las 

personas sordociegas, se procedió a analizar los datos (Garnica, 2013). 

Se realizó un análisis detallado e interpretativo de los resultados basándose en las categorías 

establecidas en el cuadro de análisis. 
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Capítulo 3 

3 Resultados  

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados de los datos obtenidos de la 

guía "Neri de Troconis" que está estructurada en doce capítulos que abordan diversos 

aspectos relacionados con la sordoceguera y su atención. A través de la observación y el 

análisis de los datos, se pudo concluir que es un niño muy curioso que disfruta explorar su 

entorno y se adapta rápidamente a las rutinas establecidas. Comprende el lenguaje oral y 

muestra interés en hábitos de alimentación y baño. Sin embargo, se identificó la necesidad de 

trabajar en la expresión de sus emociones y sentimientos. 

A partir de la información recopilada en las distintas áreas del desarrollo y en el contexto 

escolar, se ha identificado la necesidad de mejorar la comunicación expresiva del niño. Es 

fundamental que el niño desarrolle habilidades que le permitan expresar y comunicar de 

manera efectiva sus necesidades, emociones, pensamientos, deseos y preferencias. 

 Por lo tanto, se implementó un sistema de comunicación de alta tecnología que facilitó este 

proceso. 

3.1  Análisis de los resultados  

3.1.1 Antecedentes Personales y Familiares 

Diagnóstico: Multidiscapacidad (Parálisis cerebral espástica, discapacidad física) 

Edad: 11 Años 

Los datos del centro indican que el embarazo de la madre fue normal, pero hubo 

complicaciones durante el parto, lo que llevó a que el bebé naciera prematuro y fuera 

trasladado a la Clínica Humanitaria. Inicialmente, estuvo en termo cuna durante dos semanas, 

pero un intento de desconexión para evaluar su respiración autónoma resultó en un daño que 

causó una multidiscapacidad.  

El niño presenta triplejía, con limitaciones en el control de los movimientos de los 

miembros inferiores y músculos hipertónicos. Sus movimientos son débiles y poco 

coordinados, y se observan contracturas articulares, es un niño dependiente totalmente, usa 

silla de ruedas y presenta espasticidad en todo su cuerpo. Tiene poco control de la cabeza y 

presenta una discapacidad física del 41%.  
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3.1.2 Evaluación funcional  

Tabla: Resultados de evaluación funcional integral De Troconis.  

Área. Actividad 

Visión.  No requiere tratamiento médico o uso de lentes. 

Sigue con la mirada los objetos 

Le gusta observar videos e imágenes 

No existe perdida del campo visual. 

Tiene una operación de estrabismo.   

Audición. El niño tiene audición  

Entiende las consignas  

Se emociona cuando le hablan  

Responde y ubica la fuente sonora izquierda y 

derecha  

No tolera los sonidos fuertes 

No hace sonidos por placer 

Comunicación y lenguaje.  

 No presenta lenguaje verbal 

Tiene una comunicación expresiva a través de 

lloros, sonidos y greñudos 

No imita  

Se adapta a rutinas. 

Comprende y entiende el lenguaje español.  

Cognición.  

Es curioso, se interesa en objetos y cosas nuevas 

Permanece en una actividad hasta finalizar  

Manipula objetos con sus manos 
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Juega, con juguetes que no son acordes a su edad y 

sexo. 

Agarra y suelta los juguetes 

Mantiene su atención en una actividad determinada 

No diferencia tamaños, colores u otros.  

Interacción social y familiar.  

Tiene una buena interacción con el adulto 

Le gustan juguetes llamativos y presionar los 

botones  

Le gusta las actividades extracurriculares como 

salir al patio 

Reto de la conducta. 

Es pasivo 

No presenta hábitos repetitivos que interfieren en 

su aprendizaje 

Se comunica a través de gritos cuando no es 

escuchado 

Sensorial. 

Tolera el contacto físico  

Tolera cremas y fragancias 

Presenta sensibilidad en el rostro 

Es tenso 

Le gusta explorar  

Desenvolvimiento independiente y los 

hábitos. 

No se alimenta solo  

Intenta llevarse a la boca algunos alimentos  

Tiene dependencia total para el uso del baño, 

cepillarse los dientes, lavarse las manos, peinarse, 

etc. 

No controla esfínteres 

Orientación / movilidad y habilidades 
Usa silla de ruedas para trasladarse de un lugar a 

otro  
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motoras.  
Tiene habilidad limitada motora gruesa con su 

mano derecha  

No tiene conciencia de las relaciones espaciales  

Explora y disfruta de espacios nuevos  

 

3.1.3  Interpretación de resultados:  

En la evaluación funcional se evidenció que el niño con multidiscapacidad de causa 

primaria parálisis cerebral, presenta dificultades en áreas como el lenguaje expresivo, la 

comprensión, la visión, la atención y la movilidad. Es curioso y sociable, pero su estilo de 

aprendizaje es sensoriomotor de 0 a 2 años y enfrenta desafíos en la manipulación de objetos, 

siendo totalmente dependiente en actividades diarias. Su atención es limitada, con períodos 

de concentración de 3 a 5 minutos. Estos datos de la información recogida en las diferentes 

áreas del desarrollo y contexto escolar son fundamentales para identificar las necesidades e 

intereses del niño, lo que permitirá seleccionar el sistema de apoyo más adecuado para su 

intervención y desarrollo. 

3.1.4 Presentación del sistema de Comunicación: 

Las características mencionadas anteriormente nos han permitido seleccionar un 

sistema combinado de comunicación aumentativa y alternativa, que incluye tanto opciones de 

alta como de baja tecnología, adaptado a las necesidades, motivaciones y gustos personales 

del niño. El sistema de comunicación de alta tecnología facilitará una interacción más 

funcional y efectiva al niño. 

A continuación, se detallará el sistema alternativo implementado 

El sistema alternativo de comunicación que se implementó, consta de un software 

llamado “Cboard”, es una aplicación de comunicación aumentativa y alternativa (AAC) 

diseñada para niños y adultos con dificultades en el habla y el lenguaje. Este programa 

permite la comunicación a través de símbolos y la conversión de texto a voz, facilitando la 

interacción efectiva. Cboard fue desarrollado por Martín Bedouret, un ingeniero cordobés 

diagnosticado con ELA, lo que refleja una comprensión profunda de las necesidades de 

quienes utilizan el software. 
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3.1.5  Características del sistema de comunicación de 

alta tecnología “AAC Cboard” 

• Es una aplicación para facilitar la comunicación en niños y adultos con problemas de 

habla, usando símbolos y texto con voz. 

• Permite crear tableros personalizados y utilizar tableros de la comunidad. 

• Los pictogramas se organizan en categorías para facilitar el uso. 

• Frases construidas se muestran en la parte superior de la pantalla. 

• Amplia gama de ajustes para adaptarse a necesidades individuales. 

• Software libre y gratuito disponible para Android y navegadores web. 

• Acceso a la app mediante un ícono específico; salir con un ícono de “X”. 

• Personalizable según región (sonidos y formas de comunicación). 

• Idioma por defecto: inglés; se puede cambiar a español tras desbloquear la app. 

• Crear nuevos pictogramas con imágenes, audio y colores desde el editor. 

• Posibilidad de editar texto, vocalización, colores y audio de pictogramas. 

• Opción de construir tableros públicos de la comunidad. 

• Sección completa para modificar la interfaz (tamaño, fuentes, tema oscuro). 

• Opciones de exploración, navegación y compartir tableros. 

• Disponible para usuarios sin dispositivos Android 

3.1.6 Dispositivo 

El dispositivo utilizado es una Tablet SKY DEVICES, con un grosor de 10.1 IPS. 

Esta tablet cuenta con una pantalla PLS, cámaras frontal y trasera, Android TM 13, tiene 

64GB ROM Y 3GB RAM. 

La aplicación AAC Cboard se instalará en este dispositivo, aprovechando la 

tecnología para mejorar la comunicación del niño y facilitar su desenvolvimiento en la 

vida diaria. La interfaz fue desarrollada con el sistema operativo Android, compatible con 

diversos dispositivos como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y Google TV, 

y basado en la arquitectura ARM, con procesador 2.0GHz. 
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Este dispositivo ofrece una interfaz intuitiva y accesible, lo que facilita la 

navegación y el uso del software. Gracias a esta combinación de tecnología y diseño, el 

usuario podrá expresar sus necesidades y pensamientos de manera más efectiva, 

promoviendo su autonomía y mejorando su calidad de vida. Además, la portabilidad de la 

tablet permite que el niño lleve su herramienta de comunicación a cualquier lugar, 

brindando flexibilidad en distintos entornos sociales y educativos. 

3.1.7 El sistema de comunicación cuenta con los 

siguientes accesorios: 

• Una carcasa resistente 

• Tablet Sky DEVICES instalado el software "Cboard” 

• Cargador 

• Soporte para Tablet con brazo para montar 

• Presentación del sistema 

3.1.8 Categorías instaladas por campos semánticos son: 

• Identificación personal  

• Familia 

• Necesidades básicas: baño, comida, gustos, juegos, recreación, descanso 

• Intereses /gustos  

• Saludos  

• Emociones 

• Alimentos  

• Colores 

• Vestimenta  

• Objetos  
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3.1.9  Sesiones de Intervención: Previas a Docentes y 

Padres de Familia 

Sesión 1: Introducción a los Pictogramas 

Objetivo: Conseguir que la niña acate consignas sencillas a pedido verbal. 

Actividades: 

• Presentar pictogramas de la vida cotidiana. 

• Solicitar que señale pictogramas a pedido verbal. 

• Pedir que entregue pictogramas específicos a pedido verbal. 

• Fomentar la atención, comprensión y memoria, motivando la comunicación 

mediante otros medios. 

Sesión 2: Mejora de Atención y Memoria 

Objetivo: Mejorar la atención y memoria a través del uso de pictogramas físicos. 

Actividades: 

• Reforzar las habilidades previas con nuevas consignas y pictogramas. 

Sesión 3: Adaptación de la Tablet 

Objetivo: Motivar el uso y cuidado de la tablet como medio de comunicación. 

Actividades: 

• Ubicar la tablet estratégicamente en la silla de ruedas. 

• Enseñar a prender y apagar la tablet. 

• Introducir pictogramas relacionados con la familia y fomentar la conexión emocional. 

Sesión 4: Reforzamiento de Aprendizajes 

Objetivo: Reforzar los aprendizajes de sesiones anteriores. 

Actividades: 

• Se continúa reforzando el prender y apagar  

• Trabajar con las consignas anteriores. 

Sesión 5: Señalización 

Objetivo: Que el niño comience a señalar el objeto solicitado en el pictograma del sistema 

alternativo de comunicación. 



39 
 

Actividades: 

• Mostrar al niño los distintos objetos y pictogramas. 

• Decir un objeto “pelota”.  

• Pedir que señale el pictograma correcto  

• Animar y elogiar el esfuerzo.  

Sesión 6: Expresión de Necesidades Básicas 

Objetivo: Fomentar la expresión de necesidades básicas. 

Actividades: 

• Continuar con las consignas anteriores. 

• Presentar pictogramas de necesidades diarias (comida, descanso, juegos). 

• Actividades interactivas para practicar la entrega y señalización de pictogramas. 

Sesión 7: Refuerzo del Uso de Pictogramas 

Objetivo: Reforzar el uso del sistema de comunicación. 

Actividades: 

• Recordar al niño el uso de pictogramas al inicio de cada sesión. 

• Ayuda constante de la madre o docente para acceder al software. 

• Continuar con los pictogramas ya utilizados. 

Sesión 8: Continuación de Necesidades Básicas 

Objetivo: Profundizar en la identificación de necesidades básicas. 

Actividades: 

• Reforzar el uso del software en los pictogramas personales.  

• Reforzar el uso de pictogramas para necesidades básicas. 

Sesión 9: Evaluación del Progreso 

Objetivo: Evaluar el uso de la tablet y la identificación de pictogramas. 

Actividades: 

• Revisar habilidades adquiridas y familiaridad con la tablet. 

• Identificar áreas que necesiten mayor atención y establecer nuevos objetivos con el 

niño. 
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Sesión 10: Interacción Social y Juego de Roles 

Objetivo: Promover la interacción social utilizando la tablet. 

Actividades: 

• Juego de roles donde el niño utiliza la tablet para comunicarse en situaciones cotidianas 

(Prender, apagar, identificación personal, pedir comida y participar en juegos). 

• Fomentar el uso de pictogramas en contextos sociales para motivar la expresión de 

necesidades. 

3.1.10  Socialización del Sistema Alternativo  

Previo a la socialización del uso y manejo del sistema alternativo Cboard con docentes 

y padres de familia, se llevó a cabo una intervención de sesiones con el niño, iniciando con el 

uso de pictogramas físicos. El objetivo de esta fase fue familiarizar al niño con los 

pictogramas, para que los reconociera y los utilizara como medio de comunicación. A través 

de varias sesiones, se evidenció que el niño comenzó a comprender las consignas, lo que 

permitió dar paso a la siguiente fase de la intervención, que consistió en la utilización de la 

tablet con el sistema tecnológico Cboard. 

Es fundamental que, además de manejar el sistema, el niño desarrolle interés, 

motivación y disfrute por el uso del mismo. Este factor es clave para asegurar que el niño 

participe activamente en el proceso de comunicación. Tras la intervención directa con el niño, 

se procedió con la socialización del sistema con los padres y docentes, con el objetivo de que 

estos aprendieran a utilizar la herramienta y pudieran apoyar al niño de manera continua en su 

entorno familiar y educativo. 

La socialización se llevó a cabo mediante talleres prácticos, uno dirigido a los padres y 

otro a los docentes, en los que, además de dar a conocer el sistema, se motivó a los 

participantes para el uso, manejo y cuidado adecuado del mismo. Durante los talleres, se 

explicó en detalle el funcionamiento del sistema, sus beneficios y la forma correcta de 

utilizarlo. Además, se establecieron compromisos entre los padres y docentes para garantizar 

que el sistema se usara de manera adecuada y consistente en los diferentes contextos, 

asegurando así su efectividad en el proceso de comunicación del niño. 
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Los padres consideraron que el sistema es un recurso útil no solo para que su hijo pueda 

comunicar sus deseos, sino también sus emociones, intereses e ideas, lo que facilita su 

aprendizaje y expresión. Refirieron que el sistema es fácil de usar y comprender, por lo que 

se comprometieron a integrarlo en casa como medio de comunicación e interacción, 

asegurando su continuidad en el entorno familiar y fomentando la participación activa del 

niño en las actividades cotidianas. 

Manifestaron sentirse más seguros y capacitados para apoyar a su hijo en el uso del 

sistema, reconociendo su potencial para mejorar tanto su comunicación como su autonomía. 

Además, expresaron su compromiso de practicar en casa e integrar los pictogramas en la 

rutina diaria, de manera continua e intensiva, destacando el impacto positivo mejorando la 

calidad de vida de su hijo. 

Los docentes, por su parte, expresaron que el sistema es adecuado para cubrir las 

necesidades de los niños con multidiscapacidad que presentan dificultades en el lenguaje y de 

comunicación, y se comprometieron a utilizarlo en el aula no solo como medio de 

comunicación, sino también como herramienta de enseñanza. Aseguraron que adaptarían su 

metodología pedagógica para incorporar el Sistema Alternativo de Comunicación en sus 

prácticas diarias, con el fin de favorecer la participación activa y el aprendizaje del niño. 

Además, asumieron el compromiso de trabajar en conjunto con los padres para garantizar la 

continuidad en el uso del sistema tanto en el entorno escolar como en el familiar, 

favoreciendo una integración más completa y efectiva del niño. 

En la intervención, se pudo evidenciar que los pictogramas eran de menor tamaño, y, de 

acuerdo con las recomendaciones del maestro, también se ajustó la cantidad de pictogramas 

tanto en la página como en el tamaño. Además, se realizaron ajustes en la selección de 

imágenes, las cuales fueron relacionadas con su contexto y familiarización, para facilitar una 

mejor comprensión y conexión del niño con los símbolos utilizados. 
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Capítulo 4 

1. Discusión y Conclusiones: 

Este capítulo discute y debate los resultados obtenidos a lo largo de las fases del 

estudio, considerando tanto la revisión de la literatura, la evaluación funcional inicial, la 

implementación y los resultados obtenidos de la aplicación del sistema. Se contrastan estos 

hallazgos con investigaciones previas, destacando los avances logrados y los retos que aún 

deben superarse. 

El presente estudio permitió identificar y atender las necesidades específicas de un niño 

con multidiscapacidad a través de un enfoque integral y personalizado. Al analizar tanto la 

historia clínica como los resultados del Test Neri de Troconis, se detectaron desafíos 

significativos en áreas como el lenguaje expresivo, la atención, la comprensión y la 

movilidad. Estos datos no solo fueron esenciales para reconocer sus necesidades, sino 

también para explorar sus intereses y motivaciones, que son fundamentales para cualquier 

intervención efectiva. 

En este contexto, autores como Marín (2019), subraya en sus investigaciones la 

importancia de evaluar factores diversos, como la comunicación, el lenguaje y las habilidades 

motoras, junto con aspectos emocionales y sociales, para diseñar sistemas de apoyo 

adecuados, criterios que coinciden con el caso estudiado, cuyo aporte permitió seleccionar un 

sistema de comunicación aumentativa y alternativa que respondiera de manera específica las 

condiciones del niño. 

La aplicación tecnológica "Cboard", utilizada para esta intervención fue el recurso 

principal y se la adaptó a través de una Tablet. Su uso facilitó la comunicación mediante 

pictogramas, permitiendo que el niño comenzará a expresar necesidades básicas y a participar 

de manera más activa en su entorno. Este avance coincide con lo señalado por Martínez-

García y López-Ortiz (2022), quienes destacan que las herramientas tecnológicas no solo 

mejoran la comunicación, sino que también fortalecen la autonomía y fomentan la integración 

social. 

Investigaciones recientes respaldan la importancia de contar con herramientas 

tecnológicas en el contexto de la multidiscapacidad. García (2024) sobre el uso de 

tecnologías asistidas en niños con multidiscapacidad demostró que el uso de dispositivos de 

comunicación aumentativa y alternativa (CAA) mejora significativamente la interacción 

social y la participación en actividades cotidianas, supera las barreras comunicativas y 

promueve la inclusión. Asimismo, investigaciones publicadas como las de Sunkel y Trucco 
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(2021); Briones et al., (2024) aseguran que las aplicaciones educativas y los dispositivos 

interactivos no solo facilitan el aprendizaje, sino que también aumentan la motivación y el 

interés de los estudiantes, mejorando así su rendimiento académico. Estos estudios destacan y 

corroboran la necesidad de integrar tecnologías adaptativas en el currículo educativo para 

atender las necesidades específicas de los estudiantes con esta condición. 

Además de los avances individuales en la comunicación del niño, el impacto de esta 

intervención puede analizarse desde una perspectiva más amplia, centrada en la interacción 

social. Durante el proceso, se observó cómo la implementación del sistema contribuyó a 

reducir barreras en la relación entre el niño y su entorno. Esto reafirma lo señalado por 

López-Gil y Castellanos (2021), quienes enfatizan que las herramientas de comunicación 

deben ser vistas no sólo como mecanismos funcionales, sino como facilitadoras de inclusión 

y participación social, elementos que contribuyen directamente a la calidad de vida. 

Un aspecto destacado de la investigación fue la colaboración activa de los padres y 

docentes. La socialización del sistema a través de talleres prácticos constituyó una 

herramienta útil para que tanto maestros como padres se familiaricen con el sistema y lo 

apliquen en todos los contextos para mejorar la comunicación del niño, tal como lo señalan 

Ramírez y Álvarez (2020). En consonancia con la literatura, la participación activa de los 

cuidadores resultó crucial para mantener la efectividad del sistema. 

La metodología cualitativa permite interpretar y analizar fenómenos sociales. Desde 

este enfoque se captaron detalles importantes sobre las condiciones individuales, familiares y 

escolares del niño. El diseño de estudio de caso ofreció un análisis profundo y 

contextualizado, enriquecido por la triangulación de datos obtenidos de observaciones, 

evaluaciones y la retroalimentación de los cuidadores. Esto contrasta con estudios previos 

que a menudo no consideran la perspectiva de los cuidadores ni las particularidades del 

entorno, tal como lo menciona Pérez-Peña (2021).  

En esta misma línea, los aportes de Molero y Cruz (2021) analizaron los beneficios de 

la tecnología asistida como plataforma para la educación inclusiva y demostraron que no solo 

mejoran la funcionalidad de las personas con discapacidad, sino que también promueven la 

inclusión social y la participación efectiva en el entorno educativo,  hallazgos que  reafirma la 

importancia de integrar tecnologías adaptativas en el currículo educativo para atender las 

necesidades específicas de los estudiantes con discapacidades. 

Es importante destacar que durante el proceso se presentaron una serie de desafíos que 

no pudieron ser resueltos, como lo referido a los ajustes adicionales en el sistema para 

facilitar su uso autónomo y a asegurar su sostenibilidad a largo plazo. Morales-Castro et al. 
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(2023) señalan que la adaptabilidad y el seguimiento continuo son elementos esenciales para 

garantizar el éxito de cualquier intervención basada en sistemas de comunicación 

alternativos. Estos ajustes son fundamentales para que las herramientas tecnológicas sean 

efectivas a largo plazo y puedan seguir apoyando al niño en su desarrollo y autonomía, por lo 

tanto, es responsabilidad de los padres y el sistema educativo dar continuidad a esta 

propuesta.  

En conclusión, el impacto del sistema trasciende los logros del niño. Su 

implementación no solo mejoró la comunicación y el aprendizaje, sino que también 

transformó las dinámicas de interacción en su entorno familiar y escolar. Tanto los padres 

como los docentes coincidieron en que este sistema representa una herramienta clave para 

potenciar la inclusión y el desarrollo integral del niño, lo que se alinea con las conclusiones 

de García-Romero et al. (2021) sobre la importancia de las estrategias colaborativas para el 

éxito en este tipo de intervenciones. 

Conclusión: 

Una de las principales necesidades de los niños con multidiscapacidad es la 

comunicación. A menudo, se desconocen los medios más adecuados para abordar las 

dificultades comunicativas y del lenguaje que enfrentan. Por ello, esta investigación tiene 

como objetivo determinar qué sistema alternativo de comunicación es el adecuado para un 

niño con multidiscapacidad y ofrecer alternativas efectivas para atender estas dificultades, 

mediante el uso de sistemas de comunicación alternativos y aumentativos. Estos sistemas no 

sólo facilitan una mejor interacción, sino que también brindan a los niños una oportunidad 

invaluable para expresar sus emociones y sentimientos, mejorando así su calidad de vida y su 

integración en el entorno que los rodea. 

Respondiendo a la pregunta de investigación ¿Qué sistema alternativo de 

comunicación es el adecuado para un estudiante con multidiscapacidad que asiste al Instituto 

de Parálisis Cerebral del Azuay?, a través del proceso de intervención, se logró identificar el 

sistema alternativo de comunicación que mejor se ajusta a las necesidades del niño, basado en 

sus características individuales, su entorno y las recomendaciones obtenidas durante la 

evaluación.  

Se diseñó e implementó un sistema de comunicación aumentativa y alternativa de alta 

tecnología llamado “Cboard”, complementado con un soporte para tablet con brazo ajustable, 

con el objetivo de adaptar el dispositivo a la altura del niño y facilitar el proceso de selección 

de pictogramas. A través de este sistema, se evidenció que el niño logró identificar y 
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seleccionar pictogramas relacionados con sus necesidades. Sin embargo, debido a sus 

períodos de atención limitados, no se lograron alcanzar todos los objetivos planteados. Este 

sistema permitió no solo mejorar su capacidad para interactuar y expresarse, sino también 

fomentar su participación activa en su contexto educativo y familiar, brindándole una 

herramienta efectiva para superar las barreras comunicativas y mejorar su calidad de vida. 

Además, se socializó el uso y manejo del sistema mediante talleres dirigidos a 

docentes y padres de familia, enfatizando la importancia de adaptar los sistemas de 

comunicación a las necesidades individuales del niño, con el fin de promover su desarrollo y 

bienestar integral. 
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Anexos 

Anexo 1: Autorización de padres de familia  
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Anexo 2: Taller para docentes y padres de familia. 

Agenda para docentes del taller sobre la implementación del sistema alternativo de 

comunicación 

Lugar: Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay 

Fecha: miércoles 23 de octubre del 2024 

Profesionales responsables: Yessenia Maita  

Duración: 9:00 am; 10:00 pm 

Objetivo: Capacitar y sensibilizar a docentes sobre la importancia de los sistemas 

alternativos de comunicación, con el propósito de mejorar la comunicación, fomentar la 

interacción social y elevar la calidad de vida del niño. 

Cuadro:  

Tema  Actividades Tiempo Responsable  Materiales 

Saludo y 

presentación  

Bienvenida a los 

participantes  

5 minutos  Yessenia Maita Lista de 

asistencia  

Presentación 

sobre qué son los 

sistemas 

alternativos de 

comunicación y 

por qué son 

importantes. 

Definición e 

importancia de la 

comunicación. 

Definición y 

características de 

los sistemas 

alternativos de 

comunicación.  

Explicación del 

uso y 

mantenimiento del 

sistema propuesto. 

20 minutos  Yessenia Maita Proyector, 

computadora, 

presentación 

Dinámica de 

sensibilización 

sobre la 

discapacidad. 

Puentes de 

Comunicación 

10 minutos Yessenia Maita  Vendajes o 

cintas (para 

simular 

limitaciones en 

la movilidad) 

Tarjetas con 

pictogramas o 

palabras clave 

Cierre del taller  Conclusiones,  15 minutos  Yessenia Maita Papel para 
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dudas y preguntas 

sobre el sistema 

alternativo.  

Establecer 

compromisos 

notas, 

certificado de 

participación 

Refrigerio  Espacio para 

compartir y 

socializar. 

10 minutos  Yessenia Maita Snacks, 

bebidas, mesas 

y sillas 

 

Agenda para padres del taller sobre la implementación del sistema alternativo de 

comunicación 

Lugar: Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay 

Fecha: Viernes 25 de octubre del 2024 

Profesionales responsables: Yessenia Maita  

Duración: 10:00 am; 12:00 pm 

Objetivo: Capacitar a padres de familia sobre la importancia de los sistemas 

alternativos de comunicación, con el propósito de mejorar la comunicación, fomentar la 

interacción social y elevar la calidad de vida de su hijo con multidiscapacidad.  

Cuadro:  

Tema  Actividades Tiempo Responsable  Materiales 

Saludo y 

presentación  

Bienvenida a 

los participantes  

5 minutos  Yessenia Maita Lista de 

asistencia  

Presentación 

sobre qué son los 

sistemas 

alternativos de 

comunicación y 

por qué son 

importantes. 

Importancia de 

la 

comunicación. 

Definición y 

características 

de los sistemas 

alternativos de 

comunicación.  

Explicación del 

uso y 

mantenimiento 

del sistema 

propuesto. 

20 minutos  Yessenia Maita Proyector, 

computadora, 

presentación 
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Dinámica de 

sensibilización 

sobre la 

discapacidad. 

El juego de las 

barreras 

10 minutos Yessenia Maita  Sillas 

Vendas 

Objetos  

Cierre del taller  Dudas y 

preguntas. 

Establecer 

compromisos 

15 minutos  Yessenia Maita Papel para 

notas, 

certificado de 

participación 

Refrigerio  Espacio para 

compartir y 

socializar. 

10 minutos  Yessenia Maita Snacks, 

bebidas, mesas 

y sillas 

 

Anexo 3: Imágenes de intervención  
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Anexo 4: Dispositivo  
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Anexo 5: Aplicación  
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Anexo 6: Soporte para Tablet con brazo para montar 

 

 

 

 


