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INTRODUCCIÓN. 

Este proceso investigativo pretende lograr una transformación en el sistema nacional de educación del 

Ecuador con miras hacia la inclusión; por lo tanto, parte de la realidad de un estudiante perteneciente 

a la Unidad Educativa Especializada “Manuela Espejo” de la ciudad de Azogues, Ecuador. Se muestra 

la problemática sobre un estudio de caso único de un estudiante con Discapacidad Intelectual Moderada 

“DIM” que presentó dificultades en el proceso comunicativo. 

Entre los antecedentes teóricos, que han abordado la temática  en el marco nivel internacional,  se 

menciona las autoras Vega y De la Peña (2017), que plantearon en su trabajo “Comunicación y 

memoria visual en escolares con discapacidad intelectual” una relación clave para la intervención, por 

lo que expresaron  que para favorecer la comunicación de todas las personas que tienen discapacidad 



3 

intelectual (DI), es necesario un medio visual, que constituya una herramienta para el desarrollo del 

proceso comunicativo, así como posibilitar  la  visibilidad del tipo de comunicación que utilizan, que 

no es habitual, ya que manejan diferentes medios como la expresión facial, movimientos corporales, 

etc. 

Estas investigadoras también afirman que los estudiantes con DI presentan dificultades o alteraciones 

en cuanto al desarrollo de su comunicación verbal, según su grado de discapacidad, así como de las 

particularidades de cada individuo, y debido a esta condición, se afectan los procesos de comprensión 

y expresión comunicativa (Vega y De la Peña, 2017). 

Por otra parte, Collazo (2014) en su estudio sobre “Habilidades Comunicativas en Discapacidad 

Intelectual” realizada en España, enfatiza en dar a conocer las dificultades y alteraciones en el proceso 

comunicativo en personas con DI de manera general, abarcando desde la concepción acerca del 

lenguaje como el principal medio, por el cual se da el proceso comunicativo.  

En este sentido, Collazo (2014) menciona que las personas con discapacidad intelectual presentan 

problemas en el lenguaje, relacionando al grado de discapacidad que estas posean, ya sea leve, 

moderado, grave o profundo, por la fuerte interrelación entre pensamiento y lenguaje; es decir, la DI 

se va a diferenciar de acuerdo a los niveles que este posee; por consiguiente, esta investigación se 

proyectará en el nivel de DIM, ya que se relaciona con el estudio de caso; por ende, el nivel moderado 

describe un deterioro en una de las áreas del desarrollo, como la comunicación; aquí la persona presenta 

diferencias notables como es el comportamiento comunicativo con respecto a sus iguales, así como las 

habilidades de comunicación  que se van desarrollando lentamente; por ejemplo, el lenguaje verbal y 

no verbal; este último se basa en el manejo de gestos, señas, mímicas y signos, como una alternativa 

para comunicar sus necesidades, siendo este un proceso de comunicación natural que pretende no 

utilizar la palabra sino manejar el lenguaje corporal, la expresión facial, el contacto visual, entre otras 

(Collazo, 2014). 
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Es importante indicar, que a nivel nacional, las investigaciones en el Ecuador respecto a las 

dificultades, problemas o alteraciones en la comunicación de las personas con Discapacidad Intelectual 

Moderada “DIM” son escasas, y se centran más en el estudio del lenguaje en la DI a manera general y 

desde una visión logopédica; sin embargo, se encontró un estudio de Satan (2020) titulado 

“Dificultades de la Comunicación en la Discapacidad Intelectual Moderada”; este trabajo investigativo 

tiene su importancia en el aporte  de los resultados del análisis sobre las dificultades en el proceso 

comunicativo en las personas con DIM, así como también dar a conocer cómo es el desarrollo de la 

comunicación con la ausencia del lenguaje hablado o verbal, concluyendo que el desarrollo de la 

comunicación está alterado por la relación que existen entre el grado de discapacidad, que en este caso, 

sería referente a las personas con discapacidad intelectual moderada (DIM),  debido a que por sus 

limitaciones cognitivas muestran ciertas variaciones tanto a nivel comunicativo como de lenguaje, y 

esto hace que su comunicación sea deficiente. 

Es trascendental tener claro lo siguiente, que tanto la comunicación como el lenguaje van a ir 

entrelazados, ya que el lenguaje verbal o y no verbal son el principal instrumento de la comunicación 

de las personas, y se utiliza en todas las áreas de la vida; por ello, en lo que respecta a los pilares de 

esta investigación, se relaciona un estudiante con DIM que presenta dificultades en el proceso 

comunicativo, los términos de comunicación y lenguaje en la DIM (Satan, 2020). 

A nivel local, en la ciudad de Azogues, se sitúa una investigación de Monteverde Navas  & Tibillin 

Balbuca (2020), sobre una intervención logopédica para el desarrollo del lenguaje en niños con 

multidiscapacidad, la cual se trabajó desde una perspectiva logopédica, realizándose finalmente una  

propuesta de intervención que se basa en el manejo de un sistema alternativo y aumentativo de 

comunicación (SAAC), como lo es el Sistema Pictográfico de Comunicación, el cual pretende 

contribuir al desarrollo del lenguaje, mediante este método alternativo de comunicación, para los 

estudiantes de segundo año de la Unidad Educativa “Manuela Espejo” con consideraciones generales 
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para la propuesta. En este sentido, al momento de realizar la propuesta de intervención sobre el estudio 

de caso realizado, es pertinente conocer el estilo y ritmo de aprendizaje del estudiante con DIM, contar 

con un vocabulario acorde a sus necesidades y conocer las características esenciales del estudiante 

como sus gustos, potencialidades, dificultades y conducta. 

Para dar una visión más cercana hacia el estudio de caso, cabe indicar, que el mismo se desarrolló en 

una institución de educación especial, donde fue posible constatar el caso de un alumno de 14 años, a 

quien se le ha atribuido las siglas J.C.  

J.C. tiene discapacidad intelectual y un porcentaje del 71%, según el carnet del CONADIS presenta 

además dificultades en el desarrollo de la comunicación con incapacidad para expresar sus necesidades, 

solicitar objetos, pedir ayuda y brindar información mediante la palabra. Esto se refleja en el 

vocabulario limitado y escaso que tiene el alumno, así como la aparición de la frustración, debido a la 

incapacidad de comunicar sus ideas y sentimientos derivando en si la autolesión; cabe mencionar, que 

el estudiante posee un medio para comunicarse como la comunicación no verbal; en este sentido, él 

utiliza gestos, señas funcionales y manejo de pictogramas, para de esta manera expresar lo que piensa, 

siente y necesita (Monteverde Navas  & Tibillin Balbuca, 2020). 

Se conoce que una de las dificultades más latentes que están presentes en los sujetos con Discapacidad 

Intelectual es que no han desarrollado la habilidad del habla, por lo se apoyan en la aplicación de un 

sistema de comunicación alternativa y/o aumentativa para poder significarse. En este caso, los sujetos 

con DIM presentan un grado muy limitado en la expresión y comprensión, provocando la aparición de 

problemas en la adquisición de las habilidades adaptativas, comunicativas y de aprendizaje; todo esto 

causa efectos desfavorables en todas las áreas que se desarrolla la persona, tanto sociales, educativas y 

familiares (Subcomisión de Accesibilidad Cognitiva del CERMI, 2019). 

Teniendo en cuenta estas características, se desarrolló una investigación con el objetivo de proponer 

un cuaderno pictográfico que contribuya a la mejora de la comunicación en un estudiante con DIM del 



6 

noveno año de la Unidad Educativa Especializada “Manuela Espejo”, para que los estudiantes puedan 

expresar sus necesidades y pensamientos mediante el manejo de una comunicación no verbal, 

contribuyendo de manera integral y que la dificultad que presenta no afecte su interacción con el 

contexto que lo rodea y así integrarse a la sociedad.  

DESARROLLO. 

La Discapacidad Intelectual es una condición que ha estado en constante evolución durante varios años, 

desde su pensamiento hasta su aplicación práctica, donde no solo su significado ha cambiado, sino que 

también se ha aprendido a utilizar la expresión de manera correcta. Además, para profundizar un poco 

más en este sentido, se recuerda que antes se utilizaba la noción del “Retraso Mental” para referirse a 

personas con ciertas dificultades cognitivas, pero el manejo de esta expresión significaba la exclusión 

del individuo que tenía esta discapacidad (Luque & Luque-Rojas, 2016). 

En la actualidad, la DI ya no es considerada una enfermedad a nivel psíquico o siendo catalogada como 

una condición que recae en la discapacidad, por la aparición de las limitaciones significativas en el 

comportamiento intelectual, así como el desbalance de la conducta del individuo, dándose a notar en 

la disminución de las habilidades comunicativas, sociales, conceptuales y prácticas (Luque & Luque-

Rojas, 2016). 

Clasificación de la Discapacidad Intelectual según el DSM – IV. 

Según la American Psychiatric Association (2014), en el “Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales”, los diversos niveles de gravedad se definen según el funcionamiento adaptativo, 

y no según puntuaciones de cociente intelectual (CI), porque es el funcionamiento adaptativo el que 

determina el nivel de apoyo requerido. 

Es por ello, que la American Psychiatric Association (2014), establece los siguientes niveles: 
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Figura 1. Área Conceptual en los diferentes niveles de la DI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: American Psychiatric Association, 2014. 

Figura 1. Área social en los diferentes niveles de DI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: American Psychiatric Association, 2014. 
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Figura 2. Área práctica en los diferentes niveles de la DI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: American Psychiatric Association (2014). 

Desde la clasificación de la DI, que da la American Psychiatric Association (2014), esta adquiere un 

enfoque social, donde cada área del desarrollo varía según el grado de discapacidad del individuo, 

centrándose en el desarrollo integral de un individuo acorde a su nivel de discapacidad intelectual; por 

ello, a continuación se centrará en el estudio de la Discapacidad Intelectual Moderada “DIM”, 

describiendo como es el proceso comunicativo, y por consiguiente, en el lenguaje también, ya que el 

trabajo investigativo se centra en el estudio de caso de un estudiante con DIM. 

La Discapacidad Intelectual Moderada representa el nivel de discapacidad que tiene un intervalo de 

cociente intelectual entre 35 – 40 y 50 – 55, describiendo en el alumno las afectaciones en las áreas de 

desarrollo de la conducta adaptativa, centrándose en las habilidades de comunicación. El alumnado con 

este tipo de discapacidad suele desarrollar habilidades comunicativas durante los primeros años de la 

infancia y durante la escolarización. En este sentido, esta característica no se acerca a la realidad 

comunicativa de los alumnos con DIM, claro está, que existen parámetros que se siguen para clasificar 

la discapacidad intelectual, pero no siempre estos indicadores se desarrollan acorde a la realidad 

educativa de la persona; es decir, existen casos donde el proceso comunicativo no ocurre de manera 
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correcta, ya sea por la presencia de  factores en el entorno escolar, familiar o social, que impiden el 

desarrollo de esta habilidad, así como por la falta de apoyo y atención a esa necesidad (Centro de 

Recursos de Educacion Especial [CREENA]., s.f.). 

Validando lo mencionado, las personas que tienen DIM desarrollan el habla de manera pausada, 

visibilizando que poseen dificultades en el lenguaje expresivo y comprensivo (Peredo, 2016); además, 

“son capaces de comunicarse y cuidar de sí mismos con algún apoyo”. El cuido que realizan de sí 

mismos, en muchas ocasiones está condicionado por las condiciones del medio que los rodea, que 

puede lograr que sean independientes o no con un elevado grupo de acciones destinadas a su desarrollo 

individual (Peredo, 2016). 

Figura 3. Discapacidad Intelectual Moderada - Características, necesidades y ayudas. 
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Fuente: Centro de Recursos de Educación Especial - CREENA (s.f.)  Nota. Esta imagen describe 

cuáles son las dificultades de la DI en la comunicación y lenguaje, así como sus apoyos. 

La comunicación en la Discapacidad Intelectual Moderada. 

Resulta imprescindible realizar un análisis exhaustivo en la clasificación de la Discapacidad 

Intelectual, puesto que en función de sus características se puede determinar un correcto diagnóstico y 

un futuro una intervención según sea el caso. Para Satan (2020), la discapacidad intelectual moderada 

que según el DSM-V posee un CI entre 35 – 40 y 50 – 55 en el nivel de inteligencia medible, se observa 

una diferente forma de comunicación; aunque algunas características de ésta se modifican, por el nivel 

de limitaciones de las funciones intelectuales. Estas son observables en ambos tipos de comunicación, 

verbal y no verbal.  

Comunicación no verbal en la Discapacidad Intelectual Moderada. 

Es un tipo de comunicación que pretende transmitir un mensaje a través de señales, gestos, mímicas o 

manifestaciones; es decir, en la remisión del mensaje no se utiliza la vocalización de palabras; por el 

contrario, aquí el individuo maneja algunos medios corporales como el contacto visual, la postura 

corporal y la expresión facial. Todos estos, formando un grupo de estrategias comunicativas que se 

utilizan con el fin del resarcir carencias en la comunicación, haciéndola más eficaz y accesible para 

todas personas (De la Peña y Estévez, 1999). 

Se conoce, que las personas con DIM tienen una mejor comprensión del mensaje cuando se hace uso 

de imágenes, pictogramas, movimientos corporales, expresiones gestuales, etc., como una respuesta a 

su manera de formarse, ya que ellos son aprendices visuales; en relación a lo planteado, es necesario 

brindar diversos sistemas, recursos y dispositivos que apoyen el proceso comunicacional entre personas 

que presentan dificultades en el lenguaje oral (Satan, 2020). 

En el sentido de la investigación, se ha sido pertinente centrarse en el estudio de los sistemas 

alternativos y aumentativos de comunicación, ya que como dice su nombre es un instrumento que tiene 
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la finalidad de compensar o aumenta la comunicación, cuando esta no es comprensible o también 

cuando está ausente (Castillo, 2015). 

Los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación como un medio pedagógico para el 

desarrollo de la comunicación en la Discapacidad Intelectual Moderada. 

Conocido también por sus siglas SAAC, estas son un conglomerado de recursos, herramientas y 

estrategias que se implementan con el fin de favorecer la comprensión y expresión del lenguaje verbal 

y no verbal de aquellos sujetos que tienen obstáculos en el proceso comunicativo, como es la 

adquisición del habla y escritura (Montero, 2003). 

Por otra parte, según Lorenzo (2017), los SAAC se pueden emplear como un medio de comunicación 

a largo plazo y de manera permanente, o bien de forma temporal. En este último caso, se utilizó 

momentáneamente, hasta que se logró restablecer un lenguaje oral inteligible para el proceso de 

comunicación, y es lo que se conoce como Sistema Aumentativo de Comunicación, mientras que el 

primer caso se emplearía este cuando la adquisición y desarrollo del lenguaje vocal resultase imposible; 

es decir, un Sistema Alternativo de Comunicación.  

Aceptando lo anterior, los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación son un medio que 

sirve de apoyo para personas sin discapacidad y con discapacidad; es decir, para aquellos individuos 

que no pueden hacer uso del habla, y por ende comunicarse, ya sea por la existencia de un problema 

neurológico o un impedimento físico, y de esta manera, se enfatiza en la valorización de que las 

personas son diferentes, así como su manera de ser, aprender, comunicar, pensar, etc. (Lorenzo, 2017). 

A continuación, se enfatizará en la siguiente clasificación sobre las SAAC según la funcionalidad, 

dependiendo de que si estos necesitan de apoyo externo o no. 

Sistema alternativo y aumentativo sin ayuda. 

Llamado como sistemas de comunicación no asistida, son aquellos que no necesitan ningún tipo de 

apoyo instrumental o material externo; es decir, el hablante utiliza los elementos de su cuerpo para 
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desarrollar el proceso comunicativo entre el emisor – receptor, como por ejemplo, la utilización de 

mímicas que es un gesto natural del cuerpo humano.  

Sistema alternativo y aumentativo con ayuda. 

Este conocido como sistemas de comunicación asistida, en cambio este si necesita de apoyo externo; 

es decir, de algún tipo de herramienta visible y palpable que permita efectuarse el proceso comunicativo 

(Tamarit, 1989). 

Este tipo de sistemas abarcan “el lenguaje escrito, el sistema Bliss, el sistema SPC, el sistema braille, 

el habla sintética, etc.” (Asencio et al., 2018). 

Según las características y dificultades comunicativas en torno a la problemática del sujeto de estudio 

de caso, es relevante señalar al Sistema Pictográfico de Comunicación “SPC” como un procedimiento 

basado en el manejo de pictogramas que busca facilitar la comunicación (Asencio et al., 2018). 

Uso del sistema pictográfico de comunicación “SPC”. 

Para Regis Sansalonis y Callejón Chinchilla (2015), los Sistemas Pictográficos de Comunicación 

(SPC) fueron creados en 1981 por Roxana Mayer - Johnson. Alrededor de 5000 pictogramas en blanco 

y negro, y además en imágenes a todo color, fueron recogidos en un libro que estaba acompañado por 

la representación de estas imágenes en diferentes idiomas y aspectos ortográficos. 

Por otra parte, según Angiono et al. (2017) menciona, este sistema se basa en 5 principios: 

• Conceptos comunes para la comunicación cotidiana. 

• La sencillez de los diseños. 

• Universalidad dentro de lo posible. 

• Discriminación dentro de lo posible. 

• Ofrecerles en un soporte reducible, sin dificultad, abaratando costos, y facilitando la tarea de 

preparación de material y paneles (p, 89). 
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Es importante poner en conocimiento, que el “SPC” tiene un vocabulario compuesto por 6 niveles 

distintos que se diferencian por la función que desempeña cada palabra, y el color que los diferencia, 

facilitando que la persona comprenda la estructura sintáctica; es decir, la comprensión del orden lógico 

de las palabras, frases y oraciones (Regis Sansalonis y Callejón Chinchilla, 2015). 

Figura 4. Imagen de los niveles del SPC diferenciados por colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Castillo, 2015. 

Seguidamente, se dará una orientación acerca de las categorías del SPC: 

• Personas. Hace referencia al nombre de personas (mamá, doctor, profesora, etc.), así como a la 

utilización de los pronombres personales (yo, tu, el, nosotros, vosotros y ellos). 

• Verbos. Se refiere a la acción de un acto como: correr, patear, comer, mirar, etc. 
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• Adjetivos. Es una palabra que describe las cualidades del sustantivo; por ejemplo: alegría, tristeza, 

rojo, pequeño, etc. Los sustantivos también son conocidos como nombres de cosas, animales, 

personas, ideas, etc. 

• Objetos. Se refiere a el nombre de cosas; es decir, sustantivos; aquellos que no han sido incluidos 

en otras categorías  (Angiono, 2017). 

• Miscelánea. Hace referencia netamente a “artículos, conjunciones, preposiciones, conceptos de 

tiempo, colores, el alfabeto, números y otras palabras abstractas” (Federación de Enseñanza de CC. 

OO. de Andalucía, 2010, p. 2). 

• Social. Son palabras que se utilizan frecuentemente en reuniones sociales; por ejemplo: disculpas, 

palabras de cortesía, expresiones de disgusto, etc. (Federación de Enseñanza de CC. OO. de 

Andalucía, 2010). 

Fundamentos metodológicos del estudio de caso de un estudiante con Discapacidad Intelectual 

Moderada. 

Esta investigación se basa en el enfoque cualitativo, ya que se centra en entender las acciones que el 

ser humano realiza, partiendo del significado y comprensión de los hechos que el mismo pone en 

marcha de acuerdo en el medio que se desarrolle; asimismo, en este enfoque se utilizan varias técnicas 

de investigación como la entrevista y observación. Además, este estudio se centra en el desarrollo del 

método de estudio de un caso único que tiene la finalidad de recoger información y datos relevantes 

sobre la situación problemática.  

El enfoque cualitativo permite comprender la realidad de los acontecimientos, dados durante el 

desarrollo de la investigación, así como en los contextos naturales en los cuales el estudiante con DI 

moderada se desenvuelve, siendo el sujeto de investigación, con la finalidad de entender y explicar la 

situación problemática que presenta tanto a nivel escolar, social y familiar. 
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Para llevar a cabo este proyecto investigativo, se desarrolló el estudio de caso único, como un  método 

cualitativo  que posibilita la recolección y análisis de información relevante adquiridos a través de la 

implementación de técnicas como la entrevista, la observación participante, el análisis de documentos 

y la guía de observación, que posibilitan detallar como es el proceso comunicativo de un estudiante 

con DI moderada, y así detallar la aparición de dificultades, necesidades, y fortalezas que presenta el 

sujeto de estudio.  

En otras palabras, para Jiménez Chaves (2012), el estudio de casos es uno de los métodos más 

apropiados para aprender la realidad de una situación, en los que se requiere explicar relaciones 

causales complejas, realizar descripciones de perfil detallado, generar teorías o aceptar posturas 

teóricas exploratorias o explicativas, analizar procesos de cambio longitudinales y estudiar un 

fenómeno que sea, esencialmente, ambiguo, complejo e incierto.  

En ese sentido, el estudio de caso corresponde a un estudiante con DIM que muestra dificultades en el 

proceso comunicativo, puesto que el lenguaje verbal representa el desarrollo de la comunicación; sin 

embargo, el estudiante se comunica de manera no verbal, mediante la utilización de gestos funcionales, 

expresión fácil y postura; por tal motivo, su comunicación se ha visto entorpecida, debido a que no 

puede expresar y transmitir información de manera verbal. 

A través de la información obtenida, su análisis y síntesis, y con la utilización de la  triangulación, se 

realizó  el diagnóstico, que en este caso sería sobre el estudiante con DIM, concluyéndose  que el 

alumno muestra importantes dificultades en la comunicación verbal; entonces en respuesta a este 

diagnóstico, se ha considerado contribuir a la mejora de su comunicación en el medio educativo, 

familiar y social, a través de una  propuesta de intervención, basada en la creación de un cuaderno de 

comunicación personalizado que abarque  orientaciones sobre el manejo del material de apoyo, así 

como un apartado que contenga un vocabulario básico, que posibilite un adecuado manejo por parte 

del estudiante, y los niveles del SPC, conjuntamente con las necesidades básicas de la vida diaria de 
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una persona (alimentación, higiene personal, aseo y movilidad); todo con la finalidad de brindar al 

estudiante un material comprensible, visual y táctil para que aprenda a realizar las actividades diarias, 

que debe realizar un adolescente de su edad, así como comunicar lo que piensa, desea y siente de 

manera efectiva y entendible a través del uso de pictogramas, señas funcionales, imágenes reales, 

gestos, etc. 

El cuaderno de comunicación creado para un estudiante con DIM es un material alternativo y/o 

aumentativo, ya que se tiene la posibilidad de acrecentar el vocabulario o sustituir la producción verbal 

de una persona; por tal motivo, este sistema procura incrementar la comprensión del vocabulario que 

se ofrece en el cuaderno para que “JC” pueda expresarse, y a su vez, promover su comunicación no 

verbal mediante el uso de habilidades funcionales de comunicación.  

Para lograr una mejor comprensión de la propuesta de intervención pedagógica, se realiza la 

descripción de los elementos que la conforman seguido de un ejemplo.  

Descripción de la propuesta - Cuaderno de Comunicación de “JC”. 

La propuesta de investigación explica los principios y niveles del SPC, que se van a tomar para el 

conocimiento de las personas que hagan uso del cuaderno de comunicación de “JC”, el cual consta de 

dos apartados: 

• El primero contiene información sobre cómo está formado el vocabulario de pictogramas a través 

del SPC y las actividades de la vida diaria. 

Tabla 1. Vocabulario de pictogramas a través del SPC y las actividades de la vida diaria. 

1.Personas – Amarillo, 

pronombres personales 

(yo – tu – el – ella), 

miembros de la familia 

(mamá) y profesiones 

(maestra).  

Pronombre 

personal (YO) 

 

2.Verbos – Verde, 

imágenes que pueden 

indicar la acción de 

algo o directamente 

hacer referencia a un 

proceso como se 

visualiza en la 

imagen. 

Indica el proceso 

de pelar una 

naranja con el 

cuchillo o indica 

el verbo pelar. 

3.Descriptivos 

– Azul, 

principalmente 

adjetivos y 

algunos 

adverbios. 

 
 

Adjetivo 

(dulce) 
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4.Nombres o 

Sustantivos – Naranja, 

en esta categoría se 

excluye a los 

pronombres personales, 

profesiones y miembros 

de la familia, es decir 

aquí solo se hace uso de 

sustantivos no referidos 

a personas. 

 

5.Miscelánea – 

Blanco o sin color, 

netamente abarca 

una mezcla de cosas, 

como por ejemplo 

los números, 

conjunciones, 

artículos, 

preposiciones, todo 

aquello que no ha 

sido catalogado. 

 

6.Contenido 

social – 

Morado, hace 

referencia a las 

formas y 

expresiones 

sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Actividades de la vida diaria. 

Los pictogramas e imágenes reales que se utilizan hacen referencia a aquellos objetos que se usan o 

directamente las actividades que debe realizar en la vida diaria una persona de la edad de “JC”; también 

existe la posibilidad de usar estos pictogramas para comunicar cuando el individuo vaya a realizar este 

tipo de actividades. Estas se clasifican en 4 ejes centrales como alimentación, higiene personal, aseo y 

movilidad.  

Tabla 2. Actividades de la vida diaria. 

 

Alimentación Higiene personal Aseo Movilidad 

    

Esta imagen es 

descriptiva,  ya que 

hace alusión a que el 

pan está quemado, 

por ello su marco 

esta en azul, además 

se relaciona con la 

aimentación. 

Este pictograma es 

un objeto de aseo y 

responde a su 

nombre de “espuma 

de afeitar” por ello 

esta su marco está 

en naranja, y se 

relaciona 

directamente con la 

higiene personal de 

una persona. 

Como se mencionó 

anteriormente, el 

pictograma indica la 

acción o el proceso; en 

este caso, se denota el 

proceso de limpiar el 

váter; por lo tanto, se le 

toma como un verbo, y 

por ello, tiene un marco 

verde. 

En esta imagen se 

describe la acción de 

tomar un taxi, y se le 

toma como un verbo. 



18 

Fuente: Elaboración propia. 

• El segundo apartado comprende el vocabulario del cuaderno, que va dirigido netamente al sujeto de 

estudio de caso “JC”, precedido por el sistema pictográfico de comunicación y las actividades 

diarias. A continuación, se indicará mediante un ejemplo, los pictogramas utilizados de acuerdo su 

nivel y funcionalidad. 

Ejemplo: Primer contenido – personas. 

En este espacio se encuentran pictogramas e imágenes reales de los pronombres personales y nombres 

de personas cercanas a “JC”, donde cada una de ellas se caracteriza por el color amarillo. 

Cabe mencionar, que el cuaderno está dirigido a estudiantes, docentes, personal educativo y padres de 

familia, ya que estos son los principales partícipes en el proceso de enseñanza y convivencia de los 

estudiantes con o sin discapacidad intelectual; por ello, este documento se enfoca en dar ciertas 

orientaciones para su correcta aplicación. 

CONCLUSIONES. 

A partir de los fundamentos teóricos analizados y desarrollados en este proyecto de investigación, se 

alcanzó a comprender de manera más profunda desde varios puntos de vista de los diferentes autores 

que coinciden en que las dificultades comunicativas tanto verbales como no verbales son una de las 

características más específicas de las personas que tienen discapacidad intelectual moderada, siendo 

más notable en algunos casos, ya que no se ha realizado una intervención a tiempo, y como resultado, 

esto imposibilita que la persona se desarrolle como un ser biopsicosocial en el contexto educativo, 

familiar y social.  

Dentro de la investigación se identificó como principal barrera la poca información encontrada tanto a 

nivel nacional como local sobre cómo es la comunicación de personas con discapacidad intelectual 

moderada y qué medidas se pueden optar para resarcir esta problemática. Estas medidas deben estar 

centradas en las necesidades que tienen estas personas como el conocimiento y manejo de una SAAC, 



19 

que tiene la finalidad de brindar un medio o apoyo alternativo por el cual se puedan comunicar e 

interactuar con las personas que los rodean. 

Tras el desarrollo del estudio de caso, se pudo identificar, profundizar y obtener un diagnóstico sobre 

la existencia de dificultades y potencialidades en cuanto a la comunicación verbal y no verbal, por 

medio de la aplicación de técnicas con sus respectivos instrumentos de investigación, como el análisis 

de documentos, la aplicación de una guía de observación, la realización de una entrevista a la docente, 

etc., las mismas que fueron aplicadas en el contexto de la Unidad de Educación Especializada “Manuela 

Espejo”, ratificando que el estudiante sostiene dificultades a nivel comunicativo al tener limitaciones 

para poder expresar lo que él quiera, siendo esta una de las características que se asocia a la 

discapacidad intelectual moderada; y en cuanto a las potencialidades del estudiante, se evidenció que 

si bien tiene intenciones de comunicarse con los demás, necesita de un soporte físico o manual que le 

permita estar en constante interacción con la docente, pares y familia para expresar ya sea de manera 

verbal o no verbal sus ideas, deseos e información. 

La propuesta de intervención pedagógica se diseñó a partir de los resultados obtenidos del diagnóstico, 

destacando que el estudiante con discapacidad intelectual moderada posee dificultad para expresarse 

de manera verbal, y cabe recalcar, que sí tiene la intención de comunicarse y esto lo hace mediante 

gestos, expresión facial y corporal; es decir, utiliza la manera no verbal para comunicar sus ideas, 

pensamientos y emociones; por ello, se elaboró un recurso o apoyo manual que complemente su 

comunicación no verbal a partir del manejo de pictogramas e imágenes reales que a su vez son 

elementos que llaman su atención y responden a su estilo de aprendizaje visual, favoreciendo su 

desarrollo comunicativo y su autonomía personal. En otras palabras, la propuesta se sustenta en 

desarrollar el potencial que tiene el estudiante para solventar su dificultad comunicativa. 
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