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Resumen 

 

El presente trabajo de grado tuvo como objetivo determinar las consecuencias de la 

inclusión de la lengua de señas colombiana en el Centro educativo rural Puquí Abajo del municipio 

de Valdivia 

 

La investigación emergió a partir de una experiencia pedagógica en la cual desplegué mi 

postura en convergencia con la necesidad de hallar respuestas atravesadas por la pasión que genera 

la afectación de la experiencia; además, está orientada bajo el enfoque cualitativo, que reconoce la 

voz de cada participante como ponentes activos de lo investigado, teniendo en cuenta las 

dimensiones de la realidad. Se centra en el paradigma hermenéutico con método narrativo que se 

caracteriza por preponderar la voz viva, las reflexiones y los significados del aprendizaje de la 

lengua de señas, recolectados por medio de técnicas y herramientas adaptadas y utilizadas en el 

marco de la emergencia sanitaria de la pandemia Sars-covid 19. 

 

Palabras claves: inclusión, lengua de señas colombiana, experiencia, práctica pedagógica, 

escuela. 

  



9 

 

Abstract 

 

The objective of this degree report was to determine the consequences of the inclusion of 

Colombian sign language in the rural educational center Puquí Abajo in the municipality of 

Valdivia. 

 

The research emerged from a pedagogical experience in which I deployed my position in 

convergence with the need to find answers crossed by the passion that generates the affectation of 

the experience; in addition, it is oriented under the qualitative approach, which recognizes the voice 

of each participant as active speakers of the researched, taking into account the dimensions of 

reality. It focuses on the hermeneutic paradigm with narrative method, which is characterized by 

the preponderance of the living voice, reflections and meanings of learning sign language, collected 

through techniques and tools adapted and used in the context of the health emergency of the Sars-

covid 19 pandemic. 

 

Keywords: inclusion, Colombian sign language, experience, pedagogical practice, school. 
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Introducción 

 

La presente producción escrita, es la construcción final del proceso de una investigación 

realizada como proyecto de grado para obtener el título de licenciada en educación básica primaria. 

Nace de una experiencia pedagógica con una estudiante en condición de discapacidad auditiva que 

afectó de tal manera, que desplegó la inclusión de lengua de señas, inicialmente en una de las sedes 

del centro educativo rural La Paulina y posteriormente se amplió a la comunidad educativa en 

general. La pregunta principal que orientó esta investigación fue ¿Cuáles son las consecuencias de 

la inclusión de la lengua de señas colombiana en el Centro educativo rural Puquí abajo del 

municipio de Valdivia?;la cual se extiende en seis secciones que veremos a continuación. 

 

La primera sección llamada: encuadre de la investigación está constituida por la afectación, 

la cual, recupera la memoria histórica, de la investigadora; como dispositivo de sentido reflexivo 

de vivencias que permearon el sentir del presente. Ese mismo sentir de humano, llevó a indagar las 

problemáticas en torno al tema de la inclusión; desde las miradas de autores internacionales, 

continentales, nacionales, regionales y locales centrados en la realidad del contexto. Posteriormente 

se desplegó en la justificación, la pertinencia del ejercicio investigativo y se expresó lo que 

esperamos que sucediera a mediano y largo plazo; para luego plantear desde esta perspectiva los 

objetivos general y específicos que encaminaron con más fuerza el presente trabajo de grado. 

 

De igual manera, encontramos la descripción del territorio simbólico en donde se especifica 

el lugar, la comunidad que participó en la investigación, sus condiciones socioeconómicas y 

algunos datos específicos del centro educativo rural Puquí Abajo. Mas adelante localizamos la 

metodología en la cual se fundamentó la investigación por medio de una estructuración encaminada 

a la recuperación del pensamiento, su articulación e interpretación, en configuración con la postura 

de investigación, enfoque, tipo de investigación, el método con las técnicas y herramientas que 

permitieron recolectar la información deseada. 

 

La segunda sección de este trabajo de grado se fundó en el capítulo uno, llamado: con las 

manos: otra forma de comunicar, en el cual se despliega la construcción escrita, critico reflexiva 
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de tres sujetos que entretejen sus pensares y saberes, basadas en preguntas orientadoras que dieron 

sentido a responder al primer objetivo de esta investigación. 

 

 En la tercera sección, encontramos el capítulo dos, nombrado: sentimos y pensamos en 

lengua de señas colombianas, en la cual se muestra el tejido critico reflexivo de tres sujetos que 

relacionan sus saberes en preguntas guía respondiendo al segundo objetivo de investigación. 

 

La cuarta sección se denominó: reflexiones finales, como apartado de recuperación de 

logros, inquietudes y recomendaciones que surgieron a la luz del recorrido de la investigación. 

 

La quinta sección se llamó: bibliografía, en el cual encontramos refrentes bibliográficos 

citados dentro de la investigación y bibliografía general que ayudó a ampliar la mirada de diversos 

autores en la temática trabajada en este proyecto de grado. 

 

Vida y pasión se llamó la sexta sección de esta investigación, en este espacio se puede 

disfrutar del relato de experiencia construida por la maestra investigadora; además se encuentran 

otros anexos que dan cuenta de las acciones tangibles realizadas a partir de esta investigación  
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Encuadre de la investigación 

 

En este apartado, el cual centra su atención en la propuesta de investigación contiene los 

siguientes momentos. 

 

La afectación, la cual es una narración que da sentido al pensar que este ejercicio 

investigativo fue realizado por un ser humano con virtudes, valores y aspectos a mejorar con 

relación a la vida misma de la investigadora y que, a su vez, muestra la sensibilidad de su ser con 

las vivencias que de alguna manera han permeado su pensar y actuar, para ser la mujer y profesional 

que es hoy en día. Cabe resaltar la importancia de la afectación en la investigación, puesto que fue 

la que me empujó hacia la búsqueda de un problema que duele y a la necesidad de darme respuestas; 

todo esto permeado por la pasión de la experiencia y fundada en la realidad del contexto pedagógico 

en el que vengo aprendiendo hace tiempo. 

 

Así mismo, encontraremos la problematización del tema investigativo; el cual fue la 

inclusión escolar. Aquí se desprende lo que converge con todas las necesidades e inquietudes de 

este, partiendo de la recuperación de pensadoras y pensadores en lo global, continental, nacional 

hasta llegar al contexto local propio de la maestra investigadora construyendo, así, una pregunta 

epistémica, nacida de la afectación y de la realidad del contexto y no de la teoría. En consecuencia, 

se aborda la justificación y los objetivos que configuran el sentido completo y crítico que buscó 

esta investigación.  

 

De igual manera, vislumbraremos la metodología; la cual aportó la ruta que permitió hacer 

la recuperación de los saberes plurales necesarios, por medio de la postura de la investigación que 

nació de la afectación. El enfoque cualitativo permitió hacer recuperación de las voces vivas y 

saberes de quienes participaron, partiendo de la realidad del contexto; el tipo de investigación 

hermenéutico o interpretativo facilitó configurar posiciones critico-reflexivas en torno a la 

experiencia; en tanto el método narrativo determinó las posibles formas de recolectar la 

información, por medio de técnicas y herramientas específicas. 
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Finalmente, en este apartado encontraremos los referentes de pensamientos en el cual se 

recuperan a autores y sus reflexiones críticas, frente a las categorías ordenadoras de pensamiento 

de la investigación. 

 

Las vivencias del ayer forjaron el camino del ahora: recuperando la 

afectación 

 

Soy Ana Cristina Suarez Caldera, nací en el municipio de Caucasia-Antioquia, el 22 de 

julio de 1990, segunda hija del matrimonio de Francisco Suarez Aguas, oriundo de la sabana de 

Ayapel-Córdoba y Luz Dary Caldera Gil, nacida en el hermoso municipio de Sahagún, que se ubica 

en el mismo departamento en el que nació mi padre. En el momento de mi llegada, mi familia 

estaba constituida por cuatro integrantes, mi madre y mi padre, mi hermano Rubén Darío y yo. Mi 

madre exalta que, la tranquilidad, la ternura y la alegría, eran características de mi personalidad en 

la niñez. 

 

Recuerdo mi infancia como una época llena de muchas alegrías, siempre mamá y papá, 

sacaban tiempo para jugar con nosotros, salir de día de campo todos los domingos, el 

acompañamiento permanente en las labores escolares, siempre, sin falta en las navidades, íbamos 

al parque principal del municipio a tomarnos una fotografía en familia, con el fin de que quedara 

el recuerdo para la posteridad. 

 

Foto 1. 

 

Familia Suárez Caldera, 1993 
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Fuente: propia de la maestra. 

 Mi educación primaria la realicé en un colegio religioso en 1995, en el municipio de 

Caucasia, Antioquia. Ese establecimiento educativo era reconocido por el buen rendimiento 

académico de sus estudiantes, disciplina, organización y sobre todo por los valores que impartía 

desde sus bases curriculares y las buenas prácticas de sus docentes. 

  

La dirección del establecimiento estaba a cargo de una religiosa; llamada Gilma, quien fue 

la fundadora y quien inició nuestro colegio como un sueño, empezó por dar clases debajo de un 

árbol y haciendo las gestiones necesarias para construir lo que se consolidaría como el lugar donde 

culminaría mi primaria y la secundaria, en el que su ejemplo de tener sueños y hacerlos realidad se 

quedarían como enseñanzas para ponerlos en práctica en cada uno de los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

Considero que el haber conocido a la hermana Gilma, no solo como la rectora de la 

institución, sino como una amiga para la familia, su bondad, su humildad, su manera de conseguir 

lo que se proponía para el bien de su comunidad, su actuar, me hizo llegar a pensar que yo quería 

ser como ella. Hoy por hoy siento que como ser humano tengo muchos defectos por corregir; pero 

me involucro en lo que sé que puedo ayudar, tengo sueños por cumplir y otros que estoy en el 

proceso de hacerlos realidad; trato de no maltratar verbal ni físicamente a los que me rodean y creo 

que todo lo que me enseñó lo he llevado conmigo, para mejorar y poder servir y ayudar a quienes 

lo necesiten. 
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Foto 2. 

 

Mis grados, 1995 

 

Fuente: propia de la maestra. 

La media técnica la realicé en la institución educativa escuela normal superior del bajo 

Cauca en 2005. Allí inicié mis primeros encuentros con el mundo de la enseñanza, y los docentes 

que instruyeron conceptos básicos de la docencia y me permitieron tener un espacio en sus aulas 

para vivir la experiencia de dirigir actividades que conducían al conocimiento de los más pequeños. 

 

Después de haber cursado los grados diez y once pedagógicos, no estaba segura de 

continuar con la formación complementaria para obtener el título de docente, puesto que mis 

intereses en esa época era hacer una carrera administrativa, realizar el curso de suboficial en 

Tolemaida, Cundinamarca y posteriormente integrarme al ejército colombiano. Siempre imaginé 

portar el uniforme de esa institución y llenaba de orgullo mí ser, pensar en poder ayudar a 

solucionar conflictos nacionales. Este proyecto de vida no pude realizarlo; porque para esa época 

mis padres se encontraban en una difícil situación económica y con la obligación de costear la 

educación superior de mi hermano mayor, aunque se encontraba en la universidad de Córdoba, 

(pública), les generaba muchos gastos por la manutención en otro lugar diferente al que vivía. 

 

Fue bastante difícil aceptar la consecuencia que traía la precaria situación económica de mi 

familia, fueron momentos llenos de rabia y dolor; aunque entendía perfectamente las razones. Mis 

padres fueron un gran apoyo, ya que me orientaron para mirar otras opciones de estudio como lo 

era el ciclo complementario debido a que se dieron cuenta de las habilidades que demostraba cada 

vez que entraba a un aula de clases. En 2007 asumí mi carrera como un reto, que con el tiempo se 

convirtió en vocación.  



16 

 

 

El proceso de formación docente despertó el interés de enseñar, sentía emoción cuando 

presenciaba que un alumno comprendía lo explicado y realizaba las actividades planeadas para ese 

fin, “cumplí el objetivo de la clase”. Eran las palabras que expresaba, cada vez que sentía esa 

extraña emoción cuando se daba por terminada la jornada de práctica. Las experiencias en cada 

intervención en el aula eran totalmente diferentes a las anteriores, algunas dejaban sinsabores que 

permitían la reflexión de lo sucedido para mejorar y otras que me dibujaban una sonrisa de oreja a 

oreja, convenciéndome del poder que tenía en mis manos con la educación, para transformar la 

vida de muchos niños, incluso de manera más directa dentro del aula, que haciendo parte del 

ejército nacional; “mi sueño”. 

 

Finalmente en 2009 culminé el proceso lectivo y práctico de la formación como docente, 

llegó el momento de la graduación y con el acontecimiento todas las emociones revueltas, tanto de 

felicidad por alcanzar el logro que daría lugar al inicio de mi vida profesional y por otro lado de 

tristeza y melancolía; porque paralelo a mi graduación, mi abuela materna, Eloina, estaba dentro 

de un quirófano, en la amputación de uno de sus dedos del pie derecho, que por meses le produjo 

quebrantos de salud y el evidente problema de diabetes; aun así, mi familia estuvo conmigo 

celebrando la ceremonia, disfrutando de los discursos de maestros formadores y presenciando en 

primera fila la entrega del anhelado diploma; recuerdo que llevamos en nuestra mente y memoria 

porque no existían los recursos económicos para la toma de las fotografías que darían cuenta del 

magno momento en mi vida. 

 

Ese día me sentí muy importante y feliz, gracias a un ser, que siempre consideraré el amor 

de mi vida, Duvian hizo de ese momento algo mágico y único, acompañándome en un festejo que 

organizó con algunos amigos en común para que no pasara desapercibido el día que su novia se 

convirtió en profesora. 

 

La violencia para el 2010 era el pan de cada día en la región, muchas familias quedaban sin 

padres, sin hermanos, sin hijos y yo me quede sin él una noche de pascua, por culpa de una bala 

perdida, un sicario sin piedad le propino dos disparos, sin percatarse de que su objetivo estaba 

escondido bajo la sombra de un árbol en frente de mi amado y por culpa de la guerra absurda que 
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agobia la población. ¡Maldita guerra!, maldita guerra que marco mi vida con dolor, llanto e 

impotencia por la injusticia de su muerte. Mi consuelo era el tararear la canción que siempre me 

cantaba al oído cada noche en el corredor de mi casa, mientras comíamos ciruelas y reíamos sin 

parar, siempre esperaba la noche con ansias para dormir, esperando que cuando despertara, todo 

fuera una horrible pesadilla; pero despertaba y seguía en la triste realidad de su partida. 

 

Un mes después inicié el proceso de vinculación docente en la secretaria de educación de 

la gobernación de Antioquia; aunque era consciente de la importancia que tenía para mi vida ese 

otro logro, no lo asumí con alegría, puesto que siempre me invadía la tristeza y el desconsuelo por 

mi duelo. Ese mismo mes nació mi hermana menor, Sofía; quien se convertiría en mi esperanza, 

en un motivo para sonreír, en las ganas de retornar al pueblo y reencontrarme con la familia, ya 

que después de ese suceso trágico, el único deseo era volar lejos de ahí por el temor a la violencia.  

 

En noviembre de 2011, sucedió otro hecho que marco mi vida de alegría, de esperanza y de 

nuevas experiencias. Nació, Juan Pablo, mi hijo y con él, sentimientos tan lindos que generaba ver 

sus ojos, sus pequeñas manos, sus gestos, su necesidad de alimentarse de mí, hacían sentirme 

bendecida y afortunada por traer al mundo al ser, que creció dentro de mi ser y que lleno mi vida 

de sentido. Ahora mi camino no lo caminaba sola, sino al lado de mi caballero, Juan Pablo. 

 

Mi experiencia docente ya suma diez años en el Centro educativo rural la Paulina, en la 

sede Puquí abajo, ubicado en la carretera trocal, Kilómetro 13, del corregimiento de Puerto 

Valdivia, del municipio de Valdivia-Antioquia. En este lugar he adquirido gran parte de mi 

conocimiento en la labor docente, considero que el mero hecho de estar en la ruralidad tanto tiempo, 

me ha llenado de inigualables vivencias que forman mi ser y mi carácter como profesora y aprendiz 

del entorno donde estoy.  

 

Ser docente rural ha significado para mí el poder ayudar al otro, identificando la manera 

cómo puedo hacerlo desde lo observado y vivido no solo dentro del aula de clases, sino a partir de 

las actitudes, comportamientos, miradas y socializaciones de los alumnos. Paralelamente, siento 

que los sujetos con los que aprendo a observar llevan a incorporarme en su mundo, en sus 

realidades, las cuales están llenas de dificultades económicas, pocas demostraciones de afecto por 
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parte de sus madres, padres o cuidadores, la rudeza de la violencia que constantemente viven, las 

pocas opciones de lugares de entretenimiento, como: parques, centros de recreación o 

infraestructuras deportivas que los lleven a inventar juegos y juguetes conforme a su entorno; pero 

incluso en el marco de tantas precariedades muestran su mejor cara, una sonrisa, un “gracias”, que 

en general me lleva a reflexionar sobre mis prácticas en el aula, la manera como expreso mis clases 

para que ayude a alivianar un poco sus vivencias para que en el entorno donde viven se convierta 

en un espacio de juego, construcción de conocimiento e interiorización de valores. 

 

Al observar y vivir en medio de las dificultades y ventajas que tiene la vida rural, me 

traslada a los tiempos en los que mi madre y padre se sacrificaban trabajando. Cuenta mi madre 

que nuestra familia vivía en casas de alquiler y que mi padre era el encargado de trabajar para 

conseguir los alimentos y pagar el arriendo, desafortunadamente, mi papá nunca tuvo un empleo 

estable, lo cual lo obligaba a realizar actividades de ventas ambulantes de verduras, cosméticos, 

bolsas plásticas y todo lo que le generara ingresos; mi mamá era la encargada de cuidarnos a mi 

hermano y a mí, ya que no contaba con la ayuda de un familiar que nos cuidara, para ella poder 

apoyar a su esposo con algo de dinero extra y con la responsabilidad de pagar deudas. Llegó un 

momento en que las deudas ahogaron a mi padre, este se fue para otro municipio dejándonos solos. 

A partir de ese momento mi mamá quedó a cargo de la responsabilidad de la familia, así que no se 

quedó de manos cruzadas, empezó a buscar empleo, hasta encontrar uno como aseadora del hotel 

Piscis; por esto decidió hablar con la maestra del centro de atención infantil (CAI), en el que 

estudiábamos mi hermano y yo para cuidarnos en la jornada de la tarde  

 

Con el esfuerzo de mi madre, pudo pagar las deudas que la atormentaban y con el anhelo 

de tener casa propia, pagó un lote en el sur del municipio a módicas cuotas mensuales, la última 

logró darla con el dinero de una casa de empeño en donde dejó valiosas joyas, como el anillo de 

matrimonio. Pasado el tiempo y un poco las dificultades, ella soñaba con tener de nuevo su familia 

completa, fue por esto que decidió buscar a mi papá, quien después de reflexionar sobre lo hecho, 

volvió al hogar, comprometiéndose aún más, como padre y esposo. Desde ahí, entre los dos, 

lograron construir una casa con tablas de madera, de cuatro metros de ancho por cuatro metros de 

largo A partir de entonces mi madre aprendió el arte de la modistería, para trabajar desde casa y mi 

padre siguió en su fuerte, el cual era las ventas; para darnos a mi hermano mayor y a mí en ese 
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entonces, lo que necesitábamos para estudiar y alimentarnos. Aquí, exalto el papel de mi madre, la 

cual considero mi ejemplo a seguir, al ver que ante tanta precariedad nos lanzaba expresiones de 

ánimo y aliento para no rendirnos y así de esa manera salir adelante, sin importar lo que sucediera 

alrededor. 

 

Con lo anterior logro hacer una similitud ante los dos escenarios. En la ruralidad hay miles 

de limitaciones económicas, en salud, en accesos viales, que evidencia el abandono del gobierno; 

pero también hay sujetos con ganas de surgir con todo y sus limitaciones, gente pujante y 

trabajadora, que lideran relaciones sociales dentro del entorno con ayuda mutua sin importar las 

condiciones, sobre todo gente con muchísimas ganas de perseguir sus sueños y hacerlos realidad. 

Por lo anterior siento que la vida de los habitantes de estas poblaciones se parte en dos, por 

un lado están las ganas, los sacrificios, las soluciones ante las dificultades geográficas, que aunque 

posee riqueza forestal ,la fauna, las hermosas quebradas que atraviesan las vías y que pueden ser 

aprovechadas para darse un “chapuzón” durante el trayecto, son caminos de herraduras que se 

hacen difíciles el transitar en invierno, a eso le sumamos que gran parte de las carreteras están 

inundadas de minas antipersonales por la presencia de grupos al margen de la ley que gobiernan 

estas poblaciones y la inseguridad al transitarlas. 

 

De igual modo, también existen limitaciones económicas, los campesinos que a mucho 

honor menciono solo cuentan con el ingreso que les da la tierra; que para ellos es el tesoro que 

tienen; pero que no es reconocida como se debería en la sociedad y que se beneficia de ella. 

 

Por otro lado, En el entorno educativo no es que varíe mucho la situación; aunque se 

menciona mucho en los decretos, circulares, el acompañamiento del estado y entidades territoriales 

no es que sea muy notorio que digamos; porque aunque asumen parte de la responsabilidad, hay 

otra parte que no le prestan mucha atención y las cuales son las necesidades que tienen las 

comunidades educativas para atender a toda la población diversa que llega, siendo este lugar, un 

supuesto entorno de inclusión, que no acoge a todos y a todas. 

 

Esta situación me genera un sentimiento de impotencia, por el hecho de saber que hacer 

como docente, desde mi convicción y mi responsabilidad social; pero sin la ayuda de los entes 
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territoriales; es decir como docente rural me siento sola y abandonada por el estado, si en términos 

de inclusión hablamos; Sin embargo como docente y como ser humano y a pesar de las 

limitaciones, sé que puedo ayudar a mejorar las condiciones de mi entorno y por ende de la 

comunidad educativa, sueño con ver una mejoría en los aspectos que mencioné anteriormente y 

como tengo la certeza de que los sueños se hacen realidad, siempre y cuando se trabajen en ellos, 

sé que puedo transformar positivamente la realidad de mi escuela rural. Los invito a ver el Anexo 

1. 

 

Problematización del tema: Inclusión escolar 

  

Cuando se aborda en términos generales el tema de la inclusión escolar, entonces, la escuela 

actual ¿No es justa? Dubet (2008) haciendo un análisis profundo de los principios que fundamentan 

a las escuelas del siglo XXI, en relación con “la igualdad de oportunidades” (p. 1), es la más 

evidente y por eso asegura que solo se da en un solo ámbito y es en el de la accesibilidad, teniendo 

en cuenta que no existe un único principio cuando se habla de inclusión. El problema se agudiza 

cuando dentro del sistema educativo existe el aprendizaje por competencias y organiza 

cardinalmente de forma ascendente a las y los estudiantes de acuerdo con su buen o mal desempeño 

académico. 

 

Si bien hoy la escuela admite a todos, a lo largo de su recorrido termina 

ubicando y jerarquizando a los alumnos en función de sus resultados, con 

lo que el hermoso principio inicial de la igualdad se torna en cruel 

desigualdad. El resultado es una escuela de vencedores y vencidos. (Dubet, 

2008, p, 1).  

 

Por lo anterior se han tejido muchas discusiones acerca de ¿Quién tiene la responsabilidad? 

y en un registro más autocrítico, quiénes reconocen que el profesorado tiene responsabilidad en el 

problema, pero bien por comodidad o por falta de preparación y compromiso con los que más lo 

necesitan, tienden al conformismo, a la reproducción” (Cabrera, Cabrera y Zamora, 2011, p. 331). 

Por consiguiente, se implica al currículo como eje principal de las instituciones educativas, para 

estipular la apuesta por la educación basada en la diferencia; pero que cobije a todos y todas. 
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Garantizar que haya suficientes docentes capacitados para enseñar en 

ambientes inclusivos, que cuenten con apoyo, tutoría y monitoreo 

continuos; asegurar que la educación de los niños y niñas con discapacidad 

sea incluida como parte integral y transversal del currículo de formación 

docente; y promover la instrucción de TODOS los estudiantes (incluidos 

aquellos con discapacidad) en escuelas regulares. (Unicef, 2014, p. 29). 

 

Teniendo en cuenta las anteriores miradas ¿Qué autonomía se debe aplicar en un centro 

docente para cumplir con su compromiso de atención a la diversidad? Es el interrogante que se 

hace Casanova (2003); cuando plantea su posición frente a la atención a la diversidad en el sistema 

educativo español y la realidad del mundo diverso de hoy en día, gracias a la variedad de culturas, 

razas, etnias, géneros y habilidades que enriquecen el planeta y a cada uno de los seres que lo 

habita; es por esto que la autora menciona que construimos una sociedad de diferentes y que por 

ello se debe aprender a vivir con el respeto hacia esa diferencia, que empieza desde las políticas 

gubernamentales y finalmente son empleadas en las instituciones educativas que forman 

ciudadanos íntegros. 

 

Por lo anterior afirma que cada establecimiento educativo debe ser autónomo en la 

construcción de un currículo pertinente de acuerdo con el contexto, población, infraestructura, 

enfoques, modelos y estrategias pedagógicas diferenciadas, que garanticen la calidad de la 

educación de todos los estudiantes, sin excepción alguna. “En el contexto aludido, hay que insistir 

en que la autonomía de la escuela resulta un requisito imprescindible para que pueda adaptar las 

normas generales a las situaciones particulares que se presentan en la práctica educativa cotidiana” 

(Casanova, 2003, p. 125). 

 

Atrás quedó la existencia de dos sistemas educativos paralelos (sistema 

ordinario y sistema educativo especial), con dos currículos diferenciados 

(normal y especial), que para nada facilitaban una respuesta educativa 

diferenciada y atenta al principio de igualdad, consistente en ofrecer las 

mismas oportunidades educativas a todos los alumnos; y de equidad, cada 
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alumno tiene sus necesidades y potencial específico que es necesario 

respetar y desarrollar. (Arnaiz, s.f., p. 1). 

 

Siguiendo esta misma línea que plantea Sánchez, es importante resaltar que la construcción 

del currículo no es un mero acto administrativo, este debe ser construido de una manera abierta y 

participativa por toda la comunidad educativa: alumnas, alumnos, docentes, padres y madres de 

familia, articulando el contexto para que tenga significado y fuerza en la formación de seres 

transformadores de sociedades; sin embargo, para que haya éxito en la construcción del currículo 

ideal, la autora plantea: ¿Qué educación queremos? ¿Quién la decide? ¿Qué papel corresponde a 

los centros, profesores y comunidad educativa en cuanto a su diseño, ejecución y evaluación? 

(Arnaiz, s.f. p. 3). 

 

¿Qué ocurre dentro de las aulas que, en el ideal magnífico de que la educación obligatoria 

es para todos, alberga de hecho personas tan distintas? ¿Cómo se concilia el derecho de todos a una 

educación igual con la realidad de la diversidad, con la heterogeneidad de los estudiantes que son 

realmente desiguales? Son los interrogantes de Sacristán, Alonso, Perrenoud y Linuesa (2012), por 

los contrastes de lo estipulado en los currículos y la realidad; pero para responder a las preguntas 

iniciales ellos se problematizan sobre ¿Qué son los currículos? Los cuales definen así: 

 

El concepto de currículo y la utilización que se hace de él aparecen ligados 

dese sus comienzos a la idea de selección de contenidos y de orden en la 

clasificación de los saberes a los que representan, que será la selección que 

se considerará en la enseñanza. (2012, p. 27). 

 

En relación con lo anterior estos documentos se enriquecen con la experiencia del docente 

en el aula, ya que conoce a la niñez y los tiempos de aprendizaje. “La escuela debe respetar las 

singularidades individuales, pero trabaja con todos en los mismos horarios y espacios, al mismo 

tiempo en las mismas aulas.” (Sacristán, Alonso, Perrenoud, y Linuesa, 2012, p. 9). 

 

“Una educación comprensiva y atenta a la diversidad no es algo que pueda improvisarse” 

(Illán y Molina, 2011, p. 3). La anterior enunciación se hizo necesaria para responder a la necesidad 
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de aprender y enseñar desde la diferencia, es por lo que los autores construyen un modelo de 

diseños de unidades didácticas integradas, debidamente articuladas con el currículo y por ende 

aluden a hacerse la pregunta: ¿Qué es integración curricular? 

 

Una modalidad de diseño del currículo, fundamentado en la 

concurrencia/colaboración/interconexión de los contenidos de varias 

disciplinas, para abordar un aspecto de la cultura escolar, a través de un 

modelo de trabajo cooperativo de profesores que incide, a su vez, en la 

metodología, en la evaluación y en el clima general del centro (Illán y 

Pérez, 1999, p. 20). (Illán y Molina, 2011, p. 4). 

 

Centrando la mirada en el continente americano, se evidencia la preocupación por el tema 

de la inclusión escolar al igual que el ámbito mundial y nos es para menos, puesto que la diversidad 

se extiende por lo ancho y largo del planeta tierra por ser un tema que nos involucra a todas y a 

todos, es por esto que Cruz, Iturbide y Santana (2017), en la investigación sobre implicaciones de 

la inclusión de alumnos con discapacidad en la práctica educativa, se dirigen a ¿Qué significa? 

Inclusión educativa o educación inclusiva, las cuales responden a partir de dos miradas: lo político 

y lo pedagógico. 

 

Ellos encuentran en la investigación que hay desarticulación de la puesta en escena de la 

inclusión en el aula por qué el término en cuestión lo definen a partir de lo político, es decir que 

creen que la inclusión es tener a estudiantes con discapacidad en el aula regular. “El problema 

encontrado en este trabajo es que la educación inclusiva se ha visto solamente como política, 

dejando su parte didáctica a la educación especial, lo cual no ha coadyuvado en la inclusión plena 

de personas con discapacidad” (Cruz, Iturbide, Santana, 2017, p. 3). 

 

Lo mencionado da cuenta del problema generalizado que afirma Dubet (2008), cuando dice: 

“La igualdad de oportunidades ha derivado en una escuela que permite la igualdad en el acceso” 

(p. 1). Además, se debe señalar que en dicha investigación trae a colación la posición del docente 

frente a la inclusión. Muchos afirman que tener un estudiante con discapacidad significa horas 

extras de trabajo, precisamente porque deben buscar metodologías didácticas para garantizar la 



24 

 

educación a todos los niños y las niñas sin excepción alguna, porque desde sus centros de formación 

docente no los capacitan para la diversidad. “También tiene que ver con el escaso reconocimiento 

de que la inclusión no solo beneficia a los estudiantes, sino que es un proceso que enriquece 

prácticas y por ende personas (docentes)”. (Cruz, Iturbide, Santana, 2017, p. 6). 

 

Soto (2003), reflexiona en torno a este mismo ámbito, resaltando que la inclusión busca 

brindar el mismo derecho de oportunidades a todas y todos; sin embargo, se cree erróneamente que 

es responsabilidad del estado o de la educación, por lo cual debe empezar un proceso de 

concientización en el que se amplié la mirada de la inclusión como un tema que nos involucre a 

todos como sociedad. 

 

La inclusión debe verse como una interacción que se genera en el respeto 

hacia las diferencias individuales y las condiciones de participación desde 

una perspectiva de igualdad y equiparación de oportunidades sociales, 

cualesquiera que sean los valores culturales, la raza, el sexo, la edad y “la 

condición” de la persona o grupo de personas. O sea, es necesario, en una 

sociedad como la costarricense, llevar a cabo procesos de concienciación 

que lleven a comprender quiénes somos y con quiénes compartimos; se 

debe identificar y tratar a las personas tal cual son “ellas mismas”, “una de 

ellas”, “el hijo de...” y, además, asegurar que cada individuo comprenda 

que siempre hay alguien que la escucha y la entiende; no necesariamente 

que le enseñe, pero sí que le comprenda. (p. 6). 

 

Pero ¿Cuál sería la forma adecuada para llevar a cabo este proceso? Soto (2003), alude al 

cambio o transformación desde el currículo, adecuándose en beneficio de todos y todas sus 

participantes y apuntando hacia el equilibrio entre: políticas responsables, currículos inclusivos, 

compromiso de los docentes y sociedades sensibles ante la diversidad.  

 

Es importante prestar atención a los cambios que se deben hacer en el 

centro educativo, con el fin del proceso de enseñanza a todo el alumnado, 
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o de lo contrario, los esfuerzos puestos individualmente en la integración 

de los estudiantes pueden resultar, a la postre, estériles. (Soto ,2003, p. 9). 

 

Pasando al tema de la comunidad con discapacidad auditiva, que también hace parte de la 

población afectada por las deficiencias del currículo, debido a que en los establecimientos 

educativos no hay programas de bilingüismos en la lengua materna de los sordos, creando de esta 

manera una barrera en la comunicación entre docentes, estudiantes sordos, sordas y estudiantes 

oyentes, ya que en el aula regular la oralidad es dominada por los participantes oyentes, puesto que 

es su primera lengua.      

 

Si bien existen legislaciones nacionales e internacionales que apoyan el 

reconocimiento de las comunidades de sordos, la LSM y la educación 

pública bilingüe, hasta ahora no se han puesto en marcha programas 

educativos con una orientación bilingüe, en la actualidad imperan los 

métodos oralistas. (Vidal, Martínez y Bonilla, 2009, p. 324). 

 

Los autores no solo mencionan la problemática; sino que también afirman que otra barrera 

detectada es la comunicación de las niñas y los niños sordos con sus familiares, puesto que la gran 

mayoría son hijos de padres y madres oyentes y estos desconocen lo que concierne a la lengua 

materna de sus hijos e hijas, afectando de esta manera la interacción comunicativa adecuada en el 

hogar. (Vidal, Martínez y Bonilla, 2009). 

 

En el contexto nacional es de notar el interés que hay con el tema de la inclusión. Por esta 

razón, se han plasmado diferentes decretos que hablan de inclusión, articulados con la constitución 

política en los cuales se resalta la importancia de los derechos humanos. 

 

En la Facultad de derecho de la Universidad de los Andes, se hizo un exhaustivo trabajo de 

investigación cualitativa, en el que se hace referencia a lo nuevo del tema en el país y a los cambios 

de paradigmas de la sociedad frente a este. Además, hace un señalamiento específico en el marco 

normativo colombiano que cobija el derecho a la educación de personas con discapacidad, 

encontrando ciertas inconsistencias que limitan los derechos de esta población vulnerable. 
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Por tanto, reflexiona ¿Qué le hace falta? Ya que a pesar de la normativa vislumbra una serie 

de faltantes como lo son los ajustes razonables de dos discapacidades; es decir que no da opciones 

para la población ausente en el decreto, así mismo menciona que el tipo de vinculación de maestros 

de apoyo no es el adecuado, lo hace por prestación de servicios, lo cual afecta en la continuidad 

del trabajo realizado por la terminación de contratos, además encontraron que limitan con una 

cantidad de estudiantes exacta para acceder algún derecho, como lo es el transporte, lo cual las 

consecuencias las sufren las poblaciones rurales, debido a que el número de estudiantes es menor 

si se compara con las ciudades. (Nieto, 2010). 

 

La mayoría de estas políticas (normatividad), no han trascendido en 

acciones socioeconómicas concretas, perjudicando de manera seria la 

situación de las personas en condición de discapacidad. Es decir, la gran 

cantidad de legislación frente al tema de la discapacidad, no se refleja la 

mayoría de las veces en hechos precisos con respecto a la prevención, 

rehabilitación y equiparación de oportunidades socio-productivas de las 

personas con discapacidad. (Celis, y Gutiérrez, 2011, p. 153). 

 

De acuerdo con Celis y Gutiérrez (2011), Colombia tiene gran cantidad de normativas con 

poca operatividad en la realidad de la población vulnerable con discapacidad, “hoy en día se cuenta 

con mayor cantidad de información respecto de estos grupos vulnerables, pero la mayor parte de 

los avances se han presentado en la esfera de lo legal – normativo” (p. 153). Los autores analizando 

la situación actual en lo que respecta a la inclusión en Colombia y sus dificultades funcionales 

plantean ¿O por qué no pensar en la creación de un viceministerio de discapacidad, con autonomía 

administrativa, financiera y presupuestal? 

 

Siguiendo esta misma línea de idea (Calvo, 2007), también hace importantes apreciaciones 

acerca de las normativas colombianas, de las cuales alude son muy buenas; pero hace contrastes de 

lo literal del discurso que hay en estos y la realidad de los contextos “La caracterización de la 

educación inclusiva en Colombia podría ser: buenas normativas, comunidad académica ilustrada y 

dificultades para lograr un país donde todos y todas tengan una educación de calidad” (p. 2). 
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Además, infiere en el proceso que se debe dar en el ámbito educativo con adecuaciones pertinentes 

y no se encierre solo en la accesibilidad de la población diversa; sino también se expanda en formar 

sociedades desde el aula de clases con sus participantes, (docentes, alumnos y alumnas) que acepten 

y respeten la diferencia como un asunto natural. 

 

En torno al discurso normativo de la Inclusión Educativa en Colombia, 

también pudo establecer, que dicho discurso está en correspondencia con 

el interés por alcanzar los propósitos globalizadores que toman fuerza en la 

actualidad, en tanto que las políticas nacionales se diseñan buscando 

articularse a las exigencias de organismos internacionales, dejando de lado 

las particularidades socio-culturales propias de nuestro contexto, como lo 

es el potencial creativo y solidario de los comunidades, pues se encuentra 

poca correspondencia entre el discurso y las condiciones sociales, 

económicas y culturales propias del país. (Hernández y Velásquez. 2016, 

p. 507). 

 

Aterrizando un poco con el tema de la normativa y la discapacidad auditiva en nuestro país, 

la autora Barahona (2009), critica los procesos de lectoescrituras en las instituciones educativas, 

por el desconocimiento de alguna estrategia bilingüe en lengua de señas que apoye en la 

construcción de aprendizajes en los y las estudiantes sordos (as). “Es así como para ellos no es un 

lenguaje natural. Por tanto, sus interacciones comunicativas son pobres y esto conlleva a un retraso 

en la adquisición de conocimientos, desarrollo cognitivo y social”. (Barahona, 2009, p. 1), por lo 

anterior plantea ¿Cuál es la transformación de la pedagogía para la enseñanza de la lectura al niño 

sordo? 

  

Localmente, en el departamento de Antioquia, el asunto de la inclusión no tiene una realidad 

diferente a la expuesta anteriormente, la docente Hernández (2013), muestra en su investigación 

las debilidades que existen en torno a las particularidades de la población sorda en el municipio de 

Caucasia, enuncia falencias en el ámbito social, debido que aún existe comportamientos exclusivos 

por parte de algunas personas, por concebir la discapacidad como una cuestión de malformación 

genética o rareza; además en el ámbito educativo resalta la buena disposición de los docentes en la 
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construcción de aprendizajes; pero que muchas veces falla precisamente por el desconocimiento 

de la normativa y la manera de ejecución dentro del aula. 

 

Los docentes expresan cada vez el temor a enfrentarse a este tipo de 

población y aunque dentro de sus intereses se marque un notable intento de 

ofrecer una educación inclusiva, equitativa y de calidad no se trasciende 

hacia ella, pues generalmente este es desconocedor de las políticas, las 

prácticas y necesidades de la población sorda que atiende. (p. 15). 

 

Continuando con percepciones de autores frente al tema en cuestión, Rendón (2009), afirma 

que para que no siga sucediendo las anteriores situaciones es necesario “la construcción de un 

currículo intercultural” (p. 8), en el que salgamos de una vez por todas de la equivocada creencia 

que incluir es solo matricular personas con discapacidad, es decir, debe haber un progreso en torno 

al currículo, planeaciones, estrategias y aptitudes de responsables en el proceso educativo del niño 

o la niña sorda y de los participantes como lo es la familia. 

 

Como consecuencia de la discriminación, se ha tornado difícil la inclusión de personas 

sordas en varios campos sociales, como son los deportes, lo político, decisiones familiares, que de 

algún modo afecta la identidad como sujeto de derecho, invisibilizando el potencial que tienen. A 

su vez la autoestima e interacción con la sociedad se ve afectada. “particularmente para los sordos 

y las sordas se advierte que estas experiencias de encuentro con los otros (as) resultan difíciles y 

complejas cuando no se cuenta con el reconocimiento social ni familiar” (Morales, Montoya y 

Ramírez, 2012, p. 9). 

 

Aproximándose a nuestra región, Valdivia, se puede decir que las escuelas rurales son 

espacios de aprendizaje autónomo, donde se flexibiliza la educación de los y las niñas por la lejanía 

geográfica de la zona con respecto al casco urbano, se caracteriza además porque en su gran 

mayoría tienen un difícil acceso por las carreteras de herraduras que en tiempo de invierno se 

vuelven casi que imposible de transitar; a esto se añade, que la mayoría no cuentan con una 

infraestructura adecuada para acoger a sus estudiantes en la jornada y habría que mencionar 

también las precarias herramientas que disponen los docentes para ejercer su profesión. Ahora bien, 
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teniendo en cuenta las vicisitudes de la ruralidad, aún falta resaltar a los protagonistas de las 

escuelas, que son los niños, las niñas y jóvenes que hacen parte de la comunidad educativa. Grandes 

sujetos con muchísimas riquezas culturales, que aportan vida al lugar donde construyen 

conocimiento; pero también con muchas necesidades de aprendizaje, necesidades que deben ser 

asumidas por el docente y sin embargo se hace con agrado y disposición. 

 

Para nadie es un secreto que, así como muchos niños tienen la capacidad de ser autónomos 

en la construcción del conocimiento, otros necesitan más ayuda. Hoy por hoy en las escuelas tanto 

urbanas como rurales se encuentran estudiantes en situación de discapacidad, las cuales algunas se 

evidencian fácilmente por el diagnóstico sin validez que hace el docente a partir de la lectura de su 

realidad, las que son evidentes ante la observación de características del alumnado. Aquí hablo de 

los niños sordos, ciegos o con síndrome de Down y que a diferencia de la urbanidad no cuentan 

con un profesional que los apoyen y emprendan desde la condición de cada niño o niña  

 

En la Escuela Rural La Paulina, aún se está reestructurando el plan educativo institucional 

(PEI), por lo tanto, no se cuenta con una organización de todos los capítulos de manera física; pero 

sí está definido la introducción, los principios y fundamentos, el plan de estudio y sistema de 

evaluación, el manual de convivencia y reglamento docente y gobierno escolar. 

 

De acuerdo con lo expresado anteriormente el PEI no da cuenta de manera explícita la 

evaluación de los recursos, que es donde se evidencia los rubros económicos de los fondos de 

servicios educativos y las transferencias nacionales gratuidad educativa, sin embargo, se realiza 

inversiones de acuerdo con la necesidad de cada sede. El director en sus plenas facultades de gestor 

hace un análisis basado en la realidad de cada una de las escuelas y el suple de acuerdo con estas, 

que están sujetas exclusivamente a materiales de consumo, didácticos, papelería y reparaciones. 

En cuanto a infraestructura es responsabilidad de la alcaldía o gobernación. 

 

Por otro lado, en la escuela la paulina, incluyendo sus sedes, hay gran población en 

condición de discapacidad; pero solo unos cuantos casos han sido diagnosticados por un 

profesional, los otros casos son inferidos de acuerdo con característica y comportamiento del 

alumno por los docentes. 
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En el centro educativo Puquí Abajo tenemos solo una niña diagnosticada del grado tercero, 

una niña sorda sin diagnóstico médico y como ella otros tantos que creemos que deben ser valorado 

por un profesional; pero que por la falta de recursos económicos no es posible para las familias 

hacer estos trámites, ya que se les dificulta el traslado desde la vereda hasta la ciudad de Medellín, 

que es donde se encuentra la idoneidad médica para cada tipo de caso. 

 

Es por esto, por lo que centré mi reflexión sobre ¿Cuáles son las consecuencias de la 

inclusión de la lengua de señas colombiana en el Centro educativo rural Puquí abajo del municipio 

de Valdivia? 

 

Justificación 

 

El presente ejercicio de investigación, basado en la pregunta planteada, pensamos que es 

pertinente porque: 

 

. Creará vínculos de comunicación mediante la lengua de señas entre estudiantes y la 

comunidad educativa en general. 

 

. Generará conciencia frente a la importancia de implementar la enseñanza de la lengua de 

señas, para potenciar el bilingüismo en la comunidad. 

 

. Aportará espacios de formación de lengua de señas colombiana a la comunidad educativa. 

 

. Llevará a identificar las gestiones que son necesarias para dotar a la comunidad educativa 

de los seres humanos y profesionales que permitan mejorar la calidad de la formación de las y los 

estudiantes sordas/os.  

 

Objetivos 
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Objetivo general 

 

Identificar las consecuencias de la inclusión de la lengua de señas colombiana en el Centro 

educativo rural Puquí abajo del municipio de Valdivia. 

 

Objetivos específicos 

 

. Describir los procesos que se han venido dando en la inclusión de la lengua de señas 

colombiana en el centro educativo rural Puquí abajo del municipio de Valdivia. 

 

. Recoger lo que siente y piensa la comunidad educativa, en relación con la experiencia de 

la inclusión de la lengua de señas colombiana. 

 

Contexto o territorio simbólico 

 

Mapa 1. 

 

Mapa del municipio de Valdivia 

 

Fuente: Wikipedia, 2006, web. 
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Valdivia es un municipio del departamento de Antioquia, Colombia, ubicado en la troncal 

de occidental, en la región norte del departamento, limita al norte con el municipio de Tarazá y 

Cáceres, al sur con el municipio de Anorí, al occidente con Ituango y Briceño y al oriente con 

Anorí. 

 

 El municipio tiene una extensión territorial urbana de 13.89Km2 y un área rural de 558,65 

km2, la cabecera municipal, tiene una altitud 1.165 metros sobre el nivel del mar y su temperatura 

es de 22 grados centígrados. Sus principales fuentes económicas son la agricultura, debido a su 

amplio territorio rural, así mismo la minería y el comercio. 

 

Valdivia está conformado por dos corregimientos: Puerto Valdivia y raudal Viejo; además 

de 36 veredas, dentro de las cuales se encuentra el centro educativo rural la Paulina; la cual se ha 

destacado en el municipio por el gran compromiso y vocación de las y los docentes. Con gran 

alegoría menciono que nuestro establecimiento la constituyen once sedes, que pertenecen a la zona 

rural. Territorios donde abundan riquezas naturales, gente solidaria y perseverante; pero, 

lastimosamente son zonas donde la tranquilidad es arrebatada por grupo ilegales y la absurda 

pobreza económica. A pesar de las malas condiciones; siempre hay una alternativa, la cual es la 

educación, en donde reluce las ansias de salir adelante por parte de las y los estudiantes y varias 

manos para construir el camino que las niñas y los niños se merecen y tienen derecho. 

 

La Paulina y sus sedes, tienen aproximadamente 620 estudiantes, comprendidos entre el 

grado preescolar hasta el grado octavo en postprimaria y 28 docentes, distribuidos según la carga 

académica de las sedes. Una de sus anexas, es el centro educativo rural Puquí Abajo, limita con el 

corregimiento El Doce del municipio de Tarazá y es la última Vereda de sur a norte si se hace el 

recorrido desde la cabecera municipal; tiene 120 estudiantes y cinco docentes, una de ellas, la 

maestra investigadora, quien suma diez años de experiencia laboral y que, a partir del séptimo año 

en ejercicio, empezó a tener otras miradas: a escuchar a las sordas y sordos. 

 

Foto 3. 

 

Sede Puquí Abajo 
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Fuente: propia de la maestra 

 

En esta escuela, ubicada a un lado de la carretera troncal de occidente, en la subregión norte 

de Antioquia y que limita con la del Bajo Cauca; deseo afirmar que me ha regalado el placer de 

vivir experiencias inigualables; cada acontecer potenció mi practica como docente, siendo cada 

vez, más perceptiva con lo que sucedía. y es el lugar donde se llevó a cabo el trabajo de campo, de 

este proyecto investigativo, benefició a 70 familias, dentro de las cuales hay población diversa: 

discapacitados, desplazados, negritudes, indígenas, emigrantes venezolanos y campesinos. 

 

Metodología 

 

La metodología fue el pilar fundamental de la investigación, debido a que facilitó la 

estructuración del proceso investigativo. Además, se tornó en el camino que permitió la 

articulación, interpretación y recuperación del pensamiento en plural de quienes participaron del 

mismo. Fue “un hablar del ir a lo largo del (buen) camino”. (Álvarez y Álvarez, 2014, p. 4). 

 

Cuando se planea de manera adecuada la metodología que se aplicará en 

nuestra investigación, esto permite tener un proceso claro y objetivo, para 

recabar, registrar y analizar los datos obtenidos de las fuentes seleccionadas 

y consultadas, proporcionando los elementos indispensables para elaborar 

y sustentar un informe final que justifique la investigación. (Gómez, 2012, 

p. 8). 
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El gran aporte de la metodología a la investigación estuvo enfocada en maximizar la 

eficiencia del camino elegido para realizarla, iniciando con la postura investigativa, seguida por el 

enfoque cualitativo, centrado en el paradigma hermenéutico, caracterizado por el método narrativo 

y finalizando con técnicas tales como: la observación, el conversatorio, el taller, la sistematización, 

la bitácora y herramientas que potenciaron la recolección de la información obtenida, demostrando 

el grado de confiabilidad del mismo. De acuerdo con Bochenski (1988, p. 28), “La metodología es 

teoría del método” Está encaminado a develar las ventajas y desventajas, así como las limitaciones 

que subyacen en el proceso investigativo definido. 

 

Postura de investigación 

 

La investigación es una necesidad de conocer que se ha articulado a los diferentes ámbitos 

de la vida y fenómenos del universo conocido; así en el ámbito educativo es un referente 

fundamental para el hallazgo de situaciones ocultas en las aulas de clases, a la espera de ser 

visibilizadas, para dar lugar a posibles soluciones y transformaciones; como expresa Piglia (2011), 

“A esa reconstrucción de una historia a partir de ciertas huellas que están ahí, en el presente, a ese 

paso a otra temporalidad, podríamos llamarlo el relato como investigación” (p. 2). 

 

Durante mi trayectoria como maestra, el concepto de investigación se ha ido configurando 

en los caminos del viaje de mi oficio; a pesar de que al inicio de la marcha no reconocía este 

concepto en su amplitud; la mirada se fijaba en nuevas formas de realizar mi quehacer, buscar 

nuevas metodologías de enseñanza, partiendo de lo observado dentro del entorno donde 

desempeñaba mi labor, compartiendo con las y los estudiantes momentos únicos y memorables, 

que me impulsaron a dar lo mejor de mí. Teniendo en cuenta la poca apropiación que tengo de qué 

es investigar, mis acciones han apuntado a lo que plantea Frigerio (2012), con respecto a que la 

investigación tiene que ver con la noción de experiencia, el cual sugiere saber distinguir entre 

“Erlebnis” y “Erfahrung”. El primero refiere acerca a la experiencia como marca e impacto y la 

segunda son los efectos de haber experimentado. “hacer de aquello que marcó, un impacto, hacerse 

cargo de los efectos y también de los afectos de haber experimentado” (p. 5). 
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Este tipo de investigaciones se nombra de diferentes formas, para 

simplificar, enunciemos como investigación sobre la propia práctica. Se 

caracteriza por retomar como objeto privilegiado la práctica pedagógica de 

quienes hacen la investigación e implica una decisión explícita de 

compromiso con la transformación de la realidad existente, hecho que las 

diferencias de las investigaciones del primer tipo, en las cuales ésta no es 

la decisión subordinante. Esta decisión de base le otorga ciertas 

características y condiciones a la naturaleza misma de la investigación y a 

los sujetos que la adelantan. (Pérez, 2003, p. 3). 

 

Teniendo en cuenta la trayectoria de mi viaje y la construcción del concepto de 

investigación a partir de la experiencia, mi postura ante esta fue que la investigación parte de la 

necesidad voluntaria de hallar respuestas, debe afectar al investigador en tal manera se apasione en 

buscar, aprender, construir, narrar las experiencias, describir los hallazgos, buscar posibles 

soluciones y ponerlas en práctica. 

 

Enfoque 

 

Esta investigación estuvo orientada bajo el enfoque cualitativo, el cual reconoce a las y los 

participantes como ponentes activos centrales de la investigación, teniendo en cuenta como eje 

fundamental la interacción continua y asertiva. Álvarez y Álvarez (2014), mencionan que el 

“Paradigma cualitativo o interpretativo, plantea el no reducir el proceso de investigación al puro 

hecho de cuantificar y controlar, reconociendo a través del acto comunicativo y ético, en una 

relación cara a cara, lo que es investigado” (p. 9). Lo anterior se evidenció con la relación entre el 

investigador y lo investigado, a pesar de las circunstancias en el marco de la pandemia SARS 

Covid-19, que obligó a cambiar la dinámica de encuentros presenciales por encuentros remotos; 

así mismo se tuvo en cuenta la opinión de cada uno, de cada una y el contexto donde se 

desenvolvían. 

 

Uno de los rasgos del enfoque cualitativo es la observación del contexto en el que se 

despliega la investigación; por ello, este proyecto se realizó a partir de las comprensiones de la 
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realidad de una estudiante sorda en el ámbito educativo; por ende, se tuvieron en cuenta: la 

comunidad con la que socializa, su opinión frente a las actividades realizadas, las emociones, las 

percepciones, el conocimiento adquirido y la transformación de la realidad del colectivo educativo 

(docentes, directivo docente, estudiantes de curso y familia). 

 

Tipo de investigación 

 

Esta investigación se centró en el paradigma hermenéutico, interpretativo o comprensivo, 

dado que el campo de acción del ejercicio se dio dentro del ámbito educativo, posibilitando a las y 

los participantes a asumir posiciones críticas y reflexivas ante las experiencias vividas. “este tipo 

de estudios se centra en la comprensión de significados en el contexto de los hechos educativos” 

(Álvarez y Álvarez, 2014, p. 28). 

 

De igual manera, con el paradigma hermenéutico se recuperaron las experiencias singulares 

y colectivas de las personas y, con ello, se logró construir comprensiones a partir de saberes, 

reflexiones, emociones y opiniones a favor o en contra de las actividades planteadas. O sea que se 

“permite que los mismos actores visibilicen las inconsistencias y contradicciones de sus 

comunidades y que sean partícipes de las transformaciones proyectadas” (Gutiérrez y Bejarano, 

2018, p. 34). Además; aportó a los y las participantes conocimientos y habilidades pertinentes para 

que continuemos transformando la realidad del contexto en el que habitamos. 

 

Método 

 

El método narrativo se caracteriza principalmente por preponderar la voz viva, la reflexión 

y los significados de la práctica del investigador y de las y los participantes. Bolívar (2019), dice 

que este tipo de métodos son escasos, debido a la poca importancia y la atención hacia otros 

métodos; sin embargo, afirma lo pertinente y acertado de lo narrativo, para conocer de manera 

explícita y amplia el proceso de toda la investigación. 

 

Narrar en la investigación es un acto que va más allá del mero hecho de contar anécdotas, 

este método “es un tipo de reflexión crítica que se puede hacer sobre todos los componentes e 
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interrelaciones de la experiencia; dando cuenta y comprendiendo las situaciones prácticas, los 

modos de definir, entender, valorar y resolver un problema social” (Guiso, 2006, p. 82). De este 

modo, la sistematización minuciosa de las prácticas y sus narrativas fue la manera de construir 

saberes. 

 

La sistematización debe producir una lectura que vaya más allá de los 

relatos de sus actores, que involucra elementos y factores no “previstos” o 

“vistos” por ellos, que complejizan su previa mirada sobre la práctica. Para 

ello, es necesario explicitar y fortalecer los supuestos interpretativos de las 

diferentes perspectivas de actor, así como las bases teóricas de quienes 

realizan la sistematización a través del estudio riguroso, la consulta a 

especialistas y la discusión a lo largo del proceso. (Torres, 1998, p. 5). 

 

Por lo anterior, se hizo necesario en esta investigación recuperar las voces de las y los 

participantes, pero descentrando un poco el discurso oral para extenderlo a lo visual, lo creativo y 

las expresiones gestuales o corporales. Estas, finalmente, fueron las bases para la interpretación de 

los sentires, las dudas, angustias y los conocimientos que llevaron a la construcción de narrativas 

cargadas de saberes. 

 

Recolección y sistematización de la información 

 

El trabajo de campo de esta investigación, fue contemplado en tener continuidad al proceso 

académico de enseñanza de lengua de señas colombiana (LSC), a la estudiante con discapacidad 

auditiva, con la variante de ser compartido a gran escala; pasó de estar encasillada a la formación 

individual de la alumna sorda y sus compañeros y compañeras oyentes de salón a ser socializado 

con la comunidad educativa Paulinista, utilizando con el método narrativo, un conjunto de técnicas 

y herramientas que ayudaron a la difusión, aprendizaje, apropiación de vocabulario y la recolección 

de la información de las y los participantes; aquí se hace necesario mencionar que se recuperó 

narrativas realizadas en el diario de campo del 2018, utilizadas en las dinámicas propias de las 

practicas pedagógicas; previas a la Licenciatura y a la investigación; como herramientas de insumo 

en el proceso de recolección de información. 
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Cabe resaltar que el proceso de investigación pedagógica fue centrado en dar sentido a dos 

objetivos específicos; de los cuales uno de ellos fue: describir los procesos que se han venido dando 

en la inclusión de la lengua de señas colombiana en el centro educativo rural Puquí Abajo del 

municipio de Valdivia. Este interrogante, desplegó la recuperación de la experiencia desde dos 

miradas: la primera, como maestra investigadora, al narrar la construcción de conocimiento a partir 

de lo vivido en el aula de clases con una estudiante sorda; la segunda, por parte de las voces de los 

seres que acompañaron el proceso; a partir de cuatro preguntas orientadoras que permitieron llenar 

de significado la investigación. 

 

Se hace importante mencionar que las voces de todas y todos los participantes fueron pieza 

clave para esta investigación; por lo tanto, el tratamiento ético, se dio a conocer por parte de la 

investigadora de manera verbal y por ende, el consentimiento informado fue aceptado de la misma 

forma por las niños, niñas, maestros, maestras, familias y directivo docente del centro educativo. 

 

Las preguntas fueron orientadas a la recuperación de experiencias de aprendizaje de la 

lengua nativa de los sordos y sordas; a estudiantes, maestras y maestros que fueron partícipes del 

trabajo de campo de la investigación; las cuales fueron las siguientes: ¿Cómo conociste la lengua 

de señas colombiana? ¿Cómo tejería usted el proceso de la lengua de señas que se ha llevado a 

cabo en el centro educativo? A partir de la experiencia con el aprendizaje de la lengua de señas 

colombiana ¿Qué es para ustedes la inclusión? ¿En que se ha convertido para ustedes la lengua de 

señas colombiana? 

 

Estas preguntas obligaron a precisar; algunas actividades que posteriormente llevaron a 

pensar en las técnicas y herramientas utilizadas y de las cuales más adelante hablaré, por lo pronto; 

centraré la mirada en dichas actividades que plantee; para las interacciones comunicativas con los 

seres que participaron en el trabajo de campo y por ende potenciaron el enfoque cualitativo que 

orientó esta investigación. 

 

Las actividades básicamente consistieron en conocer las opiniones, experiencias y saberes 

de las y los participantes en los procesos que se dieron en relación con la enseñanza de la lengua 
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de señas colombiana antes y durante el trabajo de campo. Por lo anterior; las técnicas y 

herramientas para recolectar la información, fueron escogidas; teniendo en cuenta la realidad que 

se vivía con relación a la pandemia desencadenada por el virus Covid-19; por esto se buscó la 

manera de tener las interacciones pertinentes con las y los participantes en el trabajo de campo de 

manera remota. Por tal motivo las siguientes técnicas “buscan provocar relatos de los sujetos 

involucrados para reconocer sus diversas lecturas e identificar temas significativos que articulan la 

experiencia” (Torres, 1998, p. 4). 

 

. Diario de campo: elemento de la maestra investigadora; en el cual plasmó de manera 

anecdótica, los acontecimientos y experiencias de sus años como maestra, que dan cuenta de 

momentos relevantes que atravesó su práctica docente en el aula de clases, incluyendo la de la 

alumna sorda. 

 

. Video: fue una de las herramientas fundantes en el trabajo de campo; puesto que fue el 

medio con el cual se expuso la enseñanza de la lengua de señas colombiana por parte de la 

investigadora a la comunidad educativa. 

 

. Conversatorio: fue la técnica que utilizó el diálogo crítico, argumentado, creativo e 

igualitario entre los y las participantes. fue la manera natural y secuenciada de conocer las 

perspectivas, opiniones o contra versiones de la investigación. 

 

No se puede perder de vista que la tertulia dialógica privilegia la puesta en 

escena de principios dialógicos como el diálogo igualitario, toda vez que 

permite conversar con los demás sin imponer una opinión basada en 

posiciones de poder. Por el contrario, se apuesta por la fuerza de los 

argumentos y se aparta de la verticalidad del poder. (Bejarano y Gutiérrez, 

2018 p. 122). 

 

. Taller: fue la técnica dirigida por parte de la investigadora, en tiempo real, utilizando 

herramientas como plataformas digitales para reuniones remotas con algunos participantes, en el 
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cual se le dio relevancia a la enseñanza de lengua de señas colombiana y a la participación de sus 

actores. 

 

. Producciones escritas: fueron las creaciones escriturales y gráficas que emergieron como 

productos después de los conversatorios realizados con los seres que participaron en la experiencia.  

  

. Bitácora de seguimiento: fueron las consignaciones escritas con mirada reflexiva de la 

investigadora, partiendo de cada una de las experiencias del trabajo de campo, en la cual el objetivo 

fue describir densamente aspectos positivos, negativos, novedades encontradas durante las 

interacciones con las y los participantes. 

 

Las herramientas utilizadas para la investigación fueron: cámara filmadora de celular, 

bitácora, actas, formatos, plataformas virtuales, internet, Google Meet, WhatsApp y minutos de 

celular. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores técnicas y herramientas, configuradas con actividades y 

tiempo pertinentes; fue posible la recolección de la información, aunque hay que dejar claro, antes 

de entrar en nuestro asunto; que a medida que se planteaban y ejecutaban actividades; también 

emergieron otras; debido a la necesidad de abordar las que surgían. 

 

Entonces; para la primera semana de trabajo de campo, comprendida entre la semana del 

19 al 23 octubre de 2020, se hizo necesario recuperar las experiencias en el aula de clases como 

maestra; por eso fue necesario utilizar el diario de campo, como técnica para alimentar el primer 

objetivo de la investigación anteriormente mencionado; así mismo, el abordaje de toda la práctica, 

fue socializada por medio de la conversación con las y los sujetos participantes, en este caso con 

las maestras, maestros, directivo docente y estudiantes de la comunidad educativa, con el fin de 

contar con la disposición, participación crítica, opiniones, sugerencias o contra versiones durante 

el recorrido de lo investigado. 

 

La segunda semana comprendida entre el 26 al 30 de octubre, se desplegaron tres 

actividades, que ayudaron a dar sentido a la pregunta: ¿Cómo conociste la lengua de señas 
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colombiana? Inicialmente; se realizó el envío del primer video, con contenido audio visual de la 

enseñanza de saludos y despedidas en LSC. Es importante mencionar que; paralelo a la 

recuperación de la información con respecto a las preguntas orientadoras, una de las actividades 

rectoras del trabajo de campo fue la continuación de la enseñanza de lengua nativa de sordas y 

sordos, y esta se dio durante todo el trayecto de la investigación.  

 

Seguidamente; se propuso a convocar un conversatorio con las y los sujetos participantes; 

para conocer sus experiencias frente a la pregunta planteada, evocando la memoria y los recuerdos 

en primera instancia y posteriormente al primer video donado por la maestra investigadora; aquí 

fue necesario utilizar dos técnicas y herramientas diferentes para la recolección de la información, 

debido a lo diverso y complejo de la conectividad en tiempos de pandemia. 

 

La tercera actividad, fue propuesta como consecuencia del primer conversatorio; el cual 

surgió a partir de las necesidades del centro educativo, un equipo interdisciplinar conformado por 

maestras y maestros para trabajar en pro de la inclusión, lo cual condujo a dar cuenta de las 

deficiencias, carencias y problemáticas en torno al tema de investigación, y que comparado con el 

deber ser como lo establece la ley, hay un abismo de grandes proporciones comparado con la 

realidad vivida de las estudiantes y los estudiantes en condición de discapacidad.  

 

La actividad consistió entonces; en hacer un conversatorio, por medio de la plataforma 

virtual Meet; con el equipo interdisciplinar de inclusión para organizar información detallada de 

las niñas y los niños con discapacidad, matriculados en el centro educativo, para tener plenamente 

identificada la población vulnerable. De aquí; surgió un formato con el cual se registró la 

información; al cual se denominó como: mapeo. (ver Anexo 2.). 

 

En la siguiente semana, se abordó la segunda pregunta orientadora, de las cuales se 

desplegaron dos actividades. En primer lugar, el video de la investigadora promoviendo la 

enseñanza de lengua de señas colombiana con el tema del abecedario y, en segundo lugar; un 

encuentro sincrónico por medio de llamadas o plataformas de reuniones virtuales, con el fin de 

conversar con las y los participantes acerca del proceso que han llevado a cabo sobre el aprendizaje 

de la lengua nativa de las sordas y sordos. 
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Siguiendo con la dinámica de dar sentido al objetivo específico uno, la semana comprendida 

entre el 9 al 13 de noviembre, se trabajó alrededor de la pregunta: A partir de la experiencia con el 

aprendizaje de la lengua de señas colombiana ¿Qué es para ustedes la inclusión? Con el fin de 

recuperar los saberes y opiniones de las y los sujetos que vivieron la experiencia del aprendizaje 

de la a LSC; por lo que inicialmente se propuso el video como taller dirigido; por parte de la 

investigadora con el tema de los números del uno al cinco, seguidamente dos conversatorios. El 

primero con la intensión de escuchar las voces de las y los participantes con relación a la pregunta 

orientadora anteriormente dicha y el segundo, con el equipo interdisciplinar para analizar las 

situaciones específicas de las niñas y los niños en condición de discapacidad caracterizados en el 

mapeo. 

 

Del 16 al 20 de noviembre, se trabajó la última pregunta orientadora, la cual fue: ¿En que 

se ha convertido para ustedes la lengua de señas colombiana? Desplegó diversas actividades tales 

como: conversatorio con las y los participantes, así mismo con el equipo interdisciplinar de 

inclusión para hacer los reportes correspondientes al sistema integrado de matrícula (Simat), de los 

y las estudiantes en condición de discapacidad encontrados en el mapeo; de igual manera hubo una 

producción escrita a manera de petición, dirigida a la alcaldía municipal de Valdivia, con el 

objetivo de gestionar la brigada de salud con especialistas en el tema, con recursos municipales y 

focalizada en la vereda la Paulina; con la intensión de que las familias de los y las estudiantes 

caracterizados, les fuera más fácil el desplazamiento para tal fin.(ver Anexo 3.). 

 

El trabajo realizado también fue impulsado por la normativa colombiana en término de 

inclusión, puesto que en el decreto 1421 de 2015, resalta la responsabilidad de los docentes y las 

instituciones educativas a emitir los reportes de alertas necesarias de los y las estudiantes con 

posibles trastorno o discapacidad no diagnosticada. 

 

La siguiente semana, del 30 de noviembre al 4 de diciembre, se realizó un taller con el 

equipo disciplinar, donde se expuso el decreto 1075; el cual revela información acerca del servicios 

de apoyos pedagógicos; a partir de la discusión generada por el análisis del documento, surge la 

necesidad de hacer otra petición a la alcaldía municipal; en este caso, para solicitar un docente de 
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apoyo itinerante; al cual tenemos derecho por la cantidad de estudiantes en condición de 

discapacidad registrados en el Simat. (ver Anexo 4.). 

 

Continuando con el segundo objetivo específico; el cual propuso recoger lo que piensa y 

siente la comunidad educativa, en relación con la experiencia de la inclusión de la lengua de señas 

colombiana; al igual que el primer objetivo, desplegó otras preguntas orientadoras que ayudaron a 

dar sentido y significado a la investigación; las cuales fueron: ¿Cómo te sentiste aprendiendo la 

lengua de señas colombiana? ¿Qué piensas acerca del aprendizaje de la inclusión y la lengua de 

señas colombiana? ¿Cómo puedes describir tu experiencia en relación con el aprendizaje de la 

lengua de señas colombiana? 

 

La primera semana de recolección de información de este segundo objetivo, que 

comprendió la semana los días del 8 al 12 de febrero de 2021, se realizó con un taller en 

multiconferencia con el equipo interdisciplinar de inclusión de la escuela la Paulina, la herramienta 

utilizada para tal fin fue Google Meet, en el encuentro salió a relucir la primera pregunta 

orientadora que ayudo a escuchar las voces de los maestros y maestras con respecto a estas. 

 

En el taller, se hizo un estímulo a la memoria, recordando el abecedario en lengua de señas 

colombiana. La dinámica consistió en mostrar la seña de la letra, cada participante la realizaba del 

otro lado de la pantalla, algunos mostraban de manera correcta; pero otros no; en cambio tenían 

dudas al respecto, las cuales eran expresadas y aclaradas. Esta misma actividad, fue orientada por 

medio de grupos de WhatsApp a estudiantes, maestros, maestras y madres de familia, quienes 

también donaron sus sentires ante el aprendizaje adquirido en el recorrido de la investigación. 

 

La segunda pregunta que orientó la búsqueda del sentido al objetivo planteado, la cual fue 

¿Qué piensas acerca del aprendizaje de la inclusión y la lengua de seña colombiana? se dio durante 

los días del 15 al 19 de febrero y las resonancias de esta, se recolectó a partir de un conversatorio 

con estudiantes, maestros, maestras y familias. Por medio de plataforma para reuniones virtuales y 

llamadas telefónicas. 
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Partiendo de las experiencias de los videos compartidos, de la enseñanza de lengua de señas 

colombiana, se realizó llamadas telefónicas con la intensión de conversar un poco acerca de esas 

experiencias que han tenido los y las participantes en relación con el trabajo de campo; para 

recuperar variedad de palabras que describen sus sentires. 

 

Durante las semanas del 22 de febrero al 5 de marzo de 2021; se realizó finalmente la tercera 

pregunta que orientó la búsqueda del sentido al objetivo planteado, ¿Cómo puedes describir tu 

experiencia en relación con el aprendizaje de la lengua de señas colombiana? Así mismo se 

desplegaron diversas actividades como: taller dirigido por medio del video, esta vez con lugares en 

LSC; los conversatorios con la comunidad educativa; para escuchar las descripciones de sus 

experiencias frente al saber adquirido de la lengua de señas colombiana, durante el trabajo de 

campo; de igual manera se realizó conversatorios con líderes sociales, (conservando las medidas 

de bioseguridad) de las veredas Puquí, el Quince y la Paulina; con el fin de que se unieran a 

potenciar las peticiones realizadas por el equipo interdisciplinar. 

 

Finalmente; el director del plantel educativo logra agendar una cita con la alcaldesa, con el 

fin de tocar las necesidades de las sedes; sin embargo, por razones desconocidas fue cancelada y 

reagendada para otra fecha. A pesar de participar de la reunión como líder del equipo 

interdisciplinar para alzar las voces de las niñas y los niños en condición de discapacidad, estas no 

fueron plenamente escuchadas; por lo tanto, se procedió a radicar dos derechos de petición, con el 

objetivo de visibilizar y hacer valer por medio de las leyes, los derechos de la población Paulinista. 

 

Solo un derecho de petición fue respondido dentro del plazo que dispone la ley, un máximo 

de quince días hábiles, el cual correspondió a la brigada de salud, que sería realizada en el mes de 

abril, del presente año; sin día especifico. 

 

Al igual que en el primer momento; se utilizaron técnicas como: el taller, conversatorios, 

llamadas telefónicas, reuniones en plataformas virtuales, producciones escritas, bitácora de 

seguimiento y herramientas como: cámara del celular, minutos de celular, Google Meet, WhatsApp 

y actas. 
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Durante el recorrido de la investigación académica, se vislumbraron situaciones difíciles y 

satisfactorias, las cuales considero como logros.  

 

Es sabido que en todos los momentos de la vida, se presentan obstáculos, desafíos, e 

inconvenientes y en esta investigación no fue la excepción; puesto que hubo una serie de 

dificultades que fueron surgiendo en la medida que se avanzaba; pero dieron pie para pensar en la 

solución adecuada, como fue el caso de las irregularidades en el sistema integrado de matrícula 

(Simat), en la cual se dejó ver la poca preocupación por parte del área administrativa, por hacer los 

reportes correspondientes a las y los estudiantes con diagnóstico médico; sin embargo, esta 

situación, tiene una explicación y es que los y las funcionarias contratados para este cargo, no 

cuentan con conocimientos previos acerca de la plataforma de matrículas y cuando adquieren dicha 

habilidad, la categoría de la inclusión no se ve reflejada. 

 

Por lo anterior; se puede deducir que hemos sido invisibles para los entes territoriales, por 

la falta de información reportada oportunamente en plataformas gubernamentales; es por esto la 

nula ayuda en materiales de apoyo, recursos humanos pertinente, como lo son psico orientadores o 

docentes de apoyo y capacitaciones. 

 

Otra situación difícil fue encontrar estudiantes con discapacidad visibles, como sordera, 

discapacidad física, síndrome de Dwom, sin diagnósticos médicos que den cuenta de la condición 

de cada estudiante; las razones se le deben a las precarias situaciones económicas de las familias 

campesinas; quienes a duras penas trabajan para el sustento alimenticios de sus hijos. Obtener un 

diagnóstico médico para la discapacidad o trastorno, representa gastos en viajes, estadías y 

alimentación en ciudades como Medellín, en donde están los profesionales que pueden hacer la 

valoración pertinente para cada caso; pero, lamentablemente son rubros que ellos no pueden 

costear. 

 

Así mismo; se presentó dificultades con algunos docentes, quienes no asumieron el 

compromiso de realizar, ni practicar la lengua de señas que se donaba por medio de videos, ni 

tampoco brindaron la información necesaria, ni pertinente que se solicitaba; para hacer la 

construcción de la identificación de estudiantes con posibles trastornos, condición de discapacidad 
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visible no diagnosticada y con diagnóstico. Por lo anterior; teniendo en cuenta la opinión de López 

(2011), enfatiza en que una de las barreras que impiden la escuela inclusiva, la causan los y las 

docentes. “sus creencias, sus actitudes y sus acciones pueden generar un contexto favorable o no 

hacia la inclusión”. (p. 47). 

 

Por lo anterior, puedo aseverar, que el autor es asertivo en su afirmación; puesto que es muy 

real, la gran indiferencia de algunos colegas, con respecto a las categorías de diversidad e inclusión 

en el aula de clases, la cual, fue expuesta con una actitud poco apropiada, alejada del objetivo del 

trabajo de campo. 

 

La anterior dificultad; no se evidenció solo por parte de los y las docentes; también se 

evidenció por parte de la entidad territorial certificada, la alcaldía, debido a la poca atención que le 

brindó a las solicitudes enviadas, por lo tanto, dejó ver la poca celeridad en los procesos inclusivos, 

que adelantan personas externas; al punto que para ser escuchados, hubo que recurrir a derechos 

de petición, como estrategia, para alzar las voces de personas de aquellos y aquellas estudiantes 

que merecen la atención, para mejorar en algún aspecto su calidad de vida.  

 

Por otro lado, se evidenció la poca apropiación que tenemos la comunidad educativa en 

general, con historia, conceptos, actualización del término de la inclusión, por este 

desconocimiento se cae en el error de etiquetar a las personas con alguna condición de 

discapacidad, de manera despectiva, poco apropiada, dejando de lado el lenguaje inclusivo que 

lleve al respeto por la diferencia. 

 

Y con respecto a las herramientas utilizadas, no fueron la excepción, debido a la utilización 

masiva de las redes de internet, en ocasiones las reuniones sincrónicas por medio de plataformas 

como Meet, se veían interrumpidas por caídas del sistema. En cuanto a la comunicación con las y 

los participantes que se encontraban en la zona rural, la conexión era nula, por esto los encuentros 

eran asincrónicos por grupos de WhatsApp y en muchas ocasiones, los datos móviles no les 

alcanzaban para descargar videos e informaciones.  
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Ahora, miraremos los aspectos positivos, asumidos personalmente como logros alcanzados, 

durante el recorrido del trabajo de campo, en primer lugar, fue la aceptación y el compromiso que 

asumieron la mayoría de los docentes y el directivo docente con respecto a la investigación, fueron 

parte importante de las voces que construyeron el proceso de la enseñanza de lengua de señas 

colombiana en el centro educativo. 

 

Otro logro visible, fue la apropiación de vocabulario básico de lengua de señas colombiana 

en su mayoría de los y las estudiantes, docentes y familias, asumiendo la importancia de cerrar la 

brecha de comunicación entre personas sordas y oyentes. Aquí se pudo notar la empatía, de los y 

las participantes, colocándose en el lugar del otro y a partir de allí, aprender, convirtiendo esto en 

un acto de solidaridad y respeto por el otro o la otra. 

 

Así mismo, otro aspecto positivo que se logró fue ver el mismo sentir de varios compañeros 

y compañeras docentes, ante situaciones existentes dentro de las sedes educativas con respecto a la 

violación de los derechos a estudiantes en condición de discapacidad, por el desconocimiento de la 

norma, por ende, surgió el equipo interdisciplinar de inclusión, con el objetivo de velar y proteger 

los derechos vulnerados de esta población. 

 

Además; este equipo, rastreó por medio de un formato especial los estudiantes con 

discapacidad diagnosticada, sin diagnóstico y con signos de alertas para ser valorados como lo 

indica la norma en el decreto 1421 de 2017, así mismo organizó los reportes correspondientes en 

el Sistema integrado de matrículas (Simat), quedando esta actualizada. 

 

De igual manera, logramos construir peticiones, basados en la norma, solicitando brigadas 

de salud, para valoración y atención pertinentes de estudiantes caracterizados y, además, 

solicitamos un docente de apoyo itinerante, con el objetivo que nos oriente en planeación de clases 

con el enfoque inclusivo, teniendo en cuenta instrumentos como el Diseño universal de aprendizaje 

(DUA) y el Plan individual de ajustes razonables (Piar); para el mejoramiento de nuestras prácticas 

de aula. 
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Por lo anterior y después de mucho esperar y socializar de manera presencial con 

funcionarios de la alcaldía municipal, se logró conseguir la brigada de salud para la valoración con 

médico general, para iniciar los procesos de remisión correspondientes, acompañados de otras 

dependencias como salud oral y psicología. 

 

Además, de la concientización a la secretaría de educación municipal, la necesidad de un 

docente de apoyo que existe y que solo acompañaba procesos inclusivos para dos de las tres 

instituciones que hay en el municipio, se logró la solicitud por parte de la dependencia 

correspondiente, hacer saber a la entidad contratante del maestro de apoyo, de que mirara la 

necesidad que tenemos y ampliara el contrato del docente, para que pueda compartir sus 

conocimientos con los y las docentes paulinistas. La respuesta al requerimiento con respecto al 

docente no fue la que esperábamos; argumentaron cuatro rutas de acción que tiene el programa, de 

las cuales, algunos docentes participamos de una: talleres sobre diversidad y aseguraron el 

acompañamiento, a todos los procesos inclusivos a llevar a cabo en el CER. pienso que trasmitir 

nuestra necesidad fue un gran logro. 

 

Cuadro 1. 

 

Articulación de la experiencia 
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Fuente: propia de la maestra. 

 

Tabla 1. 

 

Cronograma de actividades 

 

Objetivos 

específicos  

Preguntas Actividades Fechas Técnicas  Herramientas 

Describir los 

procesos que se 

han venido 

dando en la 

inclusión de la 

lengua de señas 

colombiana en 

el centro 

educativo rural 

Puquí Abajo del 

municipio de 

Valdivia. 

 

 

 ¿Cómo 

conociste la 

lengua de señas 

colombiana? 

 

experiencia de la 

maestra 

investigadora. 

 

Socialización de 

actividades ante 

docentes y padres de 

familia. 

 

 

 

 

19-23 octubre 

de 2020 

Diario de campo 

 

Conversatorio 

online. 

 

Producciones 

escritas 

 

 

Bitácora de 

seguimiento 

cámara celular 

 

plataforma digital para reuniones 

 

Acta de conformación. 

 

Formato 

 

¿Cómo 

conociste la 

lengua de señas 

colombiana? 

Video de lengua de 

señas colombiana 

básica. (saludos y 

presentación) 

 

Conversatorio con las 

y los participantes 

acerca del 

aprendizaje de LSC. 

 

conversatorio 

del formato para la 

búsqueda de niños y 

niñas con 

discapacidad 

diagnosticada o 

evidente. 

26-30 octubre 

de 2020 

Video 

 

Conversatorio 

 

 

Bitácora de 

seguimiento 

 

 

Cámara filmadora del celular 

 

Plataformas para reuniones 

virtuales, MEET 

 

Formato de sondeo 

 

Acta de reunión. 
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¿Cómo tejería 

usted el 

proceso de la 

lengua de señas 

que se ha 

llevado a cabo 

en el centro 

educativo? 

Video de lengua de 

señas básica. (el 

abecedario) 

 

Conversatorio con 

llamadas telefónicas 

a colegas para 

realizar la segunda 

pregunta. 

3- 6 de 

noviembre 

2020 

Video 

 

Conversatorio 

 

Plataforma de 

reuniones virtuales  

 

Llamadas telefónicas 

Bitácora de 

seguimiento 

Cámara filmadora del celular. 

 

Google MEE 

 

Minutos de celular 

 A partir de la 

experiencia con 

el aprendizaje 

de la lengua de 

señas 

colombiana 

¿Qué es para 

ustedes la 

inclusión? 

 

 Video de lengua de 

señas básica. 

(números de 1-5) 

 

Conversatorio con el 

equipo 

interdisciplinar para 

analizar situaciones 

específicas de los y 

las estudiantes con 

diagnósticos y hacer 

las respectivas 

gestiones para 

mejorar la calidad de 

su educación. 

9-13 de 

noviembre de 

2020 

Video 

 

Conversatorio 

 

bitácora de 

seguimiento 

Cámara filmadora celular 

 

Plataforma para reuniones 

virtuales 

 

Actas 

 

Bitácora  

¿En que se ha 

convertido para 

ustedes la 

lengua de señas 

colombiana? 

 

Conversatorio con 

comunidad 

participante y equipo 

interdisciplinar 

 

Reportar en el Simat 

los niños con 

Diagnóstico y 

discapacidad 

evidente. 

 

Producción textual de 

la petición a 

secretaria de 

gobierno, educación y 

salud municipal 

16-20 de 

noviembre de 

2020 

conversatorio 

 

 

Bitácoras de 

seguimiento. 

Plataformas virtuales 

 

Actas  

 

Bitácora  
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  Reunión con equipo 

interdisciplinar 

30 

noviembre- 4 

de diciembre 

2020 

Multiconferencia 

 

Bitácora de 

seguimiento 

Plataformas virtuales 

 

  Análisis de las 

gestiones realizadas 

7-15 de 

diciembre 

2020 

Bitácora de 

seguimiento 

Bitácora 

Recoger lo que 

siente y piensa la 

comunidad 

educativa, en 

relación con la 

experiencia de la 

inclusión de la 

lengua de señas 

colombiana. 

 

¿Cómo te 

sentiste 

aprendiendo la 

lengua de señas 

colombiana? 

Taller de señas básico. 

(Presentación), grupo 

interdisciplinar de 

inclusión. 

 

Conversar con los 

participantes de la 

comunidad  

8 al 12 de 

febrero 2021 

Taller 

 

Bitácora de 

seguimiento 

Aplicación Meet 

 

 

bitácora 

 

¿Qué piensas 

acerca del 

aprendizaje de la 

inclusión y la 

lengua de señas 

colombiana? 

 

 

Conversar por medio 

de llamadas telefónicas 

con los participantes de 

la comunidad. 

15 al 19 de 

febrero 2021 

 

 

Conversatorio 

 

Bitácora de 

seguimiento 

 

Minutos de celular 

 

bitácora 

 

 ¿Cómo puedes 

describir tu 

experiencia en 

relación con el 

aprendizaje de la 

lengua de señas 

colombiana? 

 

Taller con Video de 

Lengua de señas 

básica. (lugares) 

 

Conversar por medio 

de llamadas telefónicas 

con los participantes de 

la comunidad 

 

Conversatorio con 

líderes sociales de las 

veredas. 

 

Producción escrita: 

Derecho de petición 

ante alcaldesa y 

secretaria de gobierno 

del municipio de 

valdivia 

 

22 de febrero al 

5 de marzo 

2021 

 

Conversatorio 

 

Producción escrita 

 

Bitácora de 

seguimiento 

 

Minutos de celular. 

 

Google Meet  

 

Derecho de petición 

 

bitácora 

 

Fuente: propia de la maestra. 
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La práctica pedagógica como investigación 

 

El pensar en sistematizar siempre genera un poco de temor; debido a la rigurosidad de la 

construcción escrita; la cual no se queda en la descripción generalizada de lo investigado; sino que 

va más allá de lo anecdótico o detallado, sobrepasa los límites de la narración y surge el darme 

cuenta del concepto errado, que asumía acerca de esta categoría ordenadora. La sistematización de 

experiencias debe ser atravesada por la interpretación, análisis crítico de las experiencias, a partir 

de la escucha acertada de las voces participantes en la práctica del quehacer como maestros y 

maestras. De acuerdo con Ghiso (2019), esta práctica “busca que los sujetos sean dueños de sus 

propias acciones, lo que significa apropiarse del papel de autores y de creadores. Es por ello por lo 

que necesitan reconocer fragilidades, riesgos, tensiones y conflictos en su propio quehacer” (p. 87). 

 

“El sujeto que sistematiza es un sujeto en relación, su práctica social o educativa la 

construye en relación y cobra sentido en ésta” (Ghiso, 2006, p. 6). La anterior afirmación muestra 

la investigación con la relación de la realidad de un contexto que tiene la necesidad de ser 

visibilizado, el cual, el sujeto que sistematiza asume el desafío de configurar el entorno social, ético 

y político; desde la práctica pedagógica, la cual se “concibe como una acción intencionada de 

formación” (Ortega, 2019), que despliega la interacción, a partir de diversas posiciones con sigo 

mismo, los otros, las otras y lo otro, lo cual se problematiza y transforma con acciones y exigencias 

mismas de la realidad. 

 

La práctica posibilita una relación con los otros y consigo mismos frente a 

los múltiples saberes Que la constituyen: saberes disciplinares, escolares, 

específicos, de contexto y, fundamentalmente, unos saberes de vida. estos 

saberes construidos y por construir permiten tejer el vínculo pedagógico. 

(Ortega, 2019, p. 29). 

 

Entonces, pensar en sistematizar es asumirse en el papel de escritor o escritora de nuestra 

practica pedagógica; esta, pensada inicialmente desde los relatos que surgen de lo no cotidiano, lo 

diferente que emerge en el aula de clases; pero que dejan inquietudes frente al acto pedagógico. 

Contreras (2016), afirma que los relatos de experiencia "son también la oportunidad de abrirse a lo 

vivido para hacer de ello experiencia, esto es, para dejarse afectar por lo que nos pasa en nuestras 
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clases con nuestros estudiantes y para hacer algo con ellos” (p. 23). El relatar experiencias, empieza 

por la narración de lo que vivimos, acompañado de cuestionamiento de la práctica misma y del 

pensar siempre como mejorarla. “Son relatos para abrirse a un pensamiento necesario, cuando 

nuestro pensar anterior se nos muestra insuficiente, cuando la nueva experiencia de vida que supone 

el presente nos requiere un nuevo pensar”. (Contreras, 2016, p. 23). 

 

Ahora bien, la exploración de los relatos de experiencia muestra el camino de la 

investigación, ya que este ejercicio no se trata solo de escribir lo que nos pasa; sino más bien de 

escudriñar e indagar lo implícito del asunto desde la lectura de la realidad que vive cada contexto. 

Ghiso (2006), expresa que: 

 

Reconocer esto genera un conocimiento mucho más crítico, superando los 

saberes intuitivos, asistemáticos y normativos. Por ello descubrir, en la 

práctica, el rigor mayor o menor con que en ella nos aproximamos a los 

objetos, de la realidad sobre la que actuamos, es lo que nos dará un 

conocimiento cada vez más crítico, superando el puro saber hecho de 

experiencia. (p. 81). 

 

“Aunque la educación se materialice en prácticas y vivencias concretas, su sentido de 

realidad no depende sólo de “lo que hay”, no es sólo el conjunto de cosas que ocurren o que se 

hacen”. (Contreras, 2016, p. 18). Por eso, la realidad se debe leer desde varias dimensiones, que 

articulen todos los tipos de relaciones posibles que la configuran, como lo plantea Cardona (En 

proceso de publicación): 

 

Dimensión política: relaciones de poder. 

Dimensión social: relaciones, a partir de las formas de organización. 

Dimensión cultural: relaciones, a partir de la diferencia radical (cada 

cultura es un mundo diferente, no simplemente diferente). 

Dimensión económica: relaciones de extracción, producción, intercambio, 

distribución y consumo de bienes y servicios. Al respecto vale anotar la 
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emergencia de una tensión a esta dimensión que permitiría hablar de una 

Dimensión ecosímica1 

Dimensión ambiental: relaciones con el entorno. Sin embargo, al igual que 

con la dimensión anterior, valdría girar la mirada hacia una Dimensión 

ecosófico que nos permitiera abrir su horizonte de relaciones a las dadas 

entre lo humano, lo no humano y la vida, en todas sus complejidades. (pp. 

5-6). 

 

La práctica pedagógica se trata, desde luego, de tejer saberes nuevos partiendo de las 

narrativas de relatos de experiencias y el acontecer real e inmediato que se vive en nuestros 

contextos educativos: “Puesto que la educación, debe partir de la realidad, el campo pedagógico es 

un gigantesco dispositivo de producción de realidad, de una cierta realidad” (Bárcena, Larrosa y 

Mèlich, 2006, p. 246). Por ende, el acto pedagógico emerge de la necesidad real en todas sus 

dimensiones, como lo plantea Cardona (En proceso de publicación), al darnos cuenta y dar cuenta 

a partir de nuestras prácticas y en esa misma dinámica de exploración y búsqueda de respuestas, 

ayuda a determinar lo que cada sujeto de la educación necesita aprender, por medio de la 

investigación. 

 

Por tanto; reflexiono teniendo en cuenta mi práctica como maestra, es importante 

mencionar que no había tenido un acercamiento a sistematizar experiencias; quizás, mi relación 

con el tema no superó el mero hecho de describir; sin embargo el tener la posibilidad de afrontar 

el desafío, en esta investigación, lo asumo como la oportunidad de tomar la posición del viajero; 

como lo resalta Piglia (2005), para iniciar con la recuperación de lo vivido, articulado con las 

dimensiones de la realidad, transformarlo en narración y reflexiones críticas, generando desde la 

 
1 Esta se debe a “Miguel Guayra Calapy —dirigente indígena de Cotacachi, Ecuador—; término útil y con enorme 

potencial a la hora de dar cuenta de fenómenos y acontecimientos económico/culturales singulares y diferenciales, los 

cuales no pueden encuadrarse en las viejas denominaciones que aún integran la política hegemónica del nombrar o la 

‘política general de verdad’. Frente a esta suerte de cansancio de la gramática, y en la búsqueda de expresiones que 

contengan nuestras historias y que permitan pensarnos a través de la experiencia, Miguel ha aportado la expresión 

“ecoSImías”, referida a un fenómeno y a una categoría analítica de importancia [...], cuyo significado tiene relación 

con una forma de etimología popular que asume la economía, en tanto negación de lo mío o de lo nuestro, evidenciando 

claramente cómo, no sólo el capitalismo sino ante todo la economía, son maneras de ‘acumulación por desposesión’. 

De ahí que una nueva forma de nominación y reivindicación en este campo tiene que ver con el tránsito de la ecoNOmía 

a las ecoSImías, las que en su diversidad no sólo dan cuenta de variaciones semánticas sino ante todo de procesos de 

(re)apropiación de lo nuestro, como de numerosos y significativos intercambios vitales, realizados a través de 

cooperaciones múltiples y en contextos andinos de diferencia, singularidad y heterogeneidad.” (Quijano, 2012, p. 26). 
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practica en el aula, conocimientos teóricos propios y por ende busque transformar el saber en el 

contexto donde nos desenvolvemos. Por lo anterior; puedo afirmar que esta investigación me dejó 

escuchar a los que se comunican con las manos a pesar de haber sido atadas por la indiferencia y 

deseo que otras personas también los escuchen. 

 

Esta investigación llenó de significados toda la información recolectada a partir de la 

observación y análisis de opiniones, sentimientos, contradicciones y emociones de los 

participantes. “Busca producir un relato descriptivo de la experiencia; una reconstrucción de su 

trayectoria y complejidad a partir de las diferentes miradas y saberes de sus protagonistas y de otros 

sujetos que tengan-algo que decir sobre la práctica. (Torres, 1998, p. 4). La sistematización fundó 

un sentido de identidad única a la investigación, debido a que se desplegó desde el contexto cultural 

los saberes y experiencia de quienes participaron. 

 

Entonces, al atrevernos a relatar nuestra experiencia, me detengo a pensar en el compromiso 

ético que adquirimos en el momento en que tomamos la decisión de ser maestros y maestras, debido 

a que va más a allá del deber de ejercer la profesión; sino más bien como acto de responsabilidad 

con los y las demás. 

 

Retomando a Larrosa (2006), cuando habla de la experiencia como algo que nos pasa, que 

llega a apasionarnos a tal punto que logramos de algún modo transformar la realidad que se vive, 

personalmente, me dispuse a emprender el viaje, como lo aborda Piglia (2005); el cual alude al 

viajero como “alguien que sale del mundo cotidiano, va a otro lado y cuenta lo que ha visto, la 

diferencia” (p. 1). Ya era hora de salir de mi zona de confort, encontrar nuevas cosas y contar mi 

propia historia. La cual me llevó a dejar de reproducir en nuestros contextos prácticas de aula 

basadas en realidades remotas para intentar la construcción de saberes nuevos; a partir de la 

investigación que emergió de mi experiencia. 

 

Mi práctica pedagógica como investigación se desplegó con la convicción del aprendizaje 

equitativo, a partir de diálogos entre pares, conservando siempre una relación de poder horizontal, 

valorando la participación de cada sujeto, reconociendo y respetando las ideas, pensamientos y 

actos de cada una de las experiencias como donativo importante en la construcción de saberes.  
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Referentes de pensamiento 

 

Para abordar este apartado, fue necesario volver a las lecturas críticas que han hecho 

diversos autores y autoras, con respecto a la categoría ordenadora del pensamiento con la cual se 

teje mi pregunta de investigación y permite vislumbrar epistémicamente categorías teóricas 

emergentes. 

Consecuencia 

 

La palabra consecuencia, etimológicamente tiene su origen en la expresión 

latina consequentia, formada de la raíz con que significa 'conjuntamente' y sequi, que significa 

seguir. (RAE, 2020, web); teniendo en cuenta el origen de esta categoría, Pérez y Merino 

(2008), la definen como “aquello que supone el resultado o el efecto de algo previo. Existe una 

correspondencia entre la consecuencia y el hecho que la genera”. (p. web). 

 

Así mismo, el diccionario de Significados (2019), agrega que “toda acción tiene por 

efecto una consecuencia, sea de tipo positiva o negativa. En términos humanos y sociales, los 

individuos son responsables por las consecuencias de sus actos o decisiones” (p. web). 

 

En torno a la educación, Luengo (2004), plantea que: “el aprendizaje es un efecto de la 

educación” (p. 42). a partir de esta premisa, se empieza a pensar en los efectos que traería consigo 

la enseñanza de la lengua de señas en una escuela rural, sin intérprete, ni modelo lingüístico; solo 

con el aprendizaje autónomo de una maestra, a partir de la necesidad de comunicación con su 

estudiante sorda; pero con la intensión de donar su poco o mucho conocimiento de la lengua de 

señas nacional, para ir disminuyendo las barreras de comunicación. 

 

Inclusión 
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Ahora, para acercarnos a los sentidos de la inclusión, partimos de los conceptos empleados 

por organizaciones gubernamentales y tejimos relaciones con planteamiento venidos de miradas 

investigativas, en torno al tema. Para la Unesco (2008), la inclusión es concebida como: 

 

Un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las 

necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en 

el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la 

exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior implica cambios 

y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados 

en una visión común que abarca a todos los niños en edad escolar y la 

convicción de que es responsabilidad del sistema educativo regular educar 

a todos los niños y niñas. (p. 8). 

 

Molina (2008), define el concepto de esta gran categoría, desde el punto de vista de la 

discapacidad, como: 

 

Un medio para asegurar que los estudiantes con discapacidad disfruten de 

los mismos derechos que los demás estudiantes. Es un proceso que 

demanda la participación y transformación genuina de la comunidad e 

implica que las minorías no sean discriminadas en razón de sus diferencias. 

(p. 150). 

 

A esto se añade la postura de la investigadora Arnaiz (1996), cuando señala que la inclusión 

es “un proceso de adaptación que se encuentra constantemente en evolución” (p. 4).  

 

Las afirmaciones de Arnaiz (1996), son reflejadas en la construcción creciente del concepto 

de la categoría de inclusión, haciendo que tenga significado más completo y justo, tal como lo 

declaró Rodríguez (2020), consejero nacional de educación y presidente de Pro-Inclusión en 

Portugal de la Unesco, en la celebración del Dia Internacional de las Personas con Discapacidad: 

“La inclusión es un derecho humano y es la mejor manera de luchar contra las desigualdades” (p. 

web); a esto; la subdirectora general de esta organización, Giannini (2020), añade la 
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responsabilidad directa que tiene la educación con respecto al tema “La inclusión ya no es un 

llamamiento a un enfoque de talla única, sino a una transformación de la filosofía y de la práctica 

educativa”. (P. web). 

 

De igual manera, el Ministerio de educación nacional (s.f.); define la inclusión, teniendo en 

cuenta las orientaciones de la Constitución política de Colombia, partiendo de la categoría de 

diversidad, como: 

 

Proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente 

a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de 

los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es 

promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma 

edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión 

alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los apoyos 

y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de 

prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el 

entorno educativo.(p. web). 

 

Para los autores Granada, Pomés y Sanhueza (2013), conceptualizan la categoría de 

inclusión como: 

 

Un conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que 

limitan el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. Sus 

dimensiones incorporan la cultura, política y práctica. Dentro de la cultura 

se plantea una comunidad escolar con valores y creencias compartidos y 

orientados a que todos aprendan, implicando a la escuela en su conjunto; 

estudiantes, miembros del consejo escolar y familias. (p. 52). 

 

El pensar en inclusión, implica abordarla desde diversos ámbitos, sobre todo en el de la 

educación, debido a que es el espacio ideal para empezar a gestar procesos inclusivos, haciendo 
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cambios sociales, culturales y políticos; Tal cual lo afirma Calderón (2012), cuando hablar de 

inclusión se trata: 

 

Al hablar de inclusión no solo nos referimos a introducir a un niño a un 

aula regular, simplemente para que no esté solo con niños especiales en un 

centro especial, sino a mirar más allá y hacer un plan para que esté incluido 

con los niños regulares para que también tenga un desarrollo óptimo en el 

aspecto cognitivo. (p. 47). 

 

En este mismo sentido las escuelas tienen una responsabilidad amplia con respecto al tema 

como lo expresan: Hernández y Tobón, (2016), “La inclusión significa que los centros educativos 

se comprometan a realizar un análisis crítico sobre lo que se puede hacer para mejorar el 

aprendizaje y la participación de todo el alumnado en la escuela y en su entorno” (p. 407). 

 

De este mismo modo, los autores: Martín, González, Navarro y Lantigua (2017), proponen 

el concepto de inclusión, en relación con la escuela, diciendo: 

 

Supone la aceptación de todos los escolares, exige la transmisión de nuevos 

valores en la escuela; implica incrementar la participación activa (social y 

académica) de los escolares y disminuir los procesos de exclusión; supone 

crear un contexto de aprendizaje inclusivo desarrollado desde el marco de 

un currículo común; exige una profunda reestructuración escolar que debe 

ser abordada desde una perspectiva institucional; es un proceso inacabado, 

en constante desarrollo, no un estado. (p. 6). 

 

La inclusión la resalta Cedeño (2005), psicopedagoga y asesora de MEN, quien asume que: 

“todos somos únicos en capacidad y valía, que toda persona puede aprender. Todos tenemos algo 

que aportar. Es la responsabilidad y la oportunidad de ofrecerle a cada persona la ocasión de aportar 

algo, de pertenecer” (p. 2); además piensa que: 
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Una actitud que engloba el escuchar, dialogar, participar, cooperar, 

preguntar, confiar, aceptar y acoger las necesidades de la diversidad. 

Concretamente, tiene que ver con las personas, en este caso, las personas 

con discapacidad, pero se refiere a las personas en toda su diversidad. 

(Cedeño, 2005, p.2). 

 

De acuerdo con lo abordado por los autores mencionados, se hace necesario enfatizar la 

estrecha relación de la inclusión con la educación; sin embargo, es ineludible ampliar esta categoría 

para pensar en educación inclusiva o inclusión educativa. A partir de entonces, traigo a colación 

varios autores para realizar tal ampliación. 

 

Empezaremos entonces, con la definición de Ramírez (2017), basada en la Declaración 

universal de los derechos humanos de (1948) y de la Unesco (2005): 

 

Educación Inclusiva se puede entender como el afrontamiento y la 

respuesta a las necesidades de todos los estudiantes, por medio de la 

participación en el aprendizaje, en eventos de carácter cultural y 

comunitarios y minimizando la exclusión educativa dentro y fuera del 

sistema educativo. Haciendo responsable al sistema educativo de la 

educación de todos los educandos, realizando los cambios pertinentes en el 

sistema para que esto sea posible. Contestando a la amplitud de las 

necesidades educativas en entornos no formales y formales como objeto de 

la inclusión. (p. 2). 

 

Arnaiz (1996), también plantea su posición con respecto al tema y asume la postura de la 

educación inclusiva, como: 

 

Una actitud, un sistema de valores y creencias, no una acción ni un conjunto 

de acciones. Una vez adoptada por una escuela o por un distrito escolar, 

debería condicionar las decisiones y acciones de aquellos que la han 
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adoptado. La palabra incluir significa ser parte de algo, formar parte del 

todo. (p. 4). 

 

Por otro lado, el doctor en derechos fundamentales, Parra (2011), que expresa su opinión, 

acerca de la categoría en cuestión “La educación inclusiva, constituye un enfoque educativo basado 

en la valoración de la diversidad, como elemento enriquecedor del proceso de enseñanza 

aprendizaje y, en consecuencia, favorecedor del desarrollo humano”. (p. 143); además de 

conceptualizarla, desde el punto de vista jurídico, en la cual afirma que la educación inclusiva: 

 

Radica en brindar respuestas educativas que aseguren el derecho a acceder 

a la educación para todos los estudiantes, de manera equitativa, de acuerdo 

a sus características y dificultades individuales, poniendo énfasis en 

aquellos grupos o colectivos que siempre fueron excluidos del sistema 

educativo general. (p. 147). 

 

Lipsky y Gartner (1999), definen la categoría a partir de los apoyos y servicios necesarios 

en el ámbito escolar: 

 

La provisión a los alumnos incluyendo a aquellos con dificultades, en la escuela 

de su barrio, en clases generalmente apropiadas, de los servicios de apoyo y las ayudas 

complementarias para el alumno y el profesor, necesarias para asegurar el éxito del 

alumno en los aspectos académicos, conductuales y sociales, con el objetivo de 

preparar al alumno para que participe como miembro de pleno derecho y contribuya a 

la sociedad en la que está inmerso” (p. 763). 

 

Las expectativas con el tema son muy altas; aun así, posibles; tal cual lo visionan en la 

Declaración de Incheon (2015), en el momento que estipulan un lapso acerca de la educación 

inclusiva, la cual reconoce que: 

 

La inclusión y la equidad en la educación y a través de ella son la piedra 

angular de una agenda de la educación transformadora, y por consiguiente 
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nos comprometemos a hacer frente a todas las formas de exclusión y 

marginación, las disparidades y las desigualdades en el acceso, la 

participación y los resultados de aprendizaje. Ninguna meta educativa 

debería considerarse lograda a menos que se haya logrado para todos. Por 

lo tanto, nos comprometemos a realizar los cambios necesarios en las 

políticas de educación y a centrar nuestros esfuerzos en los más 

desfavorecidos, especialmente aquellos con discapacidad, para velar por 

que nadie se quede atrás. (p. 7). 

 

Ahora, desplegaremos la categoría de inclusión educativa; para luego enmarcar algunas 

diferencias con respecto a la educación inclusiva; por lo tanto, iniciaremos con la definición que 

empleó Mancebo y Goyeneche (2010), citado por Calvo (2013), los cuales remiten al concepto 

clásico de equidad educativa, como: “igualdad de oportunidades educativas en el punto de partida 

y el punto de llegada”. (p. 4). 

 

La igualdad de oportunidades en el “punto de partida” o equidad en el 

acceso, implica fundamentalmente que todos los estudiantes tienen derecho 

a ingresar en determinado nivel del sistema educativo. La igualdad de 

oportunidades en el “punto de llegada” implica, además de la cobertura, 

equidad en las condiciones de aprendizaje de forma tal que los estudiantes, 

con independencia de su punto de partida, puedan alcanzar resultados 

semejantes. (Calvo, 2013, p. 4). 

 

Así mismo Valenzuela, Guillén y Campa (2014), Aluden a la inclusión educativa como: 

“La lucha contra las desigualdades sociales, la exclusión y la segregación que anteriormente se 

vivían, al rechazar del sistema educativo a personas de clases sociales desfavorecidas, grupos 

culturales minoritarios, mujeres y personas con discapacidad. (p. 65). 

 

Por su parte, Leal y Urbina (2014), expresan citando a Sarto y Venegas (2009), que: 
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La inclusión educativa está directamente relacionada con el concepto de 

educación para todos, que se propone asegurar el acceso a una educación 

básica para todas las personas, lo cual no debería asumirse como el 

privilegio de unos pocos sino como un derecho de todos. (pp. 15-16). 

 

Por otro lado, pero continuando con el tejido de la categoría de inclusión educativa, las 

autoras Granada, Pomés y Sanhueza (2013), lo exponen como un tema de actitud “es un conjunto 

de percepciones, creencias, sentimientos a favor o en contra y formas de reaccionar ante la postura 

educativa que centra su esfuerzo en el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes” (p. 53). 

 

En este punto, se puede hacer un acercamiento a diferenciar entre educación inclusiva e 

inclusión educativa, partiendo de la recuperación teórica de los anteriores autores; por lo tanto, la 

primera refiere a que los procesos pedagógicos estén basados en la riqueza diversa de los contextos 

escolares, asumiendo actitudes de transformación sociales, culturales y políticas; resaltando el 

valor de la equidad y el respeto mutuo por la diferencia. La segunda categoría se encamina por la 

accesibilidad, la participación y la permanencia de los estudiantes, teniendo en cuenta el derecho a 

la educación para todas y todos sin excepción alguna. 

 

Diversos autores han donado importantes conceptos sobre la categoría de inclusión; ahora 

bien, continuaremos con otro referente, también muy importante en esta investigación; la cual es 

la lengua de señas colombiana. 

 

Lengua de Señas Colombiana 

 

Iniciamos esta categoría recuperando autores que definieron lengua de señas; 

posteriormente conoceremos diversos aportes acerca de la lengua de signos de nuestro país. 

 

Lengua de señas 

 

Empezando por el ámbito político, en cuanto a normatividad, la lengua de signos es 

amparada por la ley colombiana y la definen como: “la lengua natural de una comunidad de sordos, 
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la cual forma parte de su patrimonio cultural y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario 

como cualquier lengua oral”. (p. web); además precisa sus características: 

 

La Lengua de Señas se caracteriza por ser visual, gestual y espacial. Como 

cualquiera otra lengua tiene su propio vocabulario, expresiones 

idiomáticas, gramáticas, sintaxis diferentes del español. Los elementos de 

esta lengua (las señas individuales) son la configuración, la posición y la 

orientación de las manos en relación con el cuerpo y con el individuo, la 

lengua también utiliza el espacio, dirección y velocidad de movimientos, 

así como la expresión facial para ayudar a transmitir el significado del 

mensaje, esta es una lengua visogestual. Como cualquier otra lengua, puede 

ser utilizada por oyentes como una lengua adicional. (p. web). 

 

Los investigadores Hernández, Pulido y Arias (2015), expresan que la lengua de señas 

 

Son lenguas naturales de producción gestual y percepción visual que tienen 

estructuras gramaticales perfectamente definidas y distintas de las lenguas 

orales con las que cohabitan. La lengua de señas, o lengua de signos, es una 

lengua natural de expresión y configuración gesto-espacial y percepción 

visual (o incluso táctil por ciertas personas con sordoceguera), gracias a la 

cual las personas sordas pueden establecer un canal de comunicación con 

su entorno social, ya sea conformado por otros individuos sordos o por 

cualquier persona que conozca la lengua de señas empleada. Mientras que 

con el lenguaje oral la comunicación se establece en un canal vocal-

auditivo, la lengua de señas lo hace por un canal gesto-visoespacial. (p. 62). 

 

Continuando con las diversas percepciones; los autores, Acuña, Adamo y Cabrera (2009), 

definen a la lengua de señas como: 

 

Una lengua de naturaleza gestual-visual. Se realiza mediante las manos que 

se mueven en el espacio o en contacto con el cuerpo, acompañadas de 
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movimientos corporales y expresiones faciales por parte de las personas 

que se expresan y los mensajes se reciben por medio del sentido de la 

visión. Corresponde a un sistema lingüístico con una gramática particular, 

puesto que organiza sus signos de acuerdo con reglas que definen los 

distintos niveles de su estructura. (p. 181). 

 

Lo que lleva a deducir que la lengua de señas tiene sus particularidades de acuerdo al país; 

como lo afirman los investigadores Guerrero, J y Pérez, W. (2015). 

 

La Lengua de Señas (LS), es el principal método de comunicación 

empleado por las personas con déficit de audición para interactuar con las 

demás personas. Está compuesta por un conjunto estructurado de gestos, 

movimientos, posturas y expresiones faciales que corresponden a letras y/o 

palabras. La Lengua de Señas no tiene una estructura generalizada 

alrededor del mundo, por lo cual, cada país tiene su propia lengua de señas, 

entre las que se encuentran: la Lengua de Señas Americana (ASL), la 

Lengua de Señas Colombina (LSC), la Lengua de Señas Alemana (GSL) 

entre otras. (pp. 172-173). 

 

Además; el Instituto nacional para sordos afirma que es considerada como “lengua 

visogestual creada y utilizada por la comunidad sorda nacional para satisfacer sus necesidades 

comunicativas y contribuir al crecimiento intelectual y personal de sus usuarios” (Insor, 20019, p. 

12). 

 

Por la misma línea, los teóricos Rodríguez y Velásquez (2000), el primero como profesor 

de la Universidad Pedagógica Nacional y la segunda como profesional de Instituto nacional para 

sordos, hacen una categorización de lengua y seña; para darle un sentido profundo y lógico a su 

conceptualización. 

  

Para definir las lenguas de señas es importante aclarar los términos lengua 

y señas en teoría lingüística la lengua de signos sistema específico de 
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signos utilizados por una comunidad concreta para resolver sus situaciones 

comunicativas, la palabra seña deriva de signa (signo) y ha tenido 

transformaciones fonéticas en la lengua hablada a las que debe su forma 

actual. Se puede entender la lengua de señas como una serie de códigos 

lingüísticos estructurados de acuerdo con los mismos principios descritos 

para el lenguaje humano, pero a diferencia de las lenguas orales coma 

sustituyen el canal aural - auditivo por el visual espacial para transmitir y 

recibir sus señales. 

 

Las lenguas de señas son sistemas de comunicación de grupos humanos de 

población sorda en el mundo entero; están compuesta por códigos 

desarrollados de manera visual y gestual. En la expresión o comunicación 

por medio de lengua de señas, participan básicamente las manos, el rostro 

y la parte superior del cuerpo humano, como consecuencia natural de la 

imposibilidad que tienen las personas sordas para valerse del oído y la voz 

como canales de comunicación (p. 96). 

 

Por otro lado, Tovar (2001), expresa que las lenguas de señas: 

 

Son verdaderas lenguas naturales con una estructura y léxico propios que 

permiten una cantidad indefinida de enunciados sobre cualquier aspecto de 

la realidad o de la fantasía, y cuya única diferencia con las lenguas orales 

es que se realizan en el espacio tridimensional y utilizan, por lo tanto, el 

canal de comunicación viso-gestual. (p. 45). 

 

Hernández (s. f.), por su parte define la lengua de señas como: 

 

Una lengua natural que como cualquier otra permite comunicarse, 

identificarse y tener una participación activa en la sociedad. Sin embargo, 

no siempre ha sido vista con el valor que tiene. Un mayor interés en el 

campo académico y por parte de los entes gubernamentales permitiría 
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explotar todo su potencial y fomentar el bienestar de la población sorda. (p. 

web). 

 

Así mismo, de acuerdo con Skliar (1998), lengua de señas es: 

 

La lengua de señas es una lengua plena, natural, no un código artificial de 

comunicación y como tal debe ser pensada; es un derecho de los sordos y 

no una concesión de algunas escuelas o de algunos directores de escuela o 

de algunos profesores. (p. 8). 

 

A continuación, recuperaremos las opiniones y expresiones de diferentes autores con 

respecto a la lengua de señas de nuestro país: Lengua de señas colombiana (LSC). 

 

Lengua de señas colombiana 

 

El Instituto nacional para sordos (Insor, 2006), en su Diccionario de lengua de señas 

colombiana, define esta categoría como: 

 

Una lengua natural, con su propia gramática, sintaxis, vocabulario, usada 

por una comunidad específica. Estos planteamientos tienen también 

grandes implicaciones educativas y sociales, porque conllevan el 

reconocimiento social de los usuarios de dicha lengua, ante los hablantes 

de otras lenguas. Por lo tanto, es una lengua que puede ser estudiada como 

cualquier otra y, además, todo esfuerzo, estudio e investigación que se 

hagan sobre esta forma de comunicación enriquecerá, reafirmará y realzará 

la importancia de la lengua de señas usada en Colombia. Su estudio 

contribuye también a su divulgación, y, lo más importante, al tener mayor 

comprensión lingüística sobre esta, se podrán mejorar los métodos de 

enseñanza, no solo para las personas con limitación auditiva, sino también 

para los familiares, amigos de estos, intérpretes y, en general, toda persona 

interesada en aprenderla. (p. 13). 
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Ahora bien, dándole un poco más de sentido de identidad al concepto de lengua de señas, 

es necesario definir la categoría, desde lo nacional. Rodríguez y Velásquez (2000), la definen de la 

siguiente manera: “La lengua de señas colombiana, es la lengua por medio quede la cual se 

expresan y comunican los sordos en Colombia. Es una más de las tantas lenguas que existen en el 

país”. (p. 98).  

 

Los sentidos planteados sobre: consecuencia, inclusión y lengua de señas, los despliego y 

tensiono en los capítulos uno y dos de esta investigación, teniendo en cuenta mi posición como 

investigadora y las lecturas de la realidad situada en la que nació la investigación. 
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Capítulo 1. 

Con las manos: otra forma de comunicar 

 

En este capítulo daré a conocer los procesos que se dieron antes y durante la investigación 

en torno a la inclusión de la lengua de señas colombiana en la sede Puquí Abajo y el despliegue de 

la temática al resto de las sedes del Centro educativo rural la Paulina. 

 

Inicio por la reconstrucción de la génesis de mi experiencia en el aula de clases; continuo 

con la recuperación del pensamiento reflexivo que plantearon diversos autores con respecto al 

tema; posteriormente con la recuperación de los saberes y vivencias de las voces vivas de los niños, 

niñas, maestros, maestras, directivo docente rural y madres de familia, que participaron en la 

construcción de la investigación y para concluir, expreso mi postura reflexiva, teniendo en cuenta 

las voces de teóricos y participantes. 

 

Reconstrucción de la experiencia 

 

Como es sabido, todos los años escolares, a las instituciones educativas llegan estudiantes 

nuevos, ya sean trasladados de otros centros o por que inician su proceso académico a partir del 

primer ciclo, el cual es preescolar. En 2016, los docentes de la sede, nos enteramos de la llegada 

de una estudiante en condición de discapacidad auditiva, a quien, por respeto a su identidad, de 

ahora en adelante se distinguirá como estudiante sorda. La niña cursaría el grado preescolar. En 

ese momento no le di la importancia que se merecía, debido a que afortunadamente contábamos 

con una docente con muchos conocimientos sobre el tema; ya que su formación académica se 

enfocaba en la discapacidad; así que era seguro que el aprendizaje de la estudiante sería de calidad. 

 

En 2018, aconteció un desplazamiento masivo; por causa de la hidroeléctrica construida en 

Ituango, sobre el rio Cauca; todas las familias de Puerto Valdivia y sus veredas fueron evacuadas 

hacia sitios seguros y posteriormente a albergues, las escuelas cerraron sus puertas; al igual que el 

resto de la población. Fue un tiempo bastante difícil tanto para los afectados; como para mí como 

docente; puesto que el mundo de la academia estaba paralizada a causa de terceros y sus ambiciosos 
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proyectos. Antes de entrar a profundidad con el tema, es importante mencionar que el despliegue 

de la anterior experiencia es el relato de esta, la cual se encuentra en el Anexo 1, de esta 

investigación. 

 

No obstante las dificultades que trajo consigo la contingencia; puedo decir que también me 

trajo la más hermosa experiencia como maestra, un día cualquiera del mes de Julio, llegó a la caseta 

comunal en el corregimiento el 12; Tarazá y en el cual improvisamos; entre el directivo, la 

comunidad y yo, un aula de clases para mitigar un poco el impacto del siniestro de la hidroeléctrica 

con respecto a la educación, el cual era compartido con mi compañera Tatiana Vásquez, una 

maestra con un espíritu inigualable y vocación por lo que hace. Ella tenía a su cargo los grados 

primero, segundo y tercero; mientras que yo, tenía la carga académica de preescolar, cuarto y 

quinto. 

 

La estudiante sorda, quien venía en su proceso de formación académica, cursaba en ese 

entonces el grado segundo; su profe, quien había acompañado su aprendizaje, se encontraba en uno 

de los albergues, realizando su labor con los estudiantes que continuaban en los sitios seguros. Así 

que ahora su nueva profe era Tatiana. Ella, con mucha angustia se dirigió a mi para comentarme 

su intranquilidad. 

 

“En el 2018 llegue a laborar en este CER con los grados de primero, 

segundo y tercero; en este tiempo la estudiante estaba cursando el grado 

segundo, al ver la condición de la niña que era sorda, yo me preocupe y 

sentí temor porque no sabía cómo comunicarme con ella; tanto a nivel 

personal como académico; entonces se lo exprese a mi compañera, la 

docente Ana Suarez, y le pedí el favor que ella siguiera con la alumna y yo 

con el resto del grupo. Ella muy amablemente acepto y a partir de ese 

momento se apropió, se adueñó y se capacitó para poderse comunicar con 

la niña y brindarle un acercamiento con sus compañeros, familia y 

docentes.” (Maestra, 2020, conversatorio). 

 



71 

 

Desde entonces; el proceso de enseñanza de lengua de señas colombiana (LSC), que se ha 

venido haciendo, ha sido un trabajo progresivo y satisfactorio. Cabe resaltar el total 

desconocimiento de mi parte acerca de la lengua materna de la comunidad sorda, fue por eso que 

emprendí la búsqueda del tema para aprender y cumplir con la responsabilidad como maestra; pero 

ante todo con el derecho a la educación del cual goza la niña. Antes que nada, indagué acerca de la 

manera correcta de llamar su discapacidad ya que no contaba con ninguna información médica que 

diagnosticara su condición. ¿Muda? ¿Sordo muda? ¿Sorda? ¿Con necesidad especial? Esto con el 

fin de no cometer errores y no herir susceptibilidades al referirme a ella; así mismo con la intención 

de dar la información correcta a sus compañeros y compañeras. 

 

Atendiendo al lenguaje inclusivo; ya no se menciona personas con necesidades especiales, 

ni siquiera discapacitados; debido a que la discapacidad es una situación y eso no los define como 

persona. Lo recomendado es referirse a personas en situación de discapacidad o persona con 

discapacidad. (Kiversal, 2019). Respondiendo a mi otra inquietud; según el Instituto nacional para 

sordos (Insor), (s. f.); afirma que las personas sordas son las “que tienen dificultades para oír. Puede 

ser que oiga un poquito o puede que no oiga ningún sonido” (p. web). Sin embargo, con ayuda de 

implante coclear o terapias, pueden lograr hablar mediante la voz; lo contrario del sordomudo; el 

cual tiene perdida de la audición y dificultades en las cuerdas vocales, que no le permite emitir 

sonidos. (Kiversal, 2019). 

 

Inicialmente busqué información de lo más básico, en este caso aprendí el alfabeto 

dactilológico2. Para la enseñanza de estas, implementé actividades para colorear, rellenar y repasar 

con la intensión de que la niña relacionara de manera fácil las vocales con la seña correspondiente 

y el aprendizaje fuera significativo; además de hacer como una especie de diagnóstico; para 

identificar lo que la niña ya sabía y por ende tener un punto de partida en cuanto a los contenidos 

de su proceso académico en el aprendizaje de lengua de señas colombianas; pero al momento de 

aplicarlo, no hubo respuesta alguna por parte de la alumna. ¡Seguramente no me hice entender! Fue 

la expresión que me dije al terminar mi diagnostico; entonces acordé una cita con su acudiente. 

 

 
2 El alfabeto dactilológico es un sistema unimanual, es decir, que se realiza configurando cada una de las letras del 

alfabeto con una sola mano. (Del Real y ortega, 2014, p. 25) 
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La mamá comenta la intensión de retirar a la alumna de la escuela, debido 

a su poco avance en los procesos académicos, a lo cual la persuado para 

que cambie de opinión y la estudiante continué debido a los derechos que 

tiene, así mismo le di a conocer mi compromiso al ser la nueva profe, le 

aclaré que, aunque no sabía cómo comunicarme con ella, haría lo que 

estuviera a mi alcance para que la niña aprendiera. (Diario de campo de 

la investigadora, 2018, p. 56). 

 

Por lo acontecido, empecé a reflexionar acerca de lo que hacemos los docentes en el aula 

¿Es pertinente la planeación para todos los alumnos y alumnas? ¿Prestamos la atención necesaria 

a todos y todas los y las estudiantes? ¿Qué necesidades tienen mis estudiantes? ¿Conozco a mis 

estudiantes? 

 

Reconozco que me sentí culpable, responsable y hasta avergonzada, muchos maestros 

estamos dentro del aula, obviando lo más importante: nuestros alumnos. De igual manera seguían 

mis inquietudes y me preguntaba ¿Cómo voy a hacer para enseñarle a esta niña? ¿Qué se sentirá 

no poder escuchar? ¿Será que podré ayudar en algo para la educación a la que la estudiante tiene 

derecho? ¿Qué pasará cuando crezca y no pueda comunicarse? 

 

Aunque no tenía las respuestas, mi único propósito era la educación de la estudiante sorda; 

así que indagué actividades con el objetivo de incrementar su vocabulario, como: el abecedario, 

animales, frutas, los colores y los números. Con este último tema debo confesar el temor que sentía 

en el momento de explicar a la estudiante sorda; puesto que fue tedioso que lo relacionara con la 

cantidad, símbolo y seña colombiana, siempre hubo dificultad al abordar la actividad; sin embargo, 

las capacidades intelectuales de la alumna superaron estas vicisitudes. Considero que la clave 

estuvo en no rendirme, en seguir adelante, buscando diversas maneras de ejemplificar la temática 

enseñada, teniendo en cuenta la brecha en la comunicación entre las dos. 

 

Con el pasar del tiempo, se notó un incremento en el vocabulario de la estudiante, 

medianamente comunicaba lo que necesitaba con las palabras que conocía; pero solo lo hacía 

conmigo; entonces el camino se empezó a recorrer con el grupo con quien compartía la mayor parte 
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del tiempo académico, reflexioné frente a la importancia de que la estudiante sorda no solo se 

comunicara conmigo; sino también con sus compañeros de salón, por esto decidí incluir dentro del 

horario de clases una hora a la semana la lengua de señas colombiana, (LSC). Los estudiantes 

recibían con mucho agrado estas clases. 

 

De igual manera la enseñanza de la LSC también se hizo con su acudiente, debido a la 

necesidad de comunicación entre la alumna con su familia; pero percibía que la mamá sentía pena, 

cuando practicaba las señas.  

 

Siguiendo y acompañando el proceso académico de la estudiante sorda, año tras año, fue 

inevitable pensar en el avance de promoción de grados, con nuevos compañeros y maestros que 

estarían a cargo de su formación; fue por eso, la necesidad de compartir con toda la comunidad 

educativa, (docentes, directivo docente, compañeros, compañeras, padres y madres de familia), la 

iniciativa de enseñar la lengua de señas colombiana básica, por medio de herramientas 

audiovisuales, que ayudan a cerrar la brecha de la comunicación, entre oyentes y sordos o sordas. 

 

Este ideal, surgió de la reflexión que hice en torno al progreso de la estudiante sorda de los 

grados escolares en el sistema educativo, es necesario visionar en la posibilidad de ser maestro o 

maestra de un estudiante sordo o sorda; por lo tanto, es ineludible pensar en ¿Esperar a que pase o 

prepararse antes que suceda? Personalmente considero que los maestros debemos prepararnos para 

recibir a nuestros estudiantes en el marco de la diversidad, no hablo solo en torno a discapacidad. 

 

Inclusión de las señas, riqueza que nos enseña 

 

Recuperando el pensamiento crítico y reflexivo, expresado por los autores en el anterior 

apartado de referentes: hablar de inclusión es hablar de transformación, basados en la realidad del 

contexto y desde diferentes ámbitos y pensar sobre la realidad es entender que estamos y vivimos 

en un mundo diverso y por lo tanto nuestro actuar va en correspondencia a esa diversidad, 

empezando por reconocernos como distinto al otro y a lo otro; pero también aceptando y respetando 

la diferencia de lo externo a mí. 
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Desde el ámbito educativo, la inclusión es la respuesta a la atención de la riqueza cultural 

diversa que habita en los contextos escolares; por lo tanto, la lengua de señas colombiana fue la 

contestación del llamado de una pequeña parte de la población diversa de la sede Puquí Abajo y 

que dejó ver la realidad que viven las personas sordas en zonas rurales a partir de su reconocimiento 

en esta investigación. 

 

Ahora bien; importa dejar sentado que, hubo un reconocimiento creciente de la lengua de 

señas colombiana, que inició desde mi aula de clases con una experiencia que me afectó y que 

desplegó ese sentir a la comunidad educativa paulinista en general. En este caminar estudiantes, 

docentes, directivo docente y familias, fueron partícipes y por ende se hizo importante conocer 

desde sus perspectivas los procesos que vivieron haciendo alusión a la memoria histórica de sus 

vidas y con respecto al aprendizaje de la lengua de señas, por medio de preguntas orientadoras, 

tales como: ¿Cómo conociste la lengua de señas colombiana? 

 

Antes de pasar a conocer el pensar de las y los participantes; es importante recuperar 

conceptos acerca de la Lengua de señas colombiana, la cual es reconocida por entidades como el 

Insor (2006), y teóricos como Tovar (2001) y Skliar (1998), como lengua natural y propia de la 

comunidad sorda, con identidad propia, la cual puede ser objeto de estudio como cualquier otra 

lengua. 

 

Por su parte, desde la experiencia de la comunidad educativa, comprenden esta categoría 

aludiendo a la memoria histórica de sus vivencias: 

 

“De niño, en el pueblo donde nací tuve un vecino que era sordo. Mi padre 

era su amigo y casualmente se acercaban a hablar, yo los veía mover las 

manos hacer gestos, ruidos y reírse, me parecía muy curioso y gracioso.” 

(Directivo docente, 2020, conversatorio). “Por medio de dos personas 

vecinas, que son sordos, uno de ellos, con el que más trataba, me hablaba 

con señas y era muy poco lo que le entendía y yo le hacía señas, creyendo 

que era la forma correcta y que así me podía entender lo que yo quería 

decir”. (Maestro, 2020, conversatorio). “La conocí, desde que estaba 
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estudiando; pero ahora que trabajo como docente y acompañada con la 

compañera Ana Suarez, he profundizado mucho más en el tema, el cual me 

ha permitido ampliar mucho más mi conocimiento y mi forma de 

comunicarme con las personas sordas”. (Maestra, 2020, conversatorio). 

 

De la misma forma que las y los docentes y directivo docente, las estudiantes y los 

estudiantes, hicieron alusión a esas vivencias que tuvieron desde el aula de clases; puesto que, en 

la trayectoria de sus vidas, compartir espacios con una persona sorda; conocer y practicar la manera 

como se comunican, fue su primer acercamiento y experiencia. 

 

“Con la profe Ana, ella nos enseñó, nos explicó y hacíamos actividades”. 

(Niña, 2020, conversatorio). “Cuando usted nos entregó unas hojas con 

las señas y empezó a explicarnos como se hacía la seña del abecedario con 

las manos” (Niño,2020, conversatorio). 

 

Teniendo en cuenta los contrastes anteriores, los diferentes actores implicados dentro del 

proceso, refieren diferentes respuestas agrupadas en categorías de Vivencias. La lengua de signos 

se dio a partir de la dimensión ecosófica; como lo planteó Cardona, es decir, de las relaciones que 

se dan por medio de las interacciones con el medio, con las vivencias, las experiencias, de 

observaciones o encuentros cercanos con otros seres, en este caso con personas sordas. 

 

La ocurrencia se manifestó por situaciones cotidianas, en algún momento de sus vidas, en 

las cuales se observó el proceso comunicativo con personas sordas, causando curiosidad y asombro. 

Según Vygotsky (1994), relaciona la categoría de vivencia como “una unidad indivisible en la que 

se encuentra representado tanto el ambiente en el que vive la persona como lo que la misma 

experimenta; es decir, entre las características personales y las situacionales”. Por lo tanto, la 

vivencia se relaciona con situaciones momentáneas, las cuales pueden llegar a ser significativas, 

siempre y cuando se le continuidad en relación con tiempo y espacio, convirtiéndose en 

experiencia. (Guzmán y Saucedo, 2015). 
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Por otro lado, se vislumbró ese primer acercamiento que tuvieron los y las estudiantes a la 

lengua de señas por las practicas realizadas en mi aula de clases, es decir, que el entorno educativo 

propició el reconocimiento de estos signos a partir de la inclusión de esta, como lengua natural de 

la comunidad sorda, potenciando de esta manera la posibilidad de minimizar la brecha de la 

comunicación entre la estudiante con limitaciones auditivas y sus compañeros y compañeras. 

 

Ahora bien, se hizo necesario ahondar en los conocimientos de quienes donaron saberes, 

para ir configurando con un sentido más completo sus apreciaciones y opiniones en torno al deseo 

de conocer ¿Cómo tejieron el proceso de la lengua de señas que se llevó a cabo en el centro 

educativo? 

 

Para responder a esta pregunta, recupero en primera medida el aspecto político, planteado 

desde el Ministerio de educación colombiano, con la ley 2049, en el cual; se crea el Consejo 

nacional de planeación lingüística de la Lengua de señas colombiana (LSC), con el objetivo de 

concertar la política pública; para garantizar y facilitar la interacción de las y los sordos con 

oyentes; por esto expone que: 

 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, creará un 

programa de capacitación y aprendizaje de lengua de señas colombiano 

para maestros de instituciones educativas, con el fin de que se pueda 

brindar atención educativa a los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad auditiva. (2020, p. 4). 

 

Además, si retrocedemos en el tiempo y recuperamos lo que plantea el Decreto 1421, 

podemos conocer que la: 

 

Oferta bilingüe bicultural para población con discapacidad auditiva: la 

Modalidad Bilingüe -Bicultural es aquella cuyo proceso de enseñanza -

aprendizaje será en la Lengua de Señas Colombiana -Español como 

segunda lengua y consiste en la destinación de establecimientos educativos 

regulares, en los que se contarán con aulas paralelas y docentes bilingües 
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que impartan la formación en lengua de señas, y otros apoyos tecnológicos, 

didácticos y lingüísticos requeridos, entre los que están los intérpretes de 

Lengua de Señas Colombiana y modelos lingüísticos. (Men, 2017, p. 10). 

 

Entonces; se infiere que las políticas públicas, apuntan al reconocimiento de la inclusión, 

como lo orientan las organizaciones mundiales como la Unesco; sin embargo, es imprescindible 

conocer la realidad de sociedades y personas quienes viven situaciones por las cuales se hace 

necesario la creación de leyes y decretos y como los mencionados, para hacer contrastes en torno 

al tema. 

 

En primera instancia, recuperamos el tejido de la experiencia, de quien la ha vivido durante 

años y ha visto el progreso en el proceso: 

 

“Lo único que yo si iba a hacer era retirarla de la escuela, me parece que 

fue usted que me dijo que no la fuera a sacar, luego pasó lo de 

Hidroituango, fue en Buenos Aires3 que usted quedó con ella, que ahí fue 

a donde yo vi la mejoría a la niña, aprendió a escribir, a transcribir, a 

conocer muchas letras, diferenciar los animales, las frutas, ahí fue donde 

yo le vi mucha mejoría a la niña que yo hasta dije que no la iba a retirar 

de la escuela. Ella ya coge un libro, el cuaderno un lápiz y comienza a 

transcribir del libro al cuaderno, ella me muestra las letras, me hace las 

señas de las letras, me muestra el libro que ella está transcribiendo ya me 

hace las señas de las frutas y me hace saber que quiere”. (Mamá de la 

estudiante sorda, 2020, conversatorio). 

 

En segunda instancia, con sus compañeras y compañeros, quienes acompañaron la 

investigación, desde su génesis y conocieron el proceso de la inclusión de las señas colombiana a 

partir de la experiencia en el aula de clases. 

 

 
3 Barrio ubicado en el corregimiento el Doce, Tarazá; en el cual se organizó un aula improvisada, para atender a las y 

los estudiantes en medio de emergencia provocada por la Hidroeléctrica Hidroituango. 
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“Profe yo aprendí fue por usted, como le enseñaba a la niña sorda la LSC 

y a nosotros, aprendimos que ya podíamos hablar con la niña sorda, así 

por señas y gracias a usted nosotros aprendimos mucho”. (Niña, 2020, 

conversatorio). 

 

Y finalmente, en tercera instancia a los maestros y maestras quienes tejieron el proceso, a 

partir del despliegue de la realidad de los contextos rurales; en torno a estudiantes en condiciones 

auditivas limitantes o nulas que están dentro del entorno educativo o que en algún momento pueden 

llegar a hacer parte de la comunidad paulinista. 

 

“Por medio de la enseñanza a la comunidad educativa de la lengua de 

señas, la cual es fundamental tal y como se ha venido haciendo por parte 

de la profesora Ana Suárez”. (Maestro, 2020, conversatorio). 

 

El proceso de lengua de señas en el CER la Paulina, se dio a partir de la reflexión en cuanto 

al derecho, participación y permanencia de una estudiante sorda en el plantel educativo propiciando 

en la medida de lo posible, una verdadera inclusión escolar. Teniendo en cuenta las 

conceptualizaciones que se abordaron en los referentes de pensamiento de esta investigación, doy 

cuenta de la diferencia entre la inclusión educativa y la educación inclusiva; sin embargo, al 

trasladar estas dos categorías a la realidad del contexto, es relevante las contradicciones en cuanto 

a lo que se estipula y se hace políticamente. 

 

Cuando se habla de inclusión, se despliega una inmensa gama de posibilidades sobre el 

tema, debido a que hablar de esta categoría, implica el pensar en la diferencia radical que habita en 

lo largo y ancho del mundo y es precisamente la diversidad, lo que enriquece culturalmente, cada 

espacio de este planeta; sin embargo, el ideal anteriormente planteado, es tristemente distinto, desde 

la realidad en la que nos encontramos. Como lo hace notar Besalú (2002), cuando afirma que “La 

diversidad es ya una realidad absolutamente natural, legítima y habitual. Pero no todas las 

diversidades merecen ser respetadas y estimuladas: algunas de ellas deben ser combatidas, porque 

no son sino desigualdades, expresión de relaciones injustas entre las personas” (p. 1083). 

 



79 

 

En el ámbito de la inclusión, la realidad no es diferente a la que afirma Besalú (2002), 

puesto que haciendo la recuperación de la Unesco (2008), citado anteriormente en los referentes 

de pensamiento de esta investigación pedagógica, el concepto idealizado que dona de la categoría 

en cuestión, en el ámbito que nos compete como educadores, no es más que simple ficción; debido 

a que propone “modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una 

visión común que abarca a todos los niños en edad escolar y la convicción de que es responsabilidad 

del sistema educativo regular educar a todos los niños y niñas”. (p. 8); dejando la responsabilidad 

al ente ubicado al final de la jerarquía. 

 

Por esta misma línea, cito al Ministerio de educación nacional (2007), que hace alarde de 

la inclusión en nuestro país diciendo: “que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los 

apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas 

y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo” (p. web). Haciendo un 

contraste entre lo anteriormente expuesto con esta investigación pedagógica, refleja la inmensa 

brecha; entre lo planteado en un papel hecho decreto y la realidad en la dimensión política, que se 

vive en el centro educativo rural la Paulina y sus sedes cuando hablan de derechos humanos; 

derechos que son violentados cuando plantean y hacen efectivas políticas excluyentes, creadas a 

partir de las relaciones de poder, que nada tiene que ver con lo que sucede en el plano de lo real. 

 

Por lo tanto, vuelvo a recuperar lo que dije anteriormente con respecto a las normas que 

hacen referencia a la categoría de inclusión en nuestro país, son leyes de papel, que propician la 

exclusión de poblaciones vulnerables, las mismas políticas están creando barreras en el sistema 

educativo, violentando a estas poblaciones como sujetos de derechos. De acuerdo con López 

(2011), las barreras políticas son una de las tres clases de barreras que impiden la inclusión 

educativa. 

 

Recuperando a Arnaiz (1996), la inclusión es un proceso, que aún se está adaptando al plano 

de lo real y que precisamente por lo nuevo que emerge, está en constante evolución, por lo anterior 

reflexiono que: lo que precisa la postura ética, de todas y todos en la introspección de lo que implica 

la inclusión, como el reconocimiento de la diferencia y la postura política, como el actuar hacia la 

transformación de la cultura inclusiva. 
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Así pues; la responsabilidad recae sobre los maestros y maestras; quienes somos 

orientadores dentro del proceso educativo y por ende tenemos el deber; porque, somos los últimos 

en la relación de poder vertical, que se maneja en el ámbito de la educación y por qué somos los 

que estamos en completa interacción con las y los estudiantes. Hablar de inclusión en el aula, para 

algunas y algunos docentes, implica más trabajo; puesto que, aun no asumen la diferencia dentro 

del entorno educativo como posibilidad de transformación y homogenizan el método de enseñanza, 

considerando solo una manera de aprendizaje. Para Freire, citado por Cruz (2020), el papel del 

maestro o maestra es muy importante; debido a que puede impartir su praxis como “educación 

bancaria”, basada en la repetición y en el mero acto de “depositar” al estudiante información o, por 

lo contrario, el maestro o la maestra, puede contemplar su aula como espacio de construcción de 

conocimientos, haciendo de estos, sujetos pensantes, argumentativos y libres. 

 

Esto nos condujo a querer conocer los puntos de vista de aquellos seres quienes 

acompañaron este proceso en relación con la experiencia con el aprendizaje de la lengua de señas 

colombiana ¿Qué es para ustedes la inclusión? 

 

“Es estudiar con la niña sorda y compartir con ella todo lo que 

aprendemos”. “Es estar todos y todas unidos ahí, los amigos no los dejan 

por fuera”. (Niñas, 2020, conversatorio). 

 

“Es la necesidad de integrar personas que a causa de una condición ya 

sea natural o no, sé ven limitadas en la participación social. Es la forma 

que puedan participar y contribuir con sus talentos”. (Maestra, 2020, 

conversatorio). “Es una metodología que busca encargarse de las 

necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos que son 

vulnerables a la exclusión social; además, permite valorar la diversidad y 

aprender de las diferencias” (Maestro,2020, conversatorio). 

 

Por su parte, los autores: Martín, González, Navarro y Lantigua (2017), proponen el 

concepto de inclusión, de la siguiente manera: 
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Supone la aceptación de todos los escolares, exige la transmisión de nuevos 

valores en la escuela; implica incrementar la participación activa (social y 

académica) de los escolares y disminuir los procesos de exclusión; supone 

crear un contexto de aprendizaje inclusivo desarrollado desde el marco de 

un currículo común; exige una profunda reestructuración escolar que debe 

ser abordada desde una perspectiva institucional; es un proceso inacabado, 

en constante desarrollo, no un estado. (p. 6). 

 

De acuerdo a las percepciones de las voces de las y los partícipes con la de conceptos 

planteados por autores, se puede dar cuenta de la relación que hay entre las dos definiciones y la 

dimensión cultural; en las cuales se evidencian las categorías de “participación social”, 

“contribución de talentos”, “unidad” “no excluir”, “equidad de aprendizaje”, “valorar la 

diversidad” y “aprender de las diferencias y que apropian la diferencia radical como parte del 

aprendizaje que surgen de la interacción con estas.”. 

 

Es muy positivo recuperar conceptos concebidos a partir de la realidad que vivieron; puesto 

que donaron la esencia de lo interiorizado, a partir de la participación del aprendizaje de la lengua 

de señas colombiana y que comparado con lo establecido por autores y pensadores hay mucha 

relación y es precisamente lo que hace posible la sensibilización de la sociedad, frente a la 

diversidad, darnos cuenta que la diferencia hace parte de lo normal y aceptarla y respetarla ayuda 

a potenciar la riqueza cultural para sí mismos y el contexto. 

 

Continuemos ahora dando sentido a esos procesos que se dieron en relación con la lengua 

de signos; pero que tuvo algún significado, o consecuencia, por ende, se planteó la siguiente 

pregunta orientadora ¿En que se ha convertido para ustedes la lengua de señas colombiana? 

 

Para contestar esta pregunta; primero debo recuperar a Luengo (2004), debido a que expresa 

que “el aprendizaje es un efecto de la educación” (p. 42). Con respecto a lo dicho, podemos traer a 

colación lo que manifiesta la comunidad a continuación: 

 

“La lengua de señas se ha convertido en la única forma de comunicarme 

con mi hija”. (Mamá de la estudiante sorda, 2020, conversatorio). 
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“Es la manera como nos comunicamos con mi compañera sorda del salón” 

(Niña, 2020, conversatorio). “Entender cuando mi compañerita sorda dice 

algo con sus manos”. (Niño, 2020, conversatorio). 

 

“Una forma de comunicación distinta, que todos deberíamos aprender”. 

(Maestro, 2020, conversatorio). “Es un reto, ya que es interesante e 

importante ponerse en el lugar del otro, debe ser molesto, el querer 

expresar y que nadie lo entienda”. “Oportunidad para aprender una 

lengua distinta”. (Maestra,2020. conversatorio). 

 

Rescatando las voces de los estudiantes, particularmente, me llamó mucho la atención que 

los niños y niñas se refirieran a la estudiante sorda “mi compañera”, debido a que puedo entender 

la expresión como la aceptación que tiene en el salón de clases; además, fue evidente la afirmación 

de Luengo (2004), hubo aprendizaje a partir de la educación de la lengua de señas y no solo en el 

hecho de hacer gestos y mover las manos; también hubo aprendizaje inclusivo. Como consecuencia 

de ello existe una somera comunicación entre las relaciones, madre e hija; maestros, maestras y 

estudiante sorda y compañeros y compañeras de salón y una concientización elevada de inclusión. 

 

La lengua de señas colombiana es reconocida como riqueza cultural, Rodríguez y 

Velásquez (2000), afirman que “es la lengua por medio de la cual se expresan y comunican los 

sordos en Colombia” (p. 98); además, tiene estructura gramatical como cualquier otra lengua ; 

entonces, si analizamos los currículos nacionales en cuanto el aprendizaje de una segunda lengua, 

la única opción indicada es el inglés; puesto que el adquirir la habilidad comunicativa abre las 

posibilidades laborales a mayor escala, que el que no la adquiera. Personalmente me asumo en una 

posición favorable, ante la anterior afirmación; pero también reflexiono, teniendo en cuenta la 

dimensión política, como anteriormente lo expresé en el análisis del tejidos del proceso de la 

inclusión de la lengua de señas colombiana y que traigo a colación por la disociación que existe 

entre leyes y el abordaje de la realidad de nuestros contextos y como se afecta la población sorda 

del país en relación con esas políticas. 
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Según el Insor (2014), da a conocer que la población sorda colombiana corresponde al 

1.1%, sin contar los sordos, como mi estudiante que no hace parte de las base de datos de las 

entidades encargadas de su condición; puesto que no se han enterado, debido a que no existe un 

diagnostico que la certifique como ciudadana en condición de discapacidad auditiva. Por 

consiguiente, considero la importancia de implementar la enseñanza de lengua de señas en el 

currículo nacional, como un deber de todos y todas, no solo de las familias de los sordos y sordas; 

sino; más bien; asumir su aprendizaje como responsabilidad social con el objetivo de eliminar de 

una vez por todas las barreras de la comunicación, e ir convergiendo sociedades incluyentes, así 

suene utópico. 

 

Personalmente, la lengua de señas ha tenido gran significado en mi vida personal y 

profesional; el ser empática frente a la realidad, dieron lucidez a las acciones que debía emprender 

como maestra, para garantizar la educación de mi estudiante sorda; tenerla dentro del aula de clases, 

generó la necesidad del aprendizaje de esta lengua de signos; entonces, sí converge con la 

afirmación de Luengo (2004), anteriormente expuesta; pero también se configura como pretexto 

para explorar más allá de una causa, dándole continuidad para descubrir varios efectos o mejor 

dicho más de una consecuencia: 

 

Saberes que emergieron 

 

Al recorrer lo expresado en el primer capítulo de esta investigación, es oportuno recoger a 

modo de síntesis los saberes que emergieron de los pensamientos y acciones de la comunidad 

educativa y además de las dimensiones políticas, culturales y ecosóficas, que permearon de manera 

constante esta investigación. 

 

Discapacidad 

 

Sinónimo de oportunidad; pretexto para construir conocimiento en el quehacer pedagógico, 

a partir de habilidades diferentes de las y los estudiantes.  

 

Lengua de señas colombiana 
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Forma distinta de comunicarse, permite tener empatía y la oportunidad de interactuar con 

personas sordas; por medio de gestos y manos; aporta riqueza cultural al contexto nacional, 

aumenta habilidades lingüísticas a los oyentes y disminuye las barreras de la comunicación. 

 

Inclusión 

 

Es un medio para compartir con todas y todos, contribuyendo en la unidad del aprendizaje, 

valorando la diferencia y aprendiendo de ella. 

 

Inclusión en escuelas rurales 

 

Los procesos inclusivos en zonas rurales se median por las actitudes y acciones de los 

maestros y maestras, puesto que la ausencia de los apoyos pedagógicos acrecienta las dificultades 

que permean a las comunidades educativas campesinas. 

 

El proceso inclusivo puede ser descrito mediante fases o etapas, en las cuales se despliega 

las acciones a realizar, como consecuencia de la mirada del contexto con relación a las dimensiones 

de la realidad y que ayudaron a configurar el pensamiento en torno a lo que existe y lo que se hace; 

pero que se puede cambiar. Cabe resaltar que las siguientes acciones las propongo a partir de lo 

investigado, se hace necesario aclarar que puede haber otras formas. 

 

Inicialmente el maestro o maestra de manera consciente hace la identificación de la 

experiencia en la práctica pedagógica, emprende la posición del viajero, saliendo de su zona de 

confort y empieza a escribir su historia, tratando de enriquecer su relato de experiencia, teniendo 

en cuenta la observación, la concentración de lo que sucede en su contexto, siempre leyendo y 

analizando la realidad que vive. A partir de lo dicho, se debe indagar reflexivamente, acerca las 

necesidades específicas que se evidencien en cada estudiante y formas posibles de abordarlas. 

 

Luego de analizar las formas posibles de abordar las necesidades, hay que reflexionar 

acerca de las habilidades que posee el docente y evaluar si dichas habilidades aportan a al proceso 
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inclusivo que se adelanta; en caso contrario, es necesario buscar, indagar, escudriñar, aprender y 

recuperar autores, que permita dar nociones de las acciones a realizar. 

 

Al definir el plan de acción, es indispensable pensar en involucrar los diferentes grupos de 

interés, (maestros, maestras, estudiantes, padres y madres de familia); para propiciar la 

participación, igualdad de oportunidades y la equidad del aprendizaje, propiciando así, un ambiente 

en el cual se viva la diversidad, en el marco del reconocimiento y respeto de los derechos humanos. 

 

Una vez definido los grupos de acción, es importante contar con el apoyo del directivo 

docente, convocar a maestros y maestras, con el mismo interés pedagógico, para articular saberes 

y exaltar habilidades que aporten a desempeñar roles en el proceso de gestiones académicas, 

directivas, económicas y comunitaria necesarias, con el propósito de generar un punto de partida 

para la continuidad de los procesos inclusivos en los centros educativos rurales. 

 

Cabe resaltar, que es de suma importancia sistematizar el camino recorrido, partiendo de la 

experiencia, con el fin de dar a conocer la calidad de docentes investigadores que realizan prácticas 

pedagógicas inclusivas en la ruralidad; además de enmarcar la ruta a otros maestros y maestras que 

necesiten de la orientación. 
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Capítulo 2 

Sentimos y pensamos en lengua de señas colombiana 

 

Luego de que el colectivo educativo tuviera el acercamiento con la lengua de señas 

colombiana, el conocerla como lengua natural de la comunidad sorda y el practicarla asumiéndola 

como medio de comunicación con las personas no oyentes; ahora, en este capítulo daré a conocer 

lo que sintieron y pensaron a partir de la experiencia de aprender lengua señas. 

 

Inicio, entonces con la recuperación del pensamiento reflexivo que plantearon diversos 

autores con respecto al tema; posteriormente con la recuperación de los pensamientos y sentires de 

las voces vivas de los niños, niñas, maestros, maestras, directivo docente rural y madres de familia, 

que participaron en la construcción de la investigación y para concluir, expreso mi postura 

reflexiva, teniendo en cuenta las voces de teóricos, participantes, permeadas con las dimensiones 

de la realidad. 

 

El sentir de lo innovador 

 

El entrar a un mundo que desconocemos, siempre genera sentimientos de duda, miedo y 

desconfianza o por el contrario puede generar alegría y motivación, precisamente por no saber qué 

puede suceder, esto nos trae de nuevo a recuperar lo que sintieron el colectivo educativo con 

respecto a la pregunta ¿Cómo te sentiste aprendiendo la lengua de señas colombiana? 

 

Antes de abordar los sentires de la comunidad, conviene recuperar precedentes teóricos 

como Rodríguez (2020), el cual afirma que: “los aprendizajes vividos, aquellos que consiguen 

despertar sentimientos, emocionar, son los verdaderamente significativos y perdurables”. (p. web). 

 

El sentir de las y los participantes al vivir la experiencia de aprender lengua de señas, era 

inquietante, pues no habían tenido la experiencia de tener otra manera de hablar; omitiendo lo 

verbal y reemplazándolo con las manos y gestos corporales. A continuación, sus sentires: 
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“Fue un gran reto y es interesante aprender”. (Niña, 2021, taller). 

 

“Me sentí muy nerviosa al enfrentarme a este nuevo lenguaje”. “Yo me 

sentí como cuando un niño del interior llega al mar primera vez, 

sorprendido”. (Directivo docente, 2021, taller). “Emoción y miedo”. 

“satisfacción”. (Maestra, 2021, taller). 

 

Las voces, expresaron sus sentires frente a la experiencia, sentires propiciados por la acción 

de lo nuevo, que converge al aprendizaje, indiferentemente del rol que desempeñamos. El ser 

maestros y maestras implica la acción de aprender cosas nuevas para construir saberes en el aula y 

fuera de esta; para Borrego (2018), “la innovación educativa implica necesariamente una 

trasformación de las practicas pedagógicas, rupturas en el modelo dominante escolar y cambios en 

las estructuras cognitivas de los sujetos para ser efectiva la intencionalidad de la practica misma”. 

(p. 14), en el caso de los educandos, el aprender genera cierta tensión; como ellos mismos lo 

mencionan; “retos”; precisamente por los desafíos que genera la construcción del conocimiento y 

más aún cuando el objeto de aprendizaje es novedoso; por tal razones sus sentires se inclinan por 

el nerviosismo. miedo y asombro. 

 

Recuperando los saberes donados, a partir de la categoría del sentir, en cuanto al aprendizaje 

de la lengua de señas colombiana; por el estudiante, el directivo docente y la maestra tales como: 

“reto”, “interesante”, “sorprendido” y “emoción”; las cuales emergen de un proceso educativo 

novedoso, en una escuela rural, ligado al propósito incluyente de una lengua diferente; en la cual 

no se utiliza la voz; para comunicarse; sino los gestos corporales; afirma lo que expresó Rodríguez 

(2020), acerca del aprendizaje significativo como consecuencias de experiencias que despliegue 

sentimientos. Por lo tanto; se hace significativo el aprendizaje; siempre y cuando haya despertado 

sentimientos a partir de vivir el aprender; de ahí cuando expresamos que se debe aprender para la 

vida y no para el momento. 

 

Quizás ese aprender para el momento, se da por la postura del maestro o la maestra en el 

aula, si no hay motivación por parte del orientador, mucho menos del colectivo de escolares; por 

lo tanto, no genera emociones positivas y como consecuencia no hay aprendizaje. 
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El aprender lengua de señas en el entorno educativo, varió las dinámicas del pensum 

establecido en el centro educativo, lo que comúnmente se repetía en lo que respecta a comunicación 

fue interrumpido por una acción diferente. Hoy por hoy, las sociedades están estereotipadas, bajo 

unos parámetros considerados “normales” o “estándar”, que dejamos de lado las otras formas 

posibles de lo diferente, dejando de lado la realidad social y cultural que dan cuenta; que, en esa 

diferencia, viven miles de personas; también sujetos de derechos con otras maneras de existir y que 

sería bueno que también miremos como ven y escuchan el mundo, volviéndose una interacción 

donde gane el enriquecer conocimientos a partir de la diferencia del otro y de lo otro; tal cual lo 

hicimos con un lenguaje diferente al verbal; la lengua de señas colombiana; lengua natural de la 

comunidad sorda.. 

 

Toda nuestra vida está atravesada por emociones, el vivir nuevas experiencias en el aula, 

planteadas desde el enfoque inclusivo; en la cual despierte nerviosismos, asombro, interés entre 

otros sentires; puede generar aprendizajes significativos, tanto para las y los educandos como para 

las maestras y maestros, desplegando conocimientos para la vida.  

 

Pensar en la necesidad de todas y todos es pensar en inclusión 

 

Una vez abordado el sentir de la comunidad educativa, en relación con el aprendizaje de la 

lengua de señas colombiana, conviene recuperar ahora, sus pensares, como premisa importante 

para dar sentido a la siguiente pregunta dinamizadora: ¿Qué piensas acerca del aprendizaje de la 

inclusión y la lengua de señas colombiana? 

 

Aquí, se desplegó el pensar de las y los sujetos, teniendo en cuenta que pensar “es un 

ejercicio mental y experiencial” (Arboleda, 2013, p. 4); es decir, que quien lo vive, debe tener la 

capacidad de reflexionar críticamente frente a la experiencia y atender a una postura, como 

consecuencia de lo vivido y reflexionado. Añadiendo a este precedente, recogemos lo que 

determina Villalba (2006), “El pensamiento es, ante todo, un proceso de cognición generalizado de 

la realidad, para formar conceptos en los que se reflejen de manera particular” (p.7). 
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Atendiendo a las voces de las y los participantes, se pudo recoger sus pensares iniciando 

por las niñas y los niños; posteriormente el de las maestras y maestros luego de haber tenido la 

experiencia; los cuales fueron: 

 

“Pienso que ha sido diferente a todo lo que nos enseñan en la escuela” 

(niña, 2021, taller). “Fue necesario para la comunicación con nuestra 

compañera” (niña, 2021, taller). “es una lengua muy divertida de 

aprender, también necesaria” (niño, 2021, taller). 

 

“Reconocimiento a la diversidad, hay que reconocer que estamos en un 

mundo diverso” (Maestra, 2021, taller). “Desde el ámbito educativo 

implementar. Posibilitar espacios, mecanismos, para que la escuela este 

abierta a todo esto que nosotros llamamos diferencias, esas diferencias son 

las que nos hace enriquecer el trabajo y enriquecer los contextos; entonces 

debemos entender esa inclusión es la manera de poder responder a esas 

diferencias y responder a esas individualidades. De allí parte flexibilizar 

el currículo” (Maestra, 2021, taller). “Pensar en lenguaje de señas es 

aceptar que se hace necesario adquirir estos conocimientos ya que en 

nuestras aulas de clases pueda que existan niños con estas condiciones y 

sería muy bueno enseñarles este lenguaje y así tener una buena 

comunicación” (Maestro, 2021, taller). “Un reto en el cual nosotros 

debemos estar abiertos y prestos a aprenderlo” (Maestro, 2021, taller). 

“Cada docente deberíamos estar preparados pedagógicamente para 

asumir esta responsabilidad”. (Maestra, 2021, taller). 

 

Se evidencia entonces; en los anteriores pensares en torno a la experiencia, la relevancia de 

las categorías de “necesidad”, “reconocimiento a la diversidad” y “posibilitar espacios a las 

diferencias” tres categorías que muestras las reflexiones en torno a la inclusión y que a la misma 

vez vislumbran un camino a seguir, aseverando que como punto de partida se localiza la necesidad 

que se torna a hablar de la realidad y sus dimensiones; y es aquí cuando toma fuerza la postura de 
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Villalba(2006);con el hecho de decir que el pensamiento es un proceso de cognición generalizado 

de la realidad y genera nuevo pensares y nuevos conceptos. 

 

La discusión en torno a la inclusión se ha venido dando de manera paulatina en el mundo, 

específicamente, si hablamos de la lengua de señas muy pocos conocen; debido a que no han tenido 

la necesidad de comunicarse con personas sordas; sin embargo, dentro de las comunidades 

educativas se volvió una necesidad por razones como la participación de estudiantes sordos y 

sordas en las aulas de clases, entonces hay que reflexionar en tomar las acciones adecuadas que 

den respuesta a la educación equitativa de todas y todos los aprendices. 

 

Reflexionando y asumiendo compromisos 

 

Después de conocer los sentires y pensamientos de la comunidad educativa, es importante 

recoger sus reflexiones y abordajes para sí mismo; por lo anterior, es preciso recuperar la pregunta 

¿Cómo puedes describir tu experiencia en relación con el aprendizaje de la lengua de señas 

colombiana?; a lo que la comunidad educativa donó lo siguiente: 

 

“Fue una experiencia muy divertida” (niño, 2021, taller). “motivadora, 

como enseñanza, seguir aprendiendo y prestar atención”. (niña, 2021, 

taller). 

 

“El aprendizaje de la lengua de señas ha sido oportuno ya que a mí 

alrededor hay personas sordas” (Maestra, 2021, taller). “Fue una 

experiencia rara, es algo que causa inquietud y llegar como a ese 

cuestionamiento: ¿cómo hacer para comunicarse con estas personas y es 

una contracción de sentimientos encontrados entre querer aprender más, 

pero entre cuestionamientos.es algo interesante” (Maestra, 2021, taller). 

“De gran importancia, me llama mucho la atención, se le debe poner el 

empeño a aprenderlo” (Maestro, 2021, taller). “con ganas de seguir 

aprendiendo”. “Aunque a veces es difícil, es interesante y fácil cuando 

practicamos” (Maestro, 2021, taller). 
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Ahora bien; para empezar a desplegar mi posición con respecto a la pregunta anterior, traigo 

a colación teorías establecidas, como la de Lipsky y Gartner (1999), que definen la inclusión a 

partir de los apoyos y servicios pedagógicos necesarios en el ámbito escolar: 

 

La provisión a los alumnos incluyendo a aquellos con dificultades, en la 

escuela de su barrio, en clases generalmente apropiadas, de los servicios de 

apoyo y las ayudas complementarias para el alumno y el profesor, 

necesarias para asegurar el éxito del alumno en los aspectos académicos, 

conductuales y sociales, con el objetivo de preparar al alumno para que 

participe como miembro de pleno derecho y contribuya a la sociedad en la 

que está inmerso” (p. 763). 

 

Los autores plantean la inclusión, teniendo en cuenta los servicios de apoyos necesarios 

tanto para estudiantes; como para colectivo de maestras y maestros, los cuales garantizan el éxito 

académico; pero entonces, haciendo contraste real con el contexto paulinista, no existe el aporte 

pedagógico aun, de ese talento humano que necesitamos; sin embargo, la comunidad educativa 

muestra su despertar, en la realización de pequeñas acciones inclusiva, a partir del aprendizaje de 

lengua de señas colombiana; puesto que la categorizan como “oportunidad” y esto despliega la 

reflexión del querer “seguir aprendiendo”. 

 

Ahora bien, si evocamos la definición de Molina (2008), planteada en el apartado de 

refrentes; confiere la categoría de inclusión, a partir de la discapacidad, en la cual expresa que se 

necesita verdaderos cambios en cuanto a la participación de las comunidades en procesos 

inclusivos, que conlleve a obtener consecuencias positivas como reconocer las diferencias y 

enriquecer conocimientos a partir de estas. 

 

Sentires, pensares y reflexiones 

 

Al transitar por los pensares, sentires y reflexiones en el segundo capítulo de esta 

investigación, es pertinente recoger a manera de síntesis, los saberes que emergieron de las 

donaciones brindadas de la comunidad educativa que hicieron parte del caminar: 
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. Pensar en inclusión en el entorno educativo es reflexionar teniendo en cuenta tres 

premisas: necesidad, reconocimiento a la diversidad y posibilitar espacios a las diferencias. La 

primera parte de la realidad del contexto escolar en torno a sus dimensiones, la segunda son las 

acciones incluyentes y la tercera, es consecuencia de la inclusión. Pensar en incluir las diferencias; 

es pensar en acciones que enriquecen prácticas de aulas y por ende los contextos. 

 

. El sentir que despliegan acciones inclusivas es directamente proporcional a la motivación 

con que se realice; puesto que se hace aún más significativo, cuando el interés es genuino y solo es 

genuino cuando se reconoce y valora las diferencias. 

 

. Normalidad es determinado por la diferencia, lo normal es reconocer que hay diversidad, 

la cual es el punto de partida para enriquecer conocimientos culturalmente. 
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Reflexiones finales 

 

En el presente apartado doy cuenta inicialmente de los logros que surgieron a la luz de la 

recuperación de los procesos que se dieron de la inclusión de la lengua de señas colombiana y los 

sentires, pensamientos y reflexiones en torno al tema; de la comunidad participante del centro 

educativo rural Puquí Abajo y paulinista; posterior a esto destaco las propuestas que considero 

pueden generar inquietudes en los lectores y propiciar un nuevo proyecto que trate de contestar 

aquellos interrogantes a los que no se pudo dar respuestas en este trabajo de grado y para finalizar, 

expreso una serie de recomendaciones que considero son pertinentes para ir dando pasos firmes en 

lo que a educación inclusiva respecta en los contextos escolares. 

 

Logros 

 

Este trabajo investigativo nos dio la posibilidad de recuperar los sentires y pensares de los 

procesos inclusivos que se dieron a partir de la enseñanza de lengua de señas colombiana; la cual 

partió de una experiencia particular que se dio por la participación de una estudiante sorda en el 

aula de clases de una de las sedes de la comunidad Paulinista y que trascendió a todo el centro 

educativo rural en general en el municipio de Valdivia del departamento de Antioquia. Enfocados 

en darle sentido completo al trabajo realizado, vislumbramos las nuevas configuraciones de saberes 

que surgen de la práctica de acciones inclusivas propiciadas por la maestra investigadora. 

 

Como aspecto importante, se resalta que esta investigación se dio como la continuación de 

algunas acciones inclusivas realizada por la maestra investigadora dos años atrás; sin tener pleno 

conocimiento y formación estructurada de la lengua natural de la población sorda colombiana; sin 

embargo, pudo realizar un acercamiento comunicativo por medio de las señas con el vocabulario 

básico auto aprendido con la estudiante sorda; lo cual fue el despertar del significado de la 

experiencia que ayudó a configurar inicialmente la mirada personal y profesional del concepto de 

mundo diverso de la maestra y la transformación de prácticas pedagógicas aprovechando tal 

riqueza lingüística. 
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La inclusión y el respeto por la diferencia, es un aspecto que se practica desde la realidad, 

el construir y compartir saberes dentro de un aula de clases con la presencia de una estudiante en 

condición de discapacidad auditiva, acercó a sus compañeros y compañeras a ser empáticos con la 

diferencia radical que existía en relación con el sentido del oído, la cual evocó la motivación 

voluntaria de sumarse al aprendizaje de la lengua de señas colombiana para intentar entablar 

interacciones comunicativas con todas y todos los integrantes de curso. 

 

La experiencia que marcó y dejó huellas expresada al inicio de este apartado a la maestra 

investigadora; tuvo gran impacto de afectación personal y profesional a tal punto que fue motivo 

de investigación para recuperar los procesos vividos, los cuales hacen parte de la vida de cada ser 

humano, que marcan un significado de acuerdo a la importancia que se le da; además, de reflexionar 

acerca de las voces que expresaron sus sentires y pensares en relación a la experiencia de conocer 

y aprender acerca de la lengua natural nacional de la comunidad de sordos y sordas. 

 

Por lo tanto se pudo recuperar saberes y construir nuevos; tomando en cuenta la experiencia 

viva y real de lo que está sucediendo en el centro educativo y lo posible que siga construyendo en 

cuanto la accesibilidad, permanencia y participación de estudiantes en condición de discapacidad 

y que gozan de su pleno derecho a la educación y cómo desde las orientaciones curriculares, 

aptitudes de maestros, maestras y comunidad en general, respondemos a esas diferencias, que 

finalmente enriquecen el contexto educativo con la oportunidad de aprender del otro que difiere 

de mí y lo que yo puedo donar para que aprendan. 

 

Principalmente dentro de la comunidad de investigación, se pudo establecer y reflexionar 

acerca las diferencias que potencian los contextos culturalmente y que, sobre la base de esta 

premisa, se exaltan valores como: el respeto, la tolerancia, la identidad, la sana convivencia y la 

equidad en entornos educativos y sociales, que potencien el reconocimiento de que somos sujetos 

diversos con los mismo derechos y deberes  

 

Además, surgieron nuevos conceptos con base a la realidad del contexto paulinista, tales 

como: 
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La discapacidad, no se debe centrar desde el punto de vista negativo, el pensarla como 

enfermedad, disminuye las posibilidades de que salga a la luz las potencialidades que cada sujeto 

tiene; puesto que su condición no define la personalidad, en cambio puede existir alguna habilidad 

o habilidades en otros aspectos que no limitan la donación de su saber, encaminando entonces, que 

la discapacidad puede ser sinónimo de oportunidad, teniendo en cuenta la diversidad, no solo de 

esta población; sino de todas y todos los estudiantes. . 

 

La lengua de señas colombiana fue considerada como esa forma distinta de comunicarse; 

que aporta riqueza cultural tanto a los y las oyentes como a los donantes. Los primeros se benefician 

con el aumento de habilidades lingüísticas gesto visuales expresadas con el cuerpo y los segundos 

visibilizan su cultura y disminuyen las barreras en la comunicación e interacción. 

 

La inclusión es el compartir con todas y todos, sin excepción alguna, teniendo como 

premisa el valor por la diferencia y como compromiso voluntario aprender de ella, para enriquecer 

contextos culturalmente. 

 

La inclusión en escuelas rurales es el precedente que se dona a partir de la realización de 

esta investigación como ruta a seguir; para realizar acciones y gestiones inclusivas en escuelas 

rurales que no cuentan con el acompañamiento de personal de apoyo pedagógicos. 

 

Inicialmente el maestro o maestra de manera consciente hace la identificación de la 

experiencia en la práctica pedagógica, emprende la posición del viajero, saliendo de su zona de 

confort y empieza a escribir su historia, tratando de enriquecer su relato de experiencia, teniendo 

en cuenta la observación, la concentración de lo que sucede en su contexto, siempre leyendo y 

analizando la realidad que vive. A partir de lo dicho, se debe indagar reflexivamente, acerca las 

necesidades específicas que se evidencien en cada estudiante y formas posibles de abordarlas. 

 

Luego de analizar las formas posibles de abordar las necesidades, hay que reflexionar 

acerca de las habilidades que posee el docente y evaluar si dichas habilidades aportan a al proceso 

inclusivo que se adelanta; en caso contrario, es necesario buscar, indagar, escudriñar, aprender y 

recuperar autores, que permita dar nociones de las acciones a realizar. 
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Al definir el plan de acción, es indispensable pensar en involucrar los diferentes grupos de 

interés, (maestros, maestras, estudiantes, padres y madres de familia); para propiciar la 

participación, igualdad de oportunidades y la equidad del aprendizaje, propiciando así, un ambiente 

en el cual se viva la diversidad, en el marco del reconocimiento y respeto de los derechos humanos. 

 

Una vez definido los grupos de acción, es importante contar con el apoyo del directivo 

docente, convocar a maestros y maestras, con el mismo interés pedagógico, para articular saberes 

y exaltar habilidades que aporten a desempeñar roles en el proceso de gestiones académicas, 

directivas, económicas y comunitaria necesarias, con el propósito de generar un punto de partida 

para la continuidad de los procesos inclusivos en los centros educativos rurales. 

 

Cabe resaltar, que es de suma importancia sistematizar el camino recorrido, partiendo de la 

experiencia, con el fin de dar a conocer la calidad de docentes investigadores que realizan prácticas 

pedagógicas inclusivas en la ruralidad; además de enmarcar la ruta a otros maestros y maestras que 

necesiten de la orientación. 

 

Ir más allá de los sucesos que normalmente pasan dentro del aula, implica tener hallazgos, 

preguntas, dudas e inquietudes; el punto de partida entonces es asumirlos como desencadénate de 

aquello que inicialmente inquietó; tal cual aconteció paralelamente durante la recolección de 

información de esta investigación y que generó el emprender acciones que llevó a obtener 

resultados visibles en beneficio, de la población con discapacidad del centro educativo, tales 

acciones fueron: 

 

La apropiación de decretos y leyes que regulan la educación, según el estado colombiano 

en el marco de la inclusión, con el fin de tener lucidez y claridades frente al conocimiento de 

derechos y deberes de los actores de la educación. 

 

La lectura de la realidad de estudiantes en condición de discapacidad, marcados por la 

invisibilización de su situación por parte del estado a falta de un documento que los encasillen 

desde el término médico como personas con una discapacidad especifica. Invisibilidad que se 
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asume como consecuencia de los pocos recursos económicos por parte de las familias y 

desconocimiento; para realizar dicha documentación. 

 

La conformación de un equipo interdisciplinar de inclusión; de maestros y maestras, a partir 

del reconocimiento de las personas en situación de discapacidad como sujetos de derechos, con el 

objetivo de mejorar la realidad que permea a las familias de los estudiantes rurales con estas 

situaciones o condiciones de nuestro centro educativo. 

 

Diseño de formatos para rastreo, por medio de valoración pedagógicas, realizadas por 

maestros y maestras, de estudiantes con signos de alertas o discapacidad evidente, tal como lo 

expresa el decreto 1421 (2017). 

 

Gestiones de brigada de salud y profesional de apoyo ante entidades gubernamentales 

locales, para mitigar el impacto del olvido a estas comunidades rurales. 

 

Realización de brigada de salud con propósitos definidos, tales como: creación de historias 

clínicas de estudiantes con discapacidad o signo de alerta y formato de anexo tres, con remisiones 

correspondientes, para seguir gestando como haya lugar. 

 

Reconocimiento de esta investigación como la primera en el municipio de Valdivia en 

adelantar acciones inclusivas, partiendo de la realidad del contexto, asumida y adelantada por una 

maestra de aula. 

 

Inclusión de la enseñanza de lengua de señas colombiana, en espacios de organización 

institucional con objetivos de formación docente como lo es el microcentro paulinista. 

 

Esta investigación buscó conocer las consecuencias de la inclusión de la lengua de señas  

en un plantel educativo rural, en donde ya conocemos la precariedad de todos los recursos, lo que 

hace la situación más tensa; sin embargo, el hablar de inclusión e incluir implica, primero en 

reflexionar con lo que se cuenta, seguido en sentirse parte de la diferencia y como tercero, luchar 



98 

 

por medio de argumentos y acciones; porque las múltiples formas de excluir se camuflan con el 

desconocimiento. 

 

Propuestas 

 

Estar atentos, alertas, perceptivos y participativos en nuestro entorno educativo puede 

generar inquietudes, dudas, interrogantes que conlleve al inicio de una investigación basada en la 

experiencia pedagógica, entendiendo que siempre estará centrada en la realidad del contexto 

escolar; lo cual aportaría en gran medida a las posibles formas de acaparar en pro de las 

problemáticas académicas, sociales, culturales, políticas y hasta económicas que se entretejen en 

las comunidades educativas. 

 

El haber tenido la experiencia y la oportunidad de tener en mi salón de clases a una 

estudiante sorda, ha configurado mi manera de percibir el mundo en el plano de lo personal y lo 

profesional, considerando conscientemente las realidades que permean el contexto y analizando 

con detenimiento lo que sucede a mi alrededor, para visibilizar situaciones aparentemente 

normales. 

 

Como consecuencia de reconocer la diversidad en nuestra comunidad educativa, reflejado 

en todas las acciones que se desplegaron a partir de una pregunta; consideramos plasmar en este 

apartado las inquietudes que aún nos aquejan en relación con el tema de la inclusión y que 

posiblemente puede afectar a los lectores y pueda dar continuidad a otras investigaciones. 

 

Las difíciles y situaciones vislumbradas en torno a la inclusión en los contextos escolares, 

se da principalmente en las contrariedades de lo que se plasman en las leyes y decretos emanadas 

por los entes que se acotejan en la cabeza de la jerarquías políticas y que suponen que todo lo que 

demandan se da o se realiza a plenitud de sus disposiciones y que asociándolo con la realidad que 

viven las comunidades, el contrate es otro; entonces, ¿Cómo se pueden establecer políticas 

internacionales y nacionales, sin fantasías utópicas, que aborden la realidad del contexto? ¿Serán 

conocidas por estos entes gubernamentales, las condiciones reales en que se encuentran las 

poblaciones vulnerables, como en este caso, las campesinas?, teniendo en cuentas estas premisas; 



99 

 

¿Cuáles serían las verdaderas políticas, que convergen a la realidad de la población vulnerable en 

nuestro país? 

 

Ahora bien, pasemos a los gobiernos locales, que también suman importancia en esta 

investigación en torno a acaparar y asumir esas políticas que para mal o bien nos incluyen o 

excluyen. Nos llama mucho la atención que las entidades gubernamentales, siempre hay unas 

dependencias, en este caso nos interesa la de educación. En torno a esta, es a la que siempre 

acudimos los maestros y maestras, si de gestiones en nuestro campo se trata, pues para esta 

investigación, no fue la excepción; sin embargo, al interactuar en lo que respecta a las acciones 

asumidas por el movimiento social de docentes, generaron dudas como: ¿los funcionarios 

contratados por el burgomaestre de turno, realmente tiene el perfil que se necesita en esta 

dependencia?; además, ¿Estos funcionarios conocen planamente lo que educación respecta?; en 

caso tal que la respuesta a la anterior sea no, ¿Qué acciones o que posturas toman para conocer de 

tema? 

 

Ahora, Centrándonos en el plano de la educación, específicamente en las acciones de los 

maestros y maestras y reconociendo que el enfoque inclusivo debe ser la columna vertebral de los 

currículos, ya que las políticas aseveran la participación de estudiantes diversos y no hablamos solo 

de la discapacidad; sino con termino general ¿Por qué se da aun en pleno siglo XXI, prácticas de 

aula, sentado bajo un esquema tradicionalista, si se ha evolucionado en el concepto y la práctica de 

la inclusión?; además, es evidente que estas acciones solo muestra avances “positivos” en unos 

pocos y en el resto del estudiantado el progreso no se ve; entonces, ¿Qué practicas pedagógicas son 

las más pertinentes, a sabiendas que en nuestros contextos escolares la diversidad es la realidad? 

¿las maestros y los maestros, conocemos la inclusión escolar y la trascendencia de este término a 

través del tiempo? 

 

Recomendaciones 

 

Ahora en este apartado, y después de haber caminado lo que respecta a la investigación, 

donaremos las recomendaciones que consideramos pertinentes emplear para que empecemos con 

pasos cortos, pero seguros, procesos inclusivos en nuestros contextos escolares en torno a la 

inclusión de lengua de señas. 
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Las experiencias en la práctica pedagógica son el punto de partida de las investigaciones 

más sensibles si se aborda a partir de la realidad que se vive en cada contexto. 

 

. Reconocimiento creciente de la lengua natural de las personas sordas, la cual posee una 

estructura completa, llena de sentido y riqueza cultural, que pueden ser incluidas en los pensum de 

currículos  y todos los procesos escolares para garantizar educación inclusiva. 

 

. Las acciones diferenciadas de los maestros y maestras, ante los propósitos de currículos 

homogeneizadores, pueden transformar poco a poco las realidades en el aula de clases, creando 

ambientes educativos participativos y democráticos. 

 

. El cambio de percepción de la discapacidad como una enfermedad; para asumir la posición 

y creencia que todas y todos somos personas con habilidades diferentes e ir cultivando este saber, 

en espacios de aprendizajes, puede generar cambios de perspectivas. 

 

Cada sujeto al considerarse parte de la diferencia debe tomar una posición de 

responsabilidad social, como lo es, por ejemplo, aprender Lengua de señas colombiana; con el fin 

de disminuir la brecha de la comunicación y avanzar en la transformación de paradigmas. 

 

En lo que concierne con la licenciatura en educación básica primaria, sugerimos incluir 

cursos vacacionales de lengua de señas colombiana, al colectivo docente estudiantil, de la 

Licenciatura en educación básica primaria; puesto que, si miramos el contexto educativo real, la 

participación de estudiantes sordos y sordas en las aulas de clases es cada vez mayor; por lo tanto, 

sería bastante positivo formarnos en este aspecto; además, como reconocimiento a la comunidad 

sorda que también hace parte del Alma mater y a nivel nacional. 
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Anexos 

 

Anexo 1. 

 

En este último apartado, encontraremos el relato de experiencia que llamé: vida y pasión; 

puesto que aquí recupero en versos y prosa el recorrer de mi vida a partir de mis primeros años, en 

compañía de mi familia y seres que llegaron con un propósito a mi existir. Además, expreso varias 

experiencias que marcaron y dejaron huellas en mi paso como maestra y que una de ellas motivó a 

investigar a partir de ello y transformó mi mundo.  

 

Vida y pasión 

 

En los noventa nací, 

En un hogar lleno de amor y valores morales, 

Aunque faltaban recursos económicos y materiales, 

Viví mi niñez muy feliz. 

 

Al pasar de los años 

Notaba las precarias condiciones que tenía mi hogar 

Soñaba con aprender a hacer algo valioso 

Para ganar dinero y poder ayudar. 

 

Después de mucho pensar, 

Me encaminé por la educación, 

Aprendí lo bello de este mundo mágico 

Y supe que había tomado la mejor decisión. 

 

Fue en mayo de 2010 cuando inicié mi experiencia laboral, 

En una escuelita rural de Valdivia, 

En donde vislumbraba del río Cauca su caudal 
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Y de Colombia, una importante troncal occidental. 

 

La vereda Puquí, llamada así para resaltar su bella quebrada, 

Se encuentra en la zona norte de la región Andina, 

Con hermosos valles y montañas se halla rodeada 

¡En tierra Antioqueña, tierra divina! 

 

Un quince de mayo recuerdo que llegué 

A una linda escuela a preguntarme… ahora ¿qué haré? 

Me embargo la duda y las inquietudes en mi mente a retumbar, 

Pues no sabía por dónde empezar: 

Si para las clases empezaba a planear 

O primero a la comunidad me debía presentar. 

 

Qué ansiosa estaba en ese momento, 

Con ganas de iniciar a tiempo, 

Una mezcla de emociones al viento 

Al tener mi primera experiencia ¡por fin, lo estaba viviendo! 

 

Sonaron las alarmas 

 

En el recorrido de los años laborados he vivido muchas experiencias, las cuales me han 

llevado a afirmar que en las Escuelas Normales, no nos forman para manejar situaciones de 

conflicto, ni cómo actuar cuando nuestras vidas están en riesgo. Considero que vivir situaciones 

difíciles hace que el espíritu de supervivencia se despliegue de manera amplia y que cuando nos 

vemos en peligro y sin saber cómo, actuamos con el único propósito de cuidar de nuestras vidas e 

integridad personal. 

 

En 2018 se vivieron días de angustia, 

Por causa de Hidroituango y una de sus salidas, 

Ocurrió una emergencia en Puerto Valdivia,      
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Pues sonaron las alarmas para salvaguardar las vidas. 

Una de las salidas del megaproyecto se taponó, 

Y el agua desmedida hacia poblaciones de abajo corrió 

Causando el aumento del cauce que, en riesgo a las poblaciones ribereñas dejó. 

 

Afortunadamente el incidente no pasó a mayores: los daños y estragos se vivieron en la 

estructura del megaproyecto. Como el caudal del agua aumentó fue necesario alertar a las 

comunidades ribereñas aguas abajo; entonces empezaron a sonar las alarmas enviando un mensaje 

de evacuación de manera “calmada” hacia los puntos seguros, acompañadas del sonido de una 

sirena que, a mi parecer, nos volvía locas cada vez que se activaba. Con mis compañeras docentes 

susurramos: ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué hacemos con los y las estudiantes? ¿Qué va a pasar 

con nosotras? 

 

Con el sonido de las alarmas al viento, 

Era difícil descifrar los sentimientos, 

Al ver a las personas sin rumbo corriendo 

Y con lágrimas en los ojos llenos de lamentos. 

 

Fue bastante impresionante ver la escena de terror que se vivía en ese momento, las 

personas vecinas de la escuela salían despavoridas corriendo de un lado a otro con sus documentos 

personales, bolsos llenos de ropa y un pito. ¡Un pito! en ese momento llegó a mi memoria la escena 

de la película Titanic, cuando los botes salvavidas se movían en medio de los cuerpos de personas 

ahogadas para rescatar a los sobrevivientes, como consecuencia del siniestro. Solo hasta ese 

momento reaccioné ante la magnitud de la situación que se estaba viviendo, mi vida y la de mis 

estudiantes y compañeras estaba en riesgo. 

 

Una vez me repuse del shock empezó a rondar por mi cabeza: ¿Cómo es posible que algo 

así suceda? ¿Cómo nuestros gobernantes ponen en riesgo la vida de miles de personas con 

construcciones de esta magnitud? Eran las preguntas que me hacía en medio del caos; puesto que 

esa situación me había generado rabia y dolor al ver cómo nos roban la tranquilidad que teníamos 
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en tiempos pasados. El río Cauca pasó de ser una fuente de vida e ingresos económicos de las 

comunidades ribereñas a una bomba de tiempo. 

 

Pero no era la hora de lamentarme, lo que importaba en ese momento era el ¿Qué hacer? 

Fue bastante triste ver a las niñas y los niños llorar del miedo, no sabía qué hacer ante esa situación 

de incertidumbre; afortunadamente afloró en mí la idea de cantar y distraerlos, mientras estábamos 

a la espera de sus familiares para que los llevaran a los puntos de encuentro seguros. Aunque temía 

por mi vida, siempre tuve presente calmar la angustia de mis estudiantes y no irme de allí hasta que 

el último estuviera con su familia: en mi pensamiento se arraigó la idea de que, seguros y fuera de 

peligro no iban a estar. 

 

Mientras tanto en las escuelas, las maestras y los maestros 

Tratábamos de calmar los nervios y llantos 

De asustados estudiantes nuestros,      

Muy tristes escuchando lamentables cantos. 

 

Allí con los nervios hasta el alma, 

Sin importar el peligro, 

Mi actuar fue hacer llegar la calma 

Y cambiar las miraditas de angustia ¡Era el objetivo! 

 

Los abrazos, las canciones y palabras de aliciente, 

Eran la dinámica para distraer, 

Mientras afuera, en medio de esa locura, 

Las familias a cada niña y niño llegaron a recoger. 

 

Las alarmas seguían sonando, 

Cada segundo la angustia crecía, 

Puesto que siempre estaba imaginando 

¡Que el agua muy pronto llegaría! 
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¡Por fin! Con su familia cada estudiante estaba, 

Migrando a los altos cerros, 

Pues la comunidad capacitada estaba, 

Pero una cosa es el trecho y otra el hecho. 

 

Fue un día bastante agitado, 

Con lágrimas, lamentos y tristeza, 

En la memoria de quienes lo vivimos quedaron registrados, 

Momentos duros, momentos de incerteza. 

 

Cuando estuvieron “a salvo” mis estudiantes, 

Yo aún en el caos me encontraba, 

En busca de salir de allí cuanto antes 

Volver a mi casa con mi familia ¡Era lo que deseaba! 

 

¡Crónicas de un desastre anunciado! Era lo que percibía. En la génesis de la construcción 

del megaproyecto escuché a varias personas de la vereda con un punto de vista desfavorable con 

respecto a la construcción de este, mientras otras personas aseguraban que impulsaría la economía 

del Departamento. De hecho, también lo escuché de un movimiento que lucha por frenar este tipo 

de actividades, porque impactan negativamente al ecosistema, con la certeza de que existen 

investigaciones en las que se confirma la amenaza ambiental que conllevan dichas construcciones. 

 

Con todos esos antecedentes llegué con más fuerza a decirme: ¿Dónde están las autoridades 

competentes que regulan estos tipos de actividades? ¿Tienen mayor valor los rubros que deja el 

negocio, que las vidas humanas, los seres vivos y el ambiente que ponen en peligro? ¿Cuál es el 

sentido humano de nuestros dirigentes para aprobar construcciones sin asegurarse de su 

pertinencia?  

 

Cuando por fin en casa estuve 

Al ver mi familia, alegría sentí, 

No obstante, me embargaba la tristeza 
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De saber que ellas y ellos aún seguían allí. 

 

La alerta roja por algunos meses se alargó, 

La vida cotidiana de la zona se detuvo, 

Las puertas de las escuelas cerraron, 

Un cambio inesperado hubo. 

 

Fue un tiempo bastante difícil, las familias de mi vereda y sectores cercanos vivieron en 

albergues en la cabecera municipal de Valdivia durante muchos meses. Inicialmente 

experimentaron la dureza de convivir en sitios provisionales con otros afectados, alejados de sus 

bienes que con tanto esfuerzo y dedicación lograron tener. Pero, finalmente, en ese momento solo 

importaba una cosa, y era la vida. Pasados los días,  la empresa responsable de la situación que 

vivían estas familias dio un auxilio económico, con la intención de que cada una arrendara casas o 

apartamentos para mejorar las condiciones de vida mientras pasaba la alerta roja.  

 

Fue un tiempo difícil, 

Alejada de las aulas y estudiantes 

Esperando ansiosamente 

Que todo volviera a ser como antes. 

 

Mientras tanto, yo esperaba con ansias que se abrieran las puertas de mi escuela para 

continuar el proceso académico con los y las estudiantes, así como también anhelaba llevar otra 

realidad para cambiar un poco todo lo que les tocó vivir. La comunicación con las familias era 

constante para asegurarme de saber acerca de esa travesía involuntaria. 

 

Pasó el tiempo y por fin volvimos a reencontrarnos con las comunidades y nuestros 

estudiantes, las clases se daban en albergues, lejos de las zonas de peligro, aunque varias familias 

ya habían optado por volver  a habitar sus viviendas, arriesgando las vidas y alejando a sus hijas e 

hijos de la academia. Pero se justificaban, dadas  la incomodidad y la desesperación que generaba 

el no estar en esos terrenos que para ellas eran sinónimo de esfuerzo y pujanza. 
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Fue entonces cuando analicé que las alertas estaban sectorizadas: a pesar de que en Valdivia 

la alerta roja continuaba, en el corregimiento El Doce del municipio de Tarazá se había cambiado 

a naranja; por lo tanto, era posible que las niñas y los niños que se encontraban en la vereda Puquí 

retomaran sus clases. De todos modos, maestras y maestros a la escuela la hacemos con el corazón, 

que es lo que motiva la vocación que está más allá de las dificultades materiales, si de querer 

enseñar se trata. Fue por esto por lo que le planteé la idea al director de prestar la caseta de Acción 

comunal del corregimiento, que era amplia y ubicada en uno de los barrios más altos del sector: 

allí los y las estudiantes estarían bien y lo más importante, podrían continuar con su proceso 

académico. 

 

No obstante, las escenas de horror vividas y de la angustiosa evacuación, con el pasar del 

tiempo cada situación se fue acomodando y tornándose parecida a lo que era antes. Con respecto a 

esta experiencia, siempre he dicho que las cosas que nos suceden son para ayudarnos a crecer. 

Precisamente a esa caseta del corregimiento El Doce, llegó alguien que transformó por completo 

mi manera de percibir la vida y mi profesión: conocí a la estudiante sorda. 

 

El mundo de las señas 

 

En la caseta de Acción comunal continuamos con las clases, ya éramos dos maestras las 

que compartíamos la gran sala, cada día llegaba un nuevo estudiante, a medida que las familias 

salían de los albergues y sus hijas e hijos continuaban con el proceso de aprendizaje en el salón 

provisional. 

 

Una mañana llegó ella, tomada de la mano de su mamá y sutilmente escondida detrás de 

ella; mientras yo hablaba con su acudiente notaba la timidez de la niña, aunque me parecía un 

comportamiento normal y propio de la edad, así que no le di  importancia. Ya era una estudiante 

activa registrada en el  sistema de matrículas de mi escuela, y lo único que sabía era su condición 

de discapacidad auditiva, sin embargo, nunca tuve un encuentro cercano con ella pues no sabía 

cómo comunicarme. 
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En muchas ocasiones sucede que las y los docentes solo nos centramos en nuestro grupo de 

trabajo, olvidando que la comunidad educativa es la suma de la totalidad de quienes la integran; 

caemos en el error de encerrarnos en el grado que nos asignan y nuestras funciones como docentes 

giran alrededor de este, relegando al resto de estudiantes que quizás podrían también necesitarnos. 

 

En las clases con la estudiante sorda solo podía asignarle actividades tales como: transcribir 

vocales, números, colorear, rasgar, recortar y ejercicios  para afinar su motricidad, pues, como dije 

atrás, no sabía cómo comunicarme o hacer que me entendiera. En ese entonces sabía que existía 

una lengua específica para la comunicación con personas sordas, pero yo no sabía utilizarla. De 

igual manera noté su timidez, se alejaba de sus amigos y amigas, la mayor parte del tiempo se le 

veía enojada, y cuando no estaba de acuerdo con algo balbuceaba tan fuerte que causaba gracia y 

burla por parte de sus compañeros y compañeras. 

 

En este sentido empecé a reflexionar acerca de lo que estaba sucediendo y, con ello, sobre 

el reconocimiento del derecho a la educación que tienen por igual los niños y las niñas, e incluye a 

personas en situación de discapacidad como la estudiante sorda. Así que pensé que debía hacer 

algo para que ella aprendiera, además de concientizar al grupo en la aceptación de las diferencias 

de todas las personas como parte de nuestra condición de humanidad, razón por la cual la alumna 

se hace merecedora de todo nuestro respeto y dignidad. 

 

Es por eso por lo que asumí la tarea de indagar acerca de la Lengua de Señas Colombiana; 

comencé con las vocales y el abecedario, y aprendí lo básico antes de emprender a enseñar a la 

estudiante sorda. Durante el proceso hice memoria del pensum abordado por la institución en la 

que realicé mi formación docente, y me di cuenta de que eran temas que no estaban incluidos en 

este; me refiero a aprender otras lenguas que nos permitieran la comunicación con personas sordas 

o ciegas, por ejemplo, haciendo más fácil la interacción con ellas en el entorno laboral. Me hice 

consciente de que no basta con hablar de inclusión y abordar los temas, si no influenciamos de un 

modo duradero en las vidas concretas y reales de quienes más nos necesitan. 

 

El proceso de aprendizaje de la Lengua de señas colombiana con la estudiante sorda ha sido 

muy fácil, divertido y lleno de posibilidades para las dos; me di cuenta de lo inteligente que es, de 
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las habilidades que tiene para aprender de manera casi inmediata cualquier tema que le propongo; 

aprendí a conocerla y a ver cómo, poco a poco, se iba despojando de la timidez que la caracterizaba, 

así como su vocabulario se ampliaba progresivamente, y el mío también. Lo más bonito de esta 

experiencia ha sido poder compartir e interactuar con el mundo de los no oyentes, un mundo en 

silencio con sentidos sensibles ante lo que le rodea, que me ha hecho pensar que no son personas 

discapacitadas sino personas con habilidades extraordinarias. 

 

En este compartir con la estudiante sorda aprendí a reflexionar acerca de mi práctica como 

docente y a cuestionar con mayor rigurosidad la manera como doy mis clases, al tiempo que aprendí 

a ser más sensible y flexible frente a las particularidades de mis estudiantes y, sobre todo, aprendí 

a ver el mundo desde  otra perspectiva, la de la lengua de señas. 
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Anexo 2. 

 

Mapeo 
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Anexo 3. 

 

Caracterización de estudiantes paulinistas 
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Anexo 4. 

 

Gestión brigada de salud 

 


