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RESUMEN

Se presenta una experiencia investigativa con dos momentos: características de la que fue conside-
rada la práctica académica más destacada en lectura y escritura en la Universidad del Atlántico, en 
el marco de la investigación interinstitucional ¿Para qué se lee y se escribe en la Universidad co-
lombiana? (Colciencias 120345221216); y los rasgos según entrevistas de esa práctica vista como 
inclusiva: La experiencia de la inclusión del estudiante sordo en el proceso de lectura y escritura 
en esa la práctica más destacada aparece como un proceso complicado, duramente benéfi co para el 
estudiante con discapacidad auditiva, lleno de tareas por realizar, complejo, fascinante.
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ABSTRACT

A research experience is presented in two moments: characteristics of the practice which was consi-
dered the most out-standing reading and writing practice at Universidad del Atlántico, in the frame 
of the interinstitutional investigation What for is reading and writing at the Colombian University? 
(Colciencias 120345221216); and the features according to interviews of this practice seen as an in-
clusive practice. The experience of the incorporation of a deaf student in the process of reading and 
writing in this most out-standing practice appears as a complicated process, with hardly acquired 
benefi ts for the student with auditory disability, and bringing a lot of of tasks, complex, fascinating. 
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Introducción

La importancia de la inclusión, con su 
evolución reciente respecto de la in-
tegración, con las diversas acepciones 
que tiene, si la vemos desde lo que 
han legislado sobre ella organismos 
internacionales, países y encuentros, 
ha venido creciendo vertiginosamente 
hasta convertirse en un tema que cada 
vez nos concierne más a todos: direc-
tivos, educadores ciudadanos. 

La ponencia que sigue es producto 
de la “inclusión” de esa temática en 
el terreno de la lectura y la escritura 
en la universidad. Se trata del relato 
de una experiencia investigativa que 
tiene dos momentos. Un primer mo-
mento en el que se exponen las carac-
terísticas de la que fue considerada la 
práctica académica más destacada en 
lectura y escritura en la Universidad 
del Atlántico, en el marco de la in-
vestigación interinstitucional “¿Para 
qué se lee y se escribe en la universi-
dad colombiana? Aportes a la cultu-
ra académica del país” (Colciencias 
120345221216). Y un segundo mo-
mento en el que se recogen las inter-
venciones de los actores principales 
de esa misma práctica vista como 
práctica inclusiva: un estudiante sor-
do alumno en ese curso, el docente de 
la asignatura y la intérprete del estu-
diante sordo de ese curso.

Podemos decir que en Colombia el 
estado del arte es más bien escaso en 
el tema de la inclusión de discapacita-
dos físicos en la universidad; hay más 

trabajos en el caso de la inclusión con 
minorías étnicas en la escuela media. 
Muchos trabajos, sobre todo argenti-
nos, hablan de la inclusión en lectura 
y escritura universitarias en el sentido 
de inclusión social en general, como 
la posibilidad de poder participar 
como ciudadano en un país; vincu-
larse laboral, social, científi camente; 
empoderarse como miembro de un 
grupo social (Cardinale, 2006/2007; 
Carlino, 2005; Birgin, 2001). 

Varios de los trabajos consultados, 
sobre todo extranjeros, insisten en las 
problemáticas serias en lectura y es-
critura que enfrenta el estudiante sor-
do al ingresar a la universidad y pro-
ponen retos o cambios imperiosos que 
se necesitan al respecto. Jorge Calero 
Martínez, por ejemplo, denuncia en 
España la que llama “Expansión no 
homogénea de la educación inclusiva 
(2011, 129-133). Ludmilan Zambrano 
critica a su vez la que llama en Vene-
zuela “la visión estrictamente clínica 
de la sordera” y propone una visión 
socio-antropológica, con el que llama 
Modelo Integral de Alfabetización 
para Personas Sordas (MIDAS), im-
plementación de una alfabetización 
entendida como el abordaje signi-
fi cativo de la lectura y la escritura 
(2008, Conclusiones). Gutiérrez & 
Ball (2009), insistiendo en difi culta-
des encontradas en el caso de las per-
sonas sordas recientemente incluidas 
en la universidad venezolana, cita de 
Anzola & León & Rivas “la difi cul-
tad que posee el sordo para utilizar la 
lengua escrita en todas sus posibili-
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dades con el mínimo de efi ciencia”; 
tal limitación –sostienen– incide ne-
gativamente en varios aspectos entre 
los cuales es defi nitivo el hecho de no 
poder consumar de manera efi ciente 
la lectura y la escritura y la restricción 
de su conocimiento general, lo que 
lo convierte en una persona cultural-
mente desfavorecida, además de tener 
pocas posibilidades de comunicación 
e interacción social. Por ello, en el 
caso venezolano, se termina califi -
cando como “meritorias” la reciente 
inclusión de personas sordas en la 
universidad (pública) venezolana y la 
presencia del intérprete en el aula, así 
como insistiendo en la necesidad de 
propiciar esta experiencia desde tem-
prana edad (Gutiérrez & Ball, 2009, 
1006). 

La ponencia que sigue se propone, en 
este marco, mostrar un aprendizaje de 
un equipo de investigación, describir 
una situación dicha por sus propios 
actores, así como contribuir a la re-
fl exión y a la sensibilización de una 
situación fascinante, compleja, llena 
tareas. 

Seguidamente, en primera instancia, 
se presentará la que fue considerada 
como la práctica más destacada en 
lectura y escritura en la Universidad 
del Atlántico; después, los rasgos de 
la inclusión de una persona sorda en 
el marco de esa clase; fi nalmente es-
bozaremos nuestro aprendizaje, lo 
complejo del tema y las tareas que 
surgen.

La práctica en lectura y escritura 
más destacada en la Universidad 
del Atlántico

La práctica más destacada fue esco-
gida a partir de una encuesta aplicada 
a estudiantes de la Universidad del 
Atlántico en el marco de la investi-
gación interinstitucional “¿Para qué 
se lee y se escribe en la universidad 
colombiana? Aportes a la cultura 
académica del país”, la asignatura 
Investigación y práctica pedagógica 
VII. Expondremos enseguida la me-
todología llevada a cabo para la re-
colección, procesamiento, análisis de 
la información y fi nalmente, algunos 
resultados relevantes en cuanto a la 
clase, los documentos, la entrevista y 
el impacto de la experiencia.

Para la consecución de la información 
primeramente escogimos al docente a 
partir de los resultados de la encuesta 
nacional, se trató del profesor a quien 
más se nombraba como práctica des-
tacada en lectura y escritura, asigna-
tura Investigación y Formación, del 
programa de Educación Física en VI 
semestre de la Universidad del Atlán-
tico. 

Para la obtención de la información 
se utilizaron algunas técnicas como 
la observación, la entrevista semi-
estructurada y trabajos de estudian-
tes. Se observó durante tres horas 
consecutivas. Se transcribió y analizó 
su contenido. Se aplicó una entrevis-
ta semi-estructurada al profesor y a 
tres estudiantes escogidos durante la 

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 22 • JUL-DIC 2013 • 93-101

ALFONSO RODRÍGUEZ MANZANO, LUISA DEL VIL LAR HERRERA



96

observación de clase. El material es 
analizado en una matriz de dos ejes. 
Se hizo una descripción de la guía de 
clase o material de apoyo para el caso 
y la producción de los estudiantes. En 
el primero, el propósito era analizar el 
diseño de la estrategia, sus propósitos, 
el contenido, las actividades, los ma-
teriales sugeridos. En la producción 
de los estudiantes veríamos el tipo de 
pregunta al que apuntaba según los 
niveles de lectura (literal, inferencial 
y crítico intertextual); las competen-
cias de tipo interpretativo, argumen-
tativo, propositivo.

La experiencia que relatamos, curso 
Investigación y práctica pedagógica 
VII se puede titular “Leer, escribir 
y exponer para publicar un artículo 
científi co relacionado con el propio 
trabajo de grado”. Se trataba de un se-
minario alemán para la redacción de 
un artículo científi co derivado o rela-
cionado con sus trabajos de investiga-
ción. Leer escribir y exponer, como 
diría un estudiante en la entrevista, 
serán los ejes de este encuentro: “para 
aprender, investigar y producir” (Ro-
dríguez, A. & Del Villar, L., 2010). 
Los estudiantes saben que su proceso 
va en avance por las señales orales y 
escritas que el profesor diera, las cua-
les traduce al fi nal de los cortes, en 
una califi cación; lo que no preocupa 
a los estudiantes. Es una evaluación 
fl exible, humana y constante “Una 
evaluación dinámica… no es la eva-
luación fi nal (Rodríguez, A. & Del 
Villar, L., 2010). El proceso terminará 

con la publicación del artículo en una 
revista impresa.

En la guía de clase el profesor solicita 
“Busca un artículo científi co que se 
relacione con tu proyecto de investi-
gación y trata de dar respuesta a los 
interrogantes planteados. Presentarlo 
en plenaria a manera de seminario 
alemán. Presentar informe por escri-
to”. Se enuncian las 10 preguntas del 
decálogo heurístico, al cual deberán 
dar respuesta sobre el artículo leído. 
Además, da la conceptualización al-
rededor del término heurística. En 
ella se da una defi nición, su origen 
etimológico, la procedencia y algunos 
ejemplos que ilustran el concepto. El 
decálogo heurístico contiene cuatro 
preguntas de nivel literal; cuatro de 
tipo inferencial y dos de tipo crítico. 

La metodología del profesor, visuali-
zada en la guía, desarrolla las compe-
tencias comunicativas así: la lectora, 
con la búsqueda de información y 
guiado por el decálogo de pregun-
tas que desarrolla los tres niveles de 
lectura: la escritora, para dar cuenta 
de la lectura, en dos momentos (dar 
respuesta al decálogo y como cons-
trucción colectiva fi nal bajo la forma 
de un informe escrito); fi nalmente, la 
competencia oral al momento de dar 
cuenta en plenaria de ese decálogo 
bajo la forma de seminario alemán, en 
el que dan a conocer sus respuestas.

Los propósitos y esta metodología co-
rresponden en el profesor a la noción 
de la lectura y escritura como “proce-

REVISTA AMAUTA • UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO • BARRANQUILLA (COL.) • ISSN 1794-5658 • NO. 22 • JUL-DIC 2013 • 93-101

LA PRÁCTICA DE LECTURA Y ESCRITURA MÁS DESTACADA EN LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO: UNA PRÁCTICA INCLUSIVA



97

so de información y comunicación”, 
un “proceso espectacular en el que 
hay un detrás del texto, y en donde 
escribir es plantear un pensamiento” 
(Rodríguez, A. & Del Villar, L., 2010) 
la investigación, en el que más que el 
proceso de autoevaluación del escrito 
se pone en práctica la coevaluación y 
heteroevaluación del profesor. 

Los materiales de lectura para la con-
sulta son sugeridos no impuestos, el 
tipo de texto producido a manera de 
informe posee características del tipo 
expositivo-argumentativo, lo cual es 
evidente al momento de expresarlo 
en el seminario alemán y en la pro-
ducción escrita de dicho informe; la 
forma de rendir cuenta o en últimas 
evaluar es percibida como una aseso-
ría, concretada en sesiones de tutoría 
una vez culminada la clase, y la nota 
o califi cación son observaciones que 
sobre las producciones de los estu-
diantes hace el profesor. 

La práctica más destacada: una 
práctica inclusiva

Seguidamente mostraremos, a tra-
vés de las voces de los protagonistas, 
cómo se dio la inclusión en ese curso 
califi cado por los alumnos como el 
de la práctica más destacada en lec-
tura y escritura en la Universidad del
Atlántico. Para describir esta inclu-
sión, recurriremos a lo dicho en entre-
vistas por la persona sorda, la intér-
prete y el docente. Esto nos llevará a 
referirnos al carácter de la inclusión, a 
cómo aparece la lectura y la escritura 

durante esos procesos, y a las fi nales 
apreciaciones, problemáticas y tareas 
por emprender. 

Según entrevista semi-estructurada 
sostenida (Rodríguez & Del Villar, 
2012), el docente sostiene no cono-
cer acerca de las eventuales políticas 
de inclusión en la Universidad del
Atlántico, afi rma mantener una re-
lación “limitada” con la intérprete, 
detalla una metodología y una eva-
luación que, por el carácter de “inte-
gralidad” con que las concibe y por 
“lo complicado” del caso en lo que 
se refi ere a intervenciones, lectura y 
escritura en el estudiante sordo, de he-
cho en la marcha cambia teniendo en 
cuenta esta discapacidad. El docente 
sí tenía conocimiento del tema de la 
inclusión en el caso de la educación 
media, en la cual labora también; por 
tener un estudiante sordo en el curso 
y por tener una intérprete, supone que 
hay políticas. 

Su relación con la intérprete se ha li-
mitado a algunas conversaciones es-
porádicas, no sistemáticas; no tiene 
una preparación prevista de manera 
específi ca para el caso de la persona 
con discapacidad auditiva, en lo que 
infl uye mucho, por varios aspectos, el 
hecho de ver ya ahí una intérprete.

“No, la respuesta es no –dice el do-
cente de la asignatura entrevistado– 
yo sí soy sincero en este sentido por-
que no hay esa política que le digan 
a uno antes del semestre, bueno, van 
a tener este tipo de personas, hay que 
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variar en estrategias. Yo organizo mi 
trabajo para todo el grupo […] ver 
al estudiante en esas condiciones y 
ver al intérprete y de pronto no está 
bien decirlo así, pero uno se olvida un 
poco porque con quien está dialogan-
do es con el intérprete.”

La intérprete, por su parte, en la en-
trevista sostenida (Rodríguez & Del 
Villar, 2012), insiste mucho en el 
trabajo previo y posterior a la clase, 
aunque reconoce precisamente la di-
fi cultad en el caso que presentamos. 
“Nosotros tenemos que mantener una 
constante comunicación con el docen-
te de la asignatura, pues ellos nos dan 
el programa […] pues hacemos un 
trabajo de preparación […] Hay ma-
terias donde hay unos conceptos bas-
tante complejos que no tienen señas”. 
En el caso del profesor de la asigna-
tura, reconoce que recibió “bastan-
te ayuda del docente […] se trabajó 
mucho lo que fue lo del Seminario 
Alemán, temas bastante complicados 
y me tocaba prepararme”. 

El estudiante sordo, a su vez, habla 
siempre de difi cultades tenidas du-
rante los primeros semestres pero de 
logros alcanzados al fi nal, puesto que, 
a la altura de la entrevista, cursa ya 
noveno semestre de licenciatura en 
educación física. “Él tuvo una exigen-
cia como todo profesor pero yo siem-
pre participé, estuve atento a clases, 
conocí muchas cosas y la verdad es 
que sí, me sentí muy satisfecho con 
el profesor […] no fui fl ojo ni nada, al 
contrario me mostré muy atento y me 

esforcé para sacar adelante la materia 
(Rodríguez & Del Villar, 2012).

Hay en efecto un objetivo trazado 
desde esta dependencia, tal como lo 
expone su coordinadora (Rodríguez 
& Del Villar, 2012): crear condiciones 
que contribuyan a que las personas en 
situación de discapacidad alcancen 
una verdadera inclusión educativa in-
crementando sus posibilidades de em-
pleo e inclusión social y económica. 
Dentro de las acciones que muestra 
esa ofi cina, se encuentran: sensibili-
zación a la comunidad universitaria, 
diseño e implementación de estrate-
gias pedagógicas inclusivas, inclu-
sión de ocho sordos, uno con parálisis 
cerebral y tres con limitación física; 
vinculación de siete intérpretes; den-
tro de las proyecciones se contempla: 
creación de una política para forta-
lecer el programa, implementar tec-
nología especializada que facilite el 
proceso educativo de esta población, 
creación de un grupo de investigación 
en lenguaje de señas.

Ya se ha notado a los que han sido 
asociados los procesos de lectura y 
escritura en el caso del estudiante 
sordo del curso. Para el alumno con 
discapacidad auditiva “el español nos 
cuesta bastante trabajo, es difícil pero 
haciendo muchas correcciones y pues 
con las explicaciones yo puedo com-
prender la enseñanza, junto con mis 
compañeros hacemos trabajos en gru-
po, yo solo como sordo a veces es un 
poquito complicado pero el grupo y 
la Universidad me dan mucho apoyo 
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[…] ahora estamos recibiendo clases 
de Lectoescritura aquí en la Universi-
dad” (Rodríguez & Del Villar, 2012). 
A “lo complicado” de la asignatura 
por haber demasiado texto, la intér-
prete agrega “el miedo” que tiene el 
sordo a leer, lo complicado que es 
para ellos la lectura de novelas: “la 
literatura ya es mucha información, 
es algo muy complejo”. Pero siempre 
agrega la intérprete: “El sordo como 
lector tiene muchas limitaciones pero 
ellos son muy recursivos”.

Conclusiones: práctica más desta-
cada, inclusión, lectura y escritura 
en la Universidad del Atlántico

La actividad de clase, las entrevistas 
y los documentos permiten concluir 
que: la lectura en esta asignatura es 
con el fi n de desarrollar los procesos 
investigativos y estimular la escritura 
y divulgación de la misma; el profe-
sor desarrolla una metodología activa, 
constructiva y de acompañamiento a 
través de tutorías fuera de clase; las 
observaciones emitidas por el profe-
sor sobre las producciones colectivas 
hacen parte de una evaluación forma-
tiva; la actividad permite el desarrollo 
de las cuatro competencias, los tres 
niveles de lectura y la apertura a la 
diversidad de fuentes y un recorrido 
de tipología textual. Además de las 
competencias básicas de la interpre-
tación, argumentación y proposición, 
se fortalece el trabajo en equipo; las 
nociones de lectura y escritura son 
caracterizadas como práctica vistas 
como un proceso.

Se trata de una experiencia en la cual 
los estudiantes y el profesor confl uyen 
en una atmósfera de libertad, positiva, 
provechosa. Las nociones de lectura, 
escritura y oralidad son caracterizadas 
como práctica vistas como un proce-
so, para construir conocimiento, co-
laborativas; esas prácticas se oponen 
a otras también referenciadas dentro 
de la universidad como magistrales, 
generales, como producto, “recetas”; 
según la expresión de estudiantes en-
trevistados las prácticas de lectura, 
escritura y oralidad del curso Inves-
tigación y práctica VII deberían ser 
reproducidas en el resto de la univer-
sidad.

La experiencia de la inclusión del es-
tudiante sordo en el proceso de lectu-
ra y escritura en esa la práctica más 
destacada aparece como un proceso 
complicado, duramente benéfi co para 
el estudiante con discapacidad auditi-
va, lleno de tareas por realizar, com-
plejo, fascinante.
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